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Introducci6n. 

He intentado aqu! configurar un esquema social del

derecho en las relaciones capitalistas en México. 

Con ese fin los resultados de la investigación los

exponemos en tres fases correspondientes a cada uno de -

los capítulos. 

En primer lugar damos el fundamento teórico del ob~. 

jeto de nuestra indagacióna partimos de la regla met6di-
, " . ca de ir de lo general a lo particular y de este nueva--

mente a lo general. 

En el primer capítulo encontrará el lector las d1-

terentes concepciones acerca del campo de estudio de la 

sociología del derecho, la delimitación conceptual de 

nuestras nociones de trabajo y de relación laboral y, 

finalmente, el encuadramiento de esta relación en el de-

recho. 

El segundo problema consistía en descubrir cómo hi~ · 

tóricamente se van gestando las relaciones capitalistas

de producción y estableciendo sus rasgos hasta nuestros

dÍas. A la solución de estas interrogantes dedicamos el 

segundo capÍtulo0 de nuestro trabajoº 



Por Último, en el tercer capítulo, valiéndonos de -

los resultados anteriormente establecidos, precisamos la 

influencia que guardan al surgimiento de un derecho,la~R 

ral para el desarrollo de las relaciones básicas de una 
sociedad• las de producc16n. 

•o pretendí establecer navedad alguna con mi trabajo 

de tesiil.,;IUmplemente aspire a concentrar algunos de los 

adelanto• qwf en esta materia se han producido hasta -

n~stros·dfas. Queda entonces pendiente el juicio que -

~ande e~itir quienes por deber.legal 1 profesional han 
I" de conocer. esta tesis. 

·, 

Alfonso Ortuf!o Santiago. 



Capítulo primero 

Fundamentación teórica. 

Introducci6n 

tino d~ ~los ':pr 1meros pasos en el proceso de conoci--
. '. ,..:.; '• . ' ' 

miento cient!rico es la delim1tac16n del problema a esty 

diar y .ia e~abor.ac 16n del marco te6r 1co. 
'. 

~ ,, . . : ' 'r ·. 

¿~~:·'~s.il~:•que pretendemos investigar? ¿Qué teoría 
• :.. ·;~ 1 • " : ·,, .:: ,. '.,. ~ .• •.. • : . • • 

. - .,, .. '·, . :' .· . . , 
social ut11i.zaremos en la 1nvest1gac1on? son las pregun-

. .:1 ... 

tas que deben responderse antes de iniciar cualquier 1n

dagac16n socia~.: 

... 

En este capitulo pretendemos'dar respuesta a ambos 

cuestionamientos.; 

Tal prop6sito nos conduce, en la fundamentación te~ 

rica, a clarif'icar las siguientes ·situaciones: 

a) ¿Qué entendemos por sociología? 

b) · ¿Qué entendemos por derecho y cómo concebi 

mos su conocimiento? 



2 

c) ¿Qu~ vinculaciones hay entre la ciencia jy 

r!dica y la sociolog!a? 

d) ¿Es posible que el derecho pueda constituir 

un factor social? 

' ~, ' 

"· 
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1.1 La Sociología del Derecho. 

"El concepto de objeto no es -

nuestro patrimonio natural. e~ 

da hombre tiene manos y puede-

· recibir a su dispos1ci6n el -

pincel y las pinturas, pero -

esto aún no lo convierte en -

pintor. Ocurre exactamente lo 

mismo con el pensamiento. La -

idea del·Derecho no es algo-~ 

que cada uno posee directamen

te; s6lo el saber y el conoci

miento del objeto constituyen

un pensamiento correcto y, por 

ello, nuestro conocimiento 

debe ser científico• B!al· 

(Prefacio a la Filosot{a g!J, -

Derecho). 

Desde su surgimiento e.n Europa a mediados del siglo 

XIX, la sociología ha experimentado diversas etapas de -

desarrollo. Los problemas te6ricos fundamentales que se 
. , 

presentan en el desarrollo h1stor1co de esta ciencia son, 

16gicamente, de carácter ep1stemol6gico: ¿Cuál es el ob

jeto y método de la sociología? 



En torno de esos problemas surgieron y contin6an -

· surgiendo las más variadas corrientes sociol6gicas& p~si 

tivismo o mecanismo materialista, 'organicismo, funciona

lismo, materialismo histórico. 

El t116soto tranc's Augusto Comte, fundador de la -

sociología, e iniciador del positivismo sociol6gico, con 

cib16 a la ciencia como el estudio de las relaciones 

constantes que guardan entre sí los fen6menos de la exp~ 

rienc1a. Aunque es metodológicamente limitada su postura 

tilos6tica, Comte nos aport6 una regla de oro para el e,1. 

tudio de la sociedad& que éste se basa en criterios pre

ciso~ conseguidos a trav's de la experimentación y la -

observaci6n objetiva (1). 

La sociología, que en su escala clasificatoria ocu

pa el punto m&s elevado entre las.ciencias por ser la lllt. 

nos general y la m&s compleja, se vale del método hist6-

rico pues el presente no es sino una consecuencia neces4 

ria del pasado. Dos ser,n, entonces, los aspectos funda-.. 
mentales a estudiar por esta disciplinas el orden social 

o estructura de la sociedad y el progreso social. 

(1) Gomezjara A, Francisco. ~ocioJ2f.Íl1• pp. 23-2S 



Como toda ciencia que nacé, la sociología tomó di-

versos caminos pero siempre dentro del carácter de cien

cia natural, que le habla dado su fundador. Las diversas 

corrientes sociológicas del siglo XIX, como seffala 

Barrag&n (2), coinciden con la aplicación de los m~todos 

o conclusiones de cada una de las ciencias de la ramosa

·clas1ticaci6n d~ Comte, que siguiendo un orden de comp]&: 

j1dad creciente y de generalidad decreciente, ordena a -

las ciencias de la siguiente maneras matem&tica, astro.D.Q 

mía, física, química, biología y sociología. Despu's 

Spencer introduce entre la biología y sociología, la psi 

cologf.a. 

Cada una de las escuelas sociológicas del ~iglo XIX 

busc6 el factor único que ejcplicara todos los fenó~enos

sociales. Este factor fue para algunos, la energía físi

co-química; para otros, el hecho de ser la sociedad un -

organismo; algunos erigieron el medio geográfico en fac

tor determinante; para otros lo fue la raza; hubo quie-

nes pensaron que era la densidad de poblaci6~ el tactor

único; los movimientos pdquicos explicaban todo lo ese.n 

cial para una corriente y as! sucesivamente. En síntesis 

la característica de la sociología concebida como cien--

(2) BARRAGAN RENE, Bosguejo de uoa sociología del -

derecho, pp. 22.23. 
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cia natural en el siglo XIX, fue su pretensi6n de encon

trar el factor que funcionando como causa dnica, o a lo 

menos principal, explicaría todos los fen6menos de la vj 

da social, incluyendo el Derecho. 

Afirma Bottomore que no existe actualmente ninguna 
. ' 

teoría sociol6gica. de validez o de aceptación general, 1 

coincidimos. con 'l en ello. 

Se argumenta en contra del caricter científico .de -

las .ciencias· sociales el que hasta ahora no han sido ca

paces de elaborar nada comparable a una ley natural. Sin 

embargo, en la sociología se han establecido con un gra

do. de probabilidad razonable:diversa~ conexiones causa--
·' 

les 1 diversas correlaciones funcionales. Tal es el.caso 

de la corriente sociológica representada por Emilio 

Durkhaim 1 lfax Weber. 

El seftalamiento anterior nos conduce·a preguntarnos 

c~l ea el estado que guarda la teoría sociol6gica. 

Tres son las concepciones fundamentales contempor'

nea~ en torno a la sociología. Una corriente la conside

ra una ciencia natural de la sociedad que se propone la 

formulación de un sistema teórico. Otra corriente, con -

base en una distinción rigurosa entre las ciencias natu-
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ralas y las ciencias históricas y culturales que sostie-

. ne que las primeras se proponen una explicación causal,

asigna a la sociología el carácter de una disciplina hi~ 

t6rica cuyo propósito es la 1nterpretaci6n o comprensión 

de los significados sociales. 

La tercera concepc16n es en cierto sentido vanal - . · 

pues a· pesar ~e insistir en el carácter cient:!tico de la 

sociolog{a, afirma que el estudio de la sociedad exige -

un modelo. te6rico y unos mhodos distintos de los de las 

ciencias naturales (3). 

Sin &nimo de entrar en pol,mica con el resto de las 

concepciones acerca de la sociedad, asumimos como teoría 

explicativa para los efectos de nuestra investigación el 

11&terialismo histórico, sin desdef'!ar los aportes que las 

diversas teorías brindasen al estudio de la sociedad, 

Bn su epílogo a la segundé edición de El Capital -

l.farx cita el articulo de un autor ruso que hace referen

cia al ·m&todo materialista dial,ctico. Transc::r ibe que -

seg6n el autora "para Marx, s6lo una cosa es importante• 

encontrar la ley de los fen6menos en cuya investigación

se ocupa. Y no s6lo le resulta importante a la ley que -

(3) BOTTOMORE, T.B. Introducción a la sociología -

pp. ~-35. 
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lo rige cuando han adquirido una forma acabada y se ha-

llan en la interrelaci6n que se observa en un período d~ 

terminado, Para ~l es importante, además, y sobre todo,

la ley que gobierna su transformaci6n, su desarrollo, v~ 

le decir, la transici6n de una a otra forma, de un orden 

de 1nterrelaci6n a otro. No bien ha descubierto esa ley, 

investiga circunstanciadamente los efectos a trav~s de -

los cuales se manifiesta en la vida social,,, Conforme a 

ello, Marx s61o se empefta en una cosa• en demos~rar. me
diante una rigµrosa 1nyest!gaci6n cient{tioa. la necesi-

dad de determinados Órdenes de las _relnciones socilles Yt. 

en la medida de lo nosible, comprobar de manera inobJáta 

ble los hechos que le s1ryen de puotos de partida Y de -

AJl2I2•• A tal efecto, basta plenamente que demuestre, al 

tiempo que la necesidad del orden actual, la necesidad -

de otro orden en que aqu61 tiene que transformarse inevi 

tablemente, siendo por entero indiferente que los hom--

bres lo crean o no, que sean o no conscientes de ello. 

M@rx concibe el moyimiento social como up proceso de his 

toria natµral, regido por lexes que no s6lo son indepen

dientes de la yolµptad, la cgnciencia x la 1ntenci6n de-

los hombres, sino que, por el contrario, determinan su -

querer, co09iencia e intenciones ••• • Si ·al elemento 

• El subrayado es nuestro. 
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consciente desempefia en la historia de la civilización -

un papel tan subalterno, ni qu6 decir tiene que la crítl 

ca cuyo objeto es la civilización misma, menos que ningy 

na otra puede tener corno base una forma o un re~ultado -

cualquiera de la conciencia. O sea, no es la idea, sino

únicamente el fenómeno externo lo que puede servirle de 

punto de partida. La crítica habrá de reducirse a cote-

jar o confrontar un hecho no con la idea sino con otro -

hecho. Lo importante para ella, sencillamente, es que se 

investiguen ambos hechos con la mayor precisión posible

y que 6stos constituyan en realidad, el uno con respecto 

al otro, diversas fases de desarrollo; le importa, ante

tcido, que no se escudrifte con menor exactitud la serie -

de los Órdenes, la sucesión y.concatenación en que se 

presentan-las etapas de desarrollo. Pero, se dirá, las -

leyes generalas de la vida económica· son unas, siempre -

las mismas, siendo de todo punto indiferente que se las 

aplique al pasado o al presente. Es esto, 'precisa~ente,

lo que niega Marx. Según él no existen tales leyes abs-

tractas ••• En su opini6n, por el contrar.io, cada período 

histórico tiene sus propias leyes ••• Una vez que la vida 

ha hechó que caduque determinado período de desarrollo,

pasando de un estadio a otro, comienza a ser regida por 

otras leyes. En una palabra, la vida económica nos ofre

ce un fenómeno análogo al que la historia de la evolu--

ción nos brinda en otros dominios de la biolog:{a ••• Al -. 
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equipararlas a las de la física y las de la química, los 

antiguos economistas desconoc!an la naturaleza de las l~ 

yes econ6micas ••• Un análisis más profundo de los fen6~ 

nos demuestra que los organismos sociales se diferencian 

entre si tan radicalmente como los organismos vegetales

de los animales ••• Es más• exactamente el mismo fen6meno 

est& sometido a las leyes por entero diferentes debido a 

la distinta estructura general de aquellos organismos,, a 

la diferenciac16n de sus diversos 6rganos, a la diversi

dad de las condiciones en/que funcionan, etc. Marx niega, 

a modo de ejemplo, que la ley de la poblaci6n sea la mi~ 

ma en todas las &pocas y todos los lugares. Asegura, por 

el contrario, que cada etapa de desarrollo tiene su pro

pia ley de la poblaci6n ••• Con el diferente d&sarrollo -

de la fuerza productiva se modifican las relaciones y -

las leyes que la rigen. Al fijarse como objetivo el de -

investigar y dilucidar, desde este punto de vista, el -

orden econ6mico capitalista, no hace sino formular con -

rigor científico la meta que debe proponerse toda inves

tigac16n exacta de la vida econ6mica ••• El valor cientí

fico de tal investigaci6n radica en la elu;idac16n de 

las leyes particulares que rigen el surgimiento, existeD 

cia, desarrollo y muerte de un organismo social determi

nado y su remplazo por otro, superior al primero. Y es -

~ste el valor que, de 'hecho, tiene la obra de Marx". 
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En efecto, el objetivo fundamental que tuvo Carlos 

Marx al· elaborar su conocida obra El Capital fue .el de -

sacar a la luz.la ley econ6mica que rige el movimiento -

de la soo1~dad moderna. Los descubrimientos alcanzados -

por &l:/en lo referente al modo de producci6n capitalista 
l ... f ": j ~. .• -. • 

tiene~~,:Pira nosotr,os una trascendencia no s6lo econ6mica 
·=-::r~;.· .. ):·,_ . .. ~ -.... 

s1no;:~)l8nc1almente sociol6gica pues expresan una teoría
··:(~~~~:·).,:_.:-/)\ ..... : · .... "~ :- . 

de la~:¡•atr'1Ctura '.de la sociedad y de los ritmos y tende.n 

aia•,!;~~i~~"da clases, 

-~HD&ner~·;4:1,sque~tica presen,tamos aqu! las h1p6te--
: .. '\'~~·~-~· '.1;. ':: ~ ' ·. ,' ' ' , 

sis tundamentales del materialismo historico y dejamos -
•' ,-.~, ... 

para ·el:. ~1guiente punto la explicaci6n detallada de la -

ley del valor. 

'ta concepci6n materialista d.e la historia parte de 
' ' 

la tesb de que. la producc16n, y tras ella el cambio de 

sus prcxluctos, es la base de todo orden social; de que -

en todas las sociedades que destilan por la historia, la 

distr1buc16n de los productos, y Junto a ella la divi~--
' .. ' 

s16n. socia~ de ~~s hombres en clases o estamentos, es d,! 

termS,nada por. lc{:que la sociedad produce y c6mo lo prodJ¡ 

ce y·,:·~Ór el. ~04~·;,de cambiar. sus prOductos. Según eso, -
', ' ' . ~0 • 

las Últimas caÚ~as de todos los cambios sociales y de 

todas las revoluciones políticas no deben buscarse en -

las cabezas de los hombres ni en la idea que ellos se 
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forjen de la verdad eterna ni de la eterna justicia, 

sino en las transformaciones operadas en el modo de pro

ducci6n y de cambio; han de buscarse no en la filosofía, 

sino en la economía de la ~poca de que se trata. Cuando 

nace en los hombres la conciencia de que las institucio

nes sociales vigentes son irracionales e injustas, de -

que la raz6n se ha tornado en sin raz6n y la bendici6n -

en plaga, esto no es mis que ':111 indicio de que en los m! 

todos de producci6n y en las formas de cambio se han· pr_g 

ducido calladamente transformaciones con las que ya no -

concuerda el orden social, cortado por el patr6n de con

diciones econ6mi~as anteriores. Con ello queda dicho que 

en las nuevas relaciones de producci6n han de contenerse 

ya -más o menos desarrollados- los medios necesarios pa

ra poner t'rmino a los males descubiertos. Y esos medios 

no han de sacarse de la cabeza de nadie, sino que es la 

cabeza la que tiene que descubrirlos en los hechos mate

riales de la producci6n, tal y como los ofrece la reali

dad. 

El orden social vigente es obra de la clase dominan 

te de los tiempos modernos, de la burguesía. El modo de 

producc16n propio de la burgues!a, al que desde J.l'arx se 

da el nombre de modo capitalista de producci6n, era in-

compatible con los privilegios locales y de los estamen

tos, como lo era con los vínculos interpersonales del 
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orden feudal. La burguesía ech6 por tierra el orden feu

dal y levant6 sobre sus ruinas el régimen de la sociedad 

burguesa, el imperio de la libre concurrencia, de la li

bertad de domicilio, de la igualdad de derechos de los 

poseedores de las mercancías ~ tantas otras maravillas -

burguesas ms. Ahora 18 podfa desal'rollarse libremente -

el modo capitalista da producc16n. Y al venir el vapor y 

la nueva producción maqu1Jlizada J' transformar la antigua 

•nutactUl'a en gran industria, las tuerzas productivas -

creadas 1 puestas en JDOV:lmiento baJo el mndo de la bur

gueda se desarrollaron con una velocidad inaudita y en 

proporciones desconoc.idas hasta entonces. Pero, del mis

mo modo que en su tiempo la manufactura y la artesanía,

que seguía desarrollándose baJo su influencia, chocaron

con las trabas feudales de los gremios, hoy la gran in-

dustria, al llegar a un nivel da desarrollo más alto, no 

cabe 1& dentro del estrecho marco en que la tiene coh1bi 

da el modo capitalista de producci6n. Las nuevas fuerzas 

productivas desbordan 18 la tor• burguesa en que son -

explotadas, J' este conflicto entre las tuerzas producti

vas 1 el modo de producci6n no es precisa~nte un con--

tlicto planteado en las cabezas de los hombres, algo así 

como el conflicto entre el pecado original del hombre 1 

la Justicia divina, sino que existe en la realidad, oba 

tivamente, fuera de nosotros, independientemente de la -

voluntad o de la actividad de los mismos hombres que lo 
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han provocado. 

¿En qu& consiste este conflicto? 

Antes de sobrevenir la producci6n capitalista, es -

decir, en la Edad Kedia, regia con car,cter general la -

pequefta producci6n basada en la propiedad privada del -

traba"jador sobre sus med!_qs de producc16na. en el campo, 

la agricultura corría a cargo de pequeftos labradores, l! 

bres o siervos; en las ciudades, la industria estaba en 

manos de los artesanos. Los medios de trabajo -la tierra, 

los aperos de labranza, el taller, las herramientas-

eran medios de trabajo individual, destinados tan s610 -

al uso individual y, por tanto, forzosamente, mezquinos, 

diminutos, limitados. Pero esto mismo hacia que pertene

ciesen, por lo general, al propio productor. El papel -

hist6rico del modo capitalista de producci6n y de su po1, 

tadora, la burguesía, consisti6 precisamente en concen-

trar y desarrollar estos dispersos y mezquinos medios de 

producci6n, transformándolos en las potentes- palancas de 

la producci6n de los tiempos actuales. ~ste proceso, que 

viene desarrollando la burguesía desde el siglo XY y que 

pasa hist6ricamente por las tres etapas de la coopera--

ci6n simple, la manufactura y la gran industria, aparece 

minuciosamente expuesto por Marx en la secci6n cuarta de 

El Capital. Pero la·burgues!a, como asimismo queda demo,¡ 
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trado en dicha obra, no podía convertir esos primitivos 

medios de producci6n en poderosas fuerzas productivas 

sin convertir los medios individuales de producci6n en -

medios sociales, s6lo manejables por una colectividad de 

hombres. La rueca, el telar manual, el martillo del he-

rrero fueron sustituidos por la ~quina de hilar, por el 

telar mecánico, por el martillo movido a vapor; el ta--

ller individual cedió el puesto a la fábrica, que impone 

la cooperación de cientos y miles de obreros. Y, con los 

medi~s de producción, se transtorm6 la producc16n misma, 

dejando de ser una cadena de actos individuales para co.n 

vertirse en una cadena de actos sociales, y los produc-

tos individuales, en productos sociales. El hUo, las -

telas, los artículos de metal que ahora salían de la fá

brica eran producto del trabajo colectivo de un gran nú

mero de obreros, por cuyas manos tenía que pasar sucesi

vamente para su elaboraci6n. Ya nadie podía decir: esto 

lo he hecho yo, este producto es mío. 

Pero allí donde la producci6n tiene por forma cardJ. 

nal esa div1si6n social del trabajo creada paulatinamen

te, por impulso eleme~tal, sin sujeci6n a plan alguno, -

la producción imprime a los productos la forma de mercan 

c!a cuyo intercambio, compra y venta, permite a los dis

tintos productores individuales satisfacer sus diversas

necesidades. Y esto era lo que acontecía en la Edad Me--



16 

dia. El campesino, por ejemplo, vend!a al artesano los -

productos de la tierra, compr4ndole a cambio loa artícu

los elaborados en su taller. Bn esta sociedad de produc

tores individuales, de productora' de mercancías, vino a 

1ntrod'1c1rae mis tarde el nuevo m~o de producci6n. En -

medio 4• aquel.la d1v1s16n eapon~_nea del trabajo sin 

.plan ni.sistema, que. imperaba en ei seno de toda la 

aociedaci, el nuevo modo de producc16n implant6 la clivi--

. a16n planificada del trabajo dentro de cada t&brica1 al 

lado de la.proclucc16n individual, sur¡16 la producc16n -

social~ Loa productos de ambas se vend{an en el mismo -

mercado, 1 por· lo tanto, a precios aproximadamente igua

les. Pero la _organ1aac16n planificada pod{a náa que la -

div1s16n.e~ponti.nea del trabajo¡ ~~s t.Cbricas en que el 

trabajo estaba organizado socialmente elaboraban produc

tos mis baratos que 101 pequeflos productores individua-

les. La producci6n individual f'ue. sucWDbiendo poco a po

co en todos loa campos 1 la producc16n social ravoluc1o

n6 todo el ·anti¡uo modo de produeci6n. Sin embargo, este 

· car4cter ravolueionario 11110 pasaba· desapercibido; tan -.. 
desapercibido, que, por el contrario, se implantaba con 

la única 7 exolueiva ·finalidad de· aumentar "1 fomentar la 

producci6n ele mércancfas. lac16 directamente ligada·~ -

ciertos resortes de producc16n e intercambio de mercan-

cías que 78 ven!an funcionando• el capital comercial, la 

industria artesana "1 el trabajo asalariado. Y ya que s-qr, 



gía como una nueva forma de producci6n de mercancías, 

mantuviáronse en pleno vigor bajo ella las formas de 

apropiaci6n· de la producci6n de mercancías. 

l? 

En la producci6n de mercancías, tal como se había -

desarrollado en la Edad Media, no podía surgir el probl& 

ma de a quién debían pertenecer los productos del traba

jo. El productor individual los creaba, por lo común, 

con materias primas de su propiedad, producidas no pocas 

veces por 61 mismo, con sus propios medios de trabajo y 

elaborados con su propio trabajo manual o el de su fami

lia. Bo necesitaba, por tanto, apropiárselos, pues ya -

eran s117os por el mero hecho de producirlos. La propia-

dad de los productos bas~base, pues, en el trabajo persR 

nal. Y aun en aquellos casos en que se empleaba la ayuda 

ajena, 'sta era, por lo c~mún, cosa accesoria y recib{a

frecuentemente, adern&s del salario, otra compensaci6na • 

el aprendiz y el oficial de los gremios no tºrabajaba~ .. 

tanto por el salario y la comida como para aprender y .. 

llegar a ser. algún d!a maestros. Pero, sobreviene la coa .. 
centraci6n de los medios de producci6n en grandes talle-

res y manufacturas, su transtormaci6n en medios de pro-

dµcci6n realmente sociales. No obstante, estos medios de 

producc16n y sus productos sociales eran considerados 

como si siguiesen siendo lo que eran antes: medios de 

producci6n y productos individuales. Y si hasta aquí el 
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propietario de los medios de trabajo se babia apropiado

de loa productos, porque eran, generalmente, productos -

suyos y la ayuda ajena constituía una excepci6n, ahora -

el propietario de los medios de trabajo seguía apropi!Ín

dose el producto, aunque &ste ya no era un producto suyo, 

sino truto exclusivo del trabajo.ajeno. De este modo, 

los prodúctos; creados ahora socialmente, no pasaban a -

ser propiedad de aquellos que habfan puesto realmente en 

marcha los medios de producc16n y que eran sua.verdade-

ros creadores, sino del capitalista. Los .1118dios de pro-

ducci6n y la producci6n se habfan convert1clo esenc1alnaeA 

te en factores sociales. Y, sin embargo, vefanse someti

dos a una·torma de aprop1aci6n que presupone la prod~c-

ci6n privada· individual, es decir, aquella en que cada ~ 

cual es duefto de su propio producto y, como tal, acude -

con 41 al mercado. El modo de producci6n se ve sujeto a 

esta torma de aprop1aci6n, a pesar de que destruye el SJl 

puesto sobre que descansa. En esta contradicc16n, que 

imprima al nuevo modo de producci6n su car,cter capita-

l11ta, se encierra, en germen, todo el conflicto de los 

tiempos actuales. Y cuanto m&s el nuevo modo de produo-

ci6n 1• impone e impera en todos los campos fundamenta-

les de la producci6n 1 en todos los pa!ses econ6m1camen

te importantes, desplazando a la producci6n indiv1dual,

salvo vestigios insicniticantes, mayor es la evidencia -

con que se revela la incompatibilidad entre la produc---
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c16n social y la apropiaci6n capitalista. 

Los primeros capitalistas se encontraron ya, como -

queda dicho, con la forma del trabajo asalariado. Pero -

como excepci6n, como ocupaci6n secundaria, auxiliar, 

como punto de trans1c16n. El labrador que salia de vez -

en cuando a ganar un jornal, tenía sus dos fanegas de 

tierra propia, de las que, en caso extremo, podía vivir. 

Las ordenanzas gremiales velaban por que los oficiales -

de hoy se convirtiesen maftana en maestros. Pero, tan -

pronto como los medios de producci6n adquirieron un ca~

r,c ter social y se concentraron en manos de los capita--

11stas, las cosas cambiaron. Los medios de producci6n y 

los productos del peque~o productor individual fueron d~ 

preci,ndose cada vez twf s, hasta que a este pequeflo pro-

ductor no le qued6 otro recurso que colocarse a ganar un 

jornal pagado por el capitalista. El trabajo asalariado, 

que antes era excepci6n y ocupac16n auxiliar, se convir

ti6 en regla y forma fundamental de toda la producc19n,

y la que antes era ocupaci6n accesoria se convierte aho

ra en ocupaci6n exclusiva del obrero, El obrero asalaris_ 

do temporal se convirti6 en asalariado para toda la vida. 

Ade~s, la muchedumbre de estos asalariados de por vida 

se ve gigantescamente engrosado por el derrumbe simultá

neo del orden feudal, por la disoluci6n de las mesnadas

de los seftores.feudales, la expulsión de los campesinos-
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de sus fincas, etc. Se ha realizado el completo divorcio 

entre lós medios de producc16n concentrados en manos de 

los capitalistas, de un lado, y de otro, los productores 

que no poseían uás que su propia tuerza de trabajo. La -

contrad1cci6n entre la producci6n social y la apropia--

. c16n capitalista se Jlllllitiesta como antagonismo entre el 

proletariado 1 la burguesfa. 

Hemos visto que el modo de producc16n capitalista -

vino a 1ntrodueil'se en una sociedad de productores de -

mercancías, _de productores individuales, cuyo vínculo -

era el cambio de sus productos. Pero toda sociedad basa

da en la producc16n_ de mercancías presenta la partlcula-

. ridad de que en ella los productores pierden el mando ss 

bre sus propias relaciones sociales. Cada cual produce -

por su cuenta, con los medios de producc16n de que acie.r, 

ta a disponer, 7 para las necesidades de su intercambio. 

privado. Radie sabe qu& cantidad de artfculos de la mis

ma clase que los SUfOS se lanza al mercado, ni cuántos -

necesita &ste; nadie sabe si.su producto individual res-
. ~ 

ponde a una demanda efectiva, ni si podr' cubrir los ga4 

tos, ni siquiera, en general, si podr& venderlo. La anai. 

qu{a impera en la producci6n social. Pero la producc16n

de mercancías tiene, como toda forma de producción, sus 

leyes características, espec{ticas e inseparables de la

misma; y estas leyes se abren paso a pesar de la anar---
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quía, en la misma anarquía y a trav~s de ella. Toman 

cuerpo en la 6nica forma de ligaz6n social que subsiste: 

en el cambio, y se imponen a los productores individua-

les bajo la forma de las leyes imperativas de la compe-

tencia. En un principio, por tanto, estos productores 

las ignoran, y es necesario que una larga experiencia 

las vaya revelando poco a poco. Se imponen, pues, sin -

los productores y aun en cont1•a de ellos, como leyes na

turales ciegas que presiden esta forma de producc16n. El 

producto impera sobre.el productor. 

En la sociedad medieval, y sobre todo en los prime

ros siglos de ella, la producci6n estaba destinada prin

cipalmente al conswno propio, a satisfacer s6lo las nec~ 

sidades·del productor y de su familia. Y allí donde, 

como acontecía en el campo, subsistían relaciones perso

nales de vasallaje, contri~uía también a satisfacer las 

necesidades del señor feudal. No s.e producía, pues, in-

tercambio alguno, ni los productos revestían, por lo tan 

to, el carácter de mercancías. La familia del labrador -
... 

producía casi todos los objetos que necesitaba& aperos,-

ropas y víveres, sólo empezó a producir mercancías cuan-

· do consigui6 crear un remanente de produc~os, despu~s de 

cubrir sus necesidades propias y los tributos en especie 

que había ·de pagar al sefior feudal; este remanente, lan

zado al intercambio social, al mercado, para su venta, -
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1e conv1rti6 en mercancía. Los artesanos de las ciudades, 

por cierto, tuvieron que producir para el mercado ya de,1 

de el primer mo111ento. Pero tambi&n obtenían ellos mismos 

la mayor parte de los productos que necesitaban para su 

conswno; tenían sus huertos y sus pequeftos campos, apa-

centaban su ganado en los bosques· comunales, que adem&s

les suministraban la madera y la lefta; sus mujeres hila

ban el lino 1 la lana, etc. La producci6n para el cambio, 

la producci6n de mercancías, estaba en sus comienzos. -

Por ·eso el intercambio era limitado, el mercado reducido, 

el modo de producci6n estable. Frente al exterior imper,A . -
ba el exclusivismo local; en el interior, la asociaci6n

local• la marca en el campo, los gremios en las ciudades. 

Pero al extenderse la producci6n de mercancías y, -

sobre todo, al aparecer el modo capitalista de produc--

c i6n, las leyes de producci6n de mercancías, que hasta -

aqu! apen~s habían dado seftales de vida, entran en run-

ciones de una manera tranca y potente. Las antiguas aso

ciaciones empiezan a perder tuerza, las antiguas fronte

ras locales se vienen a tierra, los productores se cono-

vierten m&s y mis en productores de mercancías indepen-

dientes y aisl~dos. La anarquía de la producci6n social

sale a la luz y se agudiza cada vez más. Pero el instru

mento principal con el que el modo capitalista de prodU&. 

c16n tomenta esta anarquía en la producc16n social es -
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precisamente lo inverso de la anarquía: la creciente or

ganización de la producción con car~cter social, d~titro
de cada establecimiento de producci6n. Con este resorte, 

pone fin a la vieja estabilidad pacífica. Allí donde se 

implanta en una rama industrial, no tolera a su lado ni.11 

guno de los viejos m&todos. Donde se adueffa de la indus

tria artesana, 1a destruye·y aniquila. El terreno del -

trabajo se convierte en un campo de batalla. Los grandes 

descubrimientos geogr,ficos y las empresas de coloniza-

c ión que les siguen, multiplican los mercados y aceleran 

el proceso de transtormaci6n· del taller del artesano en 

manufactura. Y la lucha no estalla solamente entre los -

productores locales aislados; las contiendas locales van 

cobrando volumen nacional, y surgen las guerras comerci!, 

les de los siglos :XVII y XVIII. Hasta que, por tin, la -

gran industria y la implantación del mercado mundial dan 

car&cter ·universal a la lucha, a la par que le imprimen

una inaudita violencia. Lo mismo entre los capitalistas

individuales que entre industrias y países enteros, la -

posesión de las condiciones -naturales" o artiticialmante 
... 

creadas- de la producción, decide la lucha por la exis--

tencia. El que .sucumbe es arrollado sin piedad. Es la lJI 

cha darvinista por la existencia individual, transplanta 

da, con redoblada furia, de la naturaleza a la sociedad. 

Las condiciones naturales de vida de la bestia se con--

vierten en el punto culminante del desarrollo humano. La 
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contradicción entre la producción social y la apropia--

ción capitalista se manifiesta ahora como antagonismo en 

tre la organización de la producción dentro de cada fá-

brica y la anarqu!a de la producción en el seno de toda 

la sociedad. 

El modo capitalista de producción se mueve en estas 

dos formas de manifestaci6n de la contradicción inheren

te a él por sus mismos ol'Ígenes, describiendo sin apela

ción aquel "círculo vicioso" que ya puso de manifiesto -

Fourier. Pero lo que Fourier, en su ~poca, no pod!a ver 

todavía era que este círculo va reduciéndose gradualmen

te, que el movi~iento se desarrolla más bien en espiral

y tiene que llegar necesariamente a su fin, como el movi 

· mi~nto de los planetas, chocando con el centro •. Es la -

fuerza propulsora de la anarquía social de la producción 

la que convierte a la inmensa mayoría de los hombres, 

cada V9Z más marcadamente, en proletarios, y estas masas 

proletarias ser~n, a su vez, las que, por Últirr.o, pon--

drln fin a la anarquía de la producción. Es la fuerza -

propulsora de la anarquía social de la producción la que 

. convierte la capacidad infinita de perfeccionamiento de 

las máquinas de la gran industr.ia en un precepto impera

tivo, que obliga a todo capitalista industrial a mejorar 

continuamente su maquinaria, so pena do perecer. Pero m~ 

jorar la maquinaria equivale a hacer superflu~ una masa 



de trabajo humano. Y así como la implantaci6n y el awne~ 

to cuantitativo de la maquinaria trajeron consigo el de~ 

plazamiento de millones de obreros manuales por un núme

ro reducido de obreros mecánicos, su perfeccionamiento -

determina la eliminaci6n de un número cada vez mayor de 

obreros de las máquinas, y, en Última instancia, la crei, 

ci6n de una masa de obreros disponibles que sobrepuja la 

necesidad media de ocupaci6n del capital, de un verdade

ro ejército industrial de reserva, como F. Engels le ~ 

llamó en 1845, de un ejército de trabajadores disponi-

bles para los tiempos en que la industria trabaja a todo 

vapor y que luego, en las crisis que sobrevienen necesa

riamente después de esos períodos, se ve lanzado a la CJl 

lle, constituyendo en todo momento un grillete atado a -

los pies de la clase trabajadora en su lucha por la ex1,¡ 

tencia contra ·el capital y un regulador para mantener 

los salarios en el nivel bajo que corresponde a las nec§. - -
sidades del capitalismo. Asi, pues, la maquinaria, para

decirlo con Marx, se ha convertido en el arma nu{s poder.Q 

sa del capital contra la clase obrera, en un medio de 

trabajo que arranca constantemente los medios de vida de 

manos del obrero, ocurriendo que el producto mismo del -

obrero se convierte en el instrumento de su esclaviza---... 
ci6n. De este modo, la economía en los medios de trabajo 

lleva consigo, desde el primer momento, el m's despiada

do despilfarro de la fuerza de trabajo y un despojo con-
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tra las conclicicnes normales do la funci6n misma del trjl 

bajo. Y la' n¡a·quinaria, el recurso más poderoso que ha p.Q 
• • - • • 1 ' • 

dido· cre,ar_se._'para acortar la jornada de trabajo, se tru~ 
' . ·" ~ ' .' .. i 1 '. " - • -: • ;·: :. , 

ca en; e:L r~cur~o mas infalible para convertir la vida en 
1 • • ; ·.,, ~ 

ter('de~ .:qb~~~o}y de su farnifia en una gran Jornada de -

traq~'.jo·di,~l><>~~~le para la va~_6rizaci6n del capital; así 
·."~>· : :, .: :::. · .'. . ·:··.·· ·!~.,,, :. <' .:·~:;r~t:.. . 

ocu:r:re cl,U:a:;eL:exceso de trabajo.de unos es la condic16n-
· .. :~;r.~ ~·:~.<:.. ... :/.::;· ... ;'. c~.·:s)t.~r. ·~~- . ' 

det~rniinante,:;(le:.':la carencia ·de:t1•abajo de otros, y que -
: ·)~ \~: ~.'::>~.'>·~.!~:/~:'.,:1i:'..~~<~·;,ii":' . ·.: . .. :·. 

1f1.:grari' :iridustr:ta, lanzándose uor el mundo en tero, en 
:.\ _ .. ,. _ _<:· .. < .. :/ :·::~.:f¡?~~~<.2~~~r:;-::· .· · ·• .. ~·-·~ 

carrera. desénfr.enada, a la conquista de nuevos consumido 
;: ... ·:·. '• ·. __ : .. . »_:··;'~·: ... .. ··,·/ .. \'j.~_1'~~·· :.:· . .-· .. ~· -

res; :rediic'e: erF~}J- propia casa e~ consumo de las masas a 

~;'~futm~:d.e h~~bre y mina con \:i:110 su propio mercada 
'r ,1 ·'·" ' ... 

iri~~r.ior: "La ley que mantiene constantemente el exceso-

relaÜvO de 'población o ejército industrial de reserva -

en equilibrio>ton el volumen y la energía de la acumula

ci~~; ~ei éa~h~i,', ata aJ obrero :al capital con ligaduras 
¡' .'·1 

m~s:fuert~s que las cufias con que Vulcano clav6 a Prome-
. ·. ~ . ·?·.. ' 

teo: a ~a. ·rocá. Esto origina que a la acumula e i6n del ca:-
"··· · 

pital .corresponda una acumulac16n igual de miseria. La -
., 1 .·' ·.: .. · ,. '· ·~" . 

acuinulacion de la riqueza en uno de los polos determina-

er1'\1ii;k;~J.~"1:contrario, en el polo de la clase que produce 
·: · .. ~~~~:(:/f:.~;~~·:'.:.'.·,..v;~~;.. . ~;i" --. : ... 
su·~lpr(?pi,o;'pr_odu9to como capital, una acumulaci6n igual -

'. ::?:·~;':.~:;*;~!'.·~:~· .-. :J:\:,'.. ·. ,,. '. 
dei•miseria'.;de:tormentos de trabajo, de esclavitud, de -

., ... ';1 .·' 

.¡°'" ,,1·,t;"" 

ignorancia de embrutecirr.ien to y de degradación mor.al• -

(Marx, El Capital, t. I, cap. XXIII). Y esperar del modo 

capitalista de producción otra distribución de los pro--
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duetos sería como esperar que los dos electrodos de una 

batería, mientras est&n conectados con 'sta, no descom-

pongan el agua ni liberen oxígeno en el polo positivo e 

hidr6geno en el negativo. 

HellOs visto que la capacidad de perteccionamiento -

de la mquinarh llOderna, llevada a su limite m&zimo, se 

convierte, · gracia• a la anarquía de la producci6n dentro 

de la •ociecla4, en un precepto illperativo que obliga a -

los capitalistas industriales, cada cúal de por s!, a -

mejorar üicesantemante su maquinada , a hacer lieapre -

· ms potente su tuerza de producc16n. No menos imperativo 

es el precepto en que se convierte para 'l la mera posi

bilidad efectiva de dilatar su. 6rb1ta de producc16n. La 

enorme tuerza de eJS:pansi6n de la gran industria, a cuyo 

lado 18 de los gases es un juego de chicos, se revela -

hoy ante nuestros ojos como una necesidad cualitativa y 

cuantitativa de expans16n, que se burla de cuantos obstí. 

culos encuentra a su paso. Esto~ obat,culos son los que 

le oponen el conswao, la salida, loa mercados de que ne-.. 
cesitan los productos de la gran industria. Pero la capa 

cidad extensiva • intensiva de expans16n de los mercados, 

obedece, por su parte, a la,ea.JllU1.41st1ntaa y que ac--

t6an de un modo 1111cho ·manos en&rg1co. La axpana16n de -

los mercados no puede desarroll:.arse al mismo ritmo que -

la de la producc16n. La coli116n se hace·inevitable, y -
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como no puede dar ninguna soluci6n mientras no haga sal

tar el propio modo de producci6n capitalista, esa coli-

si6n se hace peri6ciica. La producci6n capitalista engen

dra un nuevo "círculo vicioso•. 

En efecto, desde 182S, atto en:que estalla la prime

ra crisis general, no pasan diez aftos seguidos sin que -

todo el mundo industrial y comercial, la prod.ucc16n y el 

intercambio de todos los pueblos civilizados y de su .8'

quito de países nás o menos b'rbaros, se salga de .cauicio. 

El comercio se paraliza, los mercados est'n sobresat~~

dos de mercancías, los productos se estancan en los al111, 

cenes abarrotados, sin encontrar salida; el dinero con-

tanta se hace invisible; el cr,dito desaparece; las t'-
bricas paran; las masas obreras carecen de medios de vi

da precisamente por haberlos producido en exceso, las -

bancarrotas y las liquidaciones se suceden unas a otras. 

El estancamiento dUJ'a aftoa enteros, las tuerzas producti 

vas· y los productos ae derrochan y destrU18n en masa, 

hasta que, por fin, las masas de mercancías acumuladas,

ms o menos depreciadas, encuentran salida, y la produc

ci6n y el cambio van reaninándose poeo a poco. Paulat1r!! 

mente, la marcha se acelera, el .paso de andadura se con

vierte en trote, el trote industrial, en galope y, por -

dlt1mo 1 en carrera desentrenada, en una carrera de obstá 

culos de la industria, el comercio, el cr,dito y la esp! 



culación, para termi~ar finalmente, después de los sal-

tos nás arriesgados, en la fosa de un crac. Y así, una -

vez y otra. Cinco veces se viene repitiendo la misma hi~ 

toria desde el año 1825, y en 1877 se vive por sexta vez. 

Y el carácter de estas crisis es tan nítido y tan acusa

do, que Fourier.las abarcaba todas cuando describía la -

primera, diciendo que era una crisis nacida de la super

abundancia. 

En las crisis estalla en explosiones violentas la -

contradicci6n entre la producción social y la apropia--

ción capitalista. la circulación de mercancías queda, 

por el momento, paralizada. El medio de circulación, el 

dinero, se convierte en un obstáculo para la circulación; 

todas las leyes de la producción y circulaci6n de mercan 

cías se vuelven del rev~s. El conflicto econ6mico alcan

za su punto de apogeos el modo de producci6n se revela -

contra el modo de cambio. 

El hecho de que la organizaci6n social de la prod.UQ. 
.. 

ci6n dentro de las t'bricas se haya desarrollado hasta -

llegar a un punto en que se ha hecho inconciliable con -

la anarquía -coexistente con ella y por encima de ella

de la producción en la sociedad, es un hecho que se les 

revela tangiblemente a los propios capitalistas, por la 

concentr&ci6n violenta de los capitales, producida dura~ 
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te las crisis a costa de la ruina de muchos grandes y, -

sobre todo, peque~os capitalistas. Todo el mecanismo del 

modo capitalista de producci6n falla, agobiado por las -

tuerzas productivas que él mismo ha engendrado. Ya no -

acierta a transformar en capital esta nasa de medios de 

produéci6n, que permanecen inactivos, y por esto precis~ 

mente debe permanecer también inactivo el ejército ind~~ 

trial de reserva. Medios de producci6n, medios de vida,

obreros disponibles• _todos los elementos de la produc--

cicSn y de la riqueza general existen con exceso. Pero -

•1a superabundancia se convierte en fuente de miseria·- y 

de penuriaª (Fourier), ya que es ella, precisamente, la 

que impide la transformaci6n de los medios de producci6n 

y de vida en capital, pues en la sociedad capitalista,· -

los medios de producci6n no pueden ponerse en movimiento 

mis que convirtiéndose previamente en capital, en medio

de exPlotoci6n de la ·fuerza humana de trabajo. Esta im-• 

prescindible calidad de capital de los medios de produc

ci6n y de vida se alcanza, un espectro entre ellos y la 

clase obrera. Esta calidad es la que impide que se engrA 

nen la palanca material y la palanca personal de la pr~ 

. ducci6n; es la que no permite a los medios de producci6n 

funcionar ni a los obreros trabajar y vivir. De una par

te, el modo capitalista de producci6n revela, pues, su -

propia incapacidad para seguir rigiendo sus fuerzas pro

ductivas. De otra parte, estas fuerzas productivas acu--

·~. 
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clan con intensidad cada vez mayor a que se elimine la -

contradicc16n, a que se las redima de su condici6n de C,ll 

pital, a que se reconozca de hecho su carácter de fuer-

zas productivas sociales. 

Es esta rebel16n de las tuerzas de producc16n, cada 

v~z mi{s imponente, contra su calidad de capital, esta ~ 

ceaidad cada vez iMs imperiosa de que se reconozca su • 

carácter social, la que obliga a la propia c.lase capita

lista a tratarlas cada vez más ·abiertamente. como tuer

zas productivas sociales, en el gndo en que ello es .p.o

sible dentro de _l~s relaciones. capitalistas. Lo mismo -

los. per.!odos de _alta P.resi6~ industrial, con su desmedi

da expansi6n del cr,dito, que el crac mismo, con el des

moronamiento de grandes empresas cap·italistas, 1mpulsan

esa torma de socialización de grandes masas de !11edios de 

producci6n con que nos encontramoa en las diversas C{lte

gor!as de sociedades an6nimas. Algunos de estos.medios -

de producci6n y de comunicaci6n son ya .de por s! tan gi

gantescos, que exclUJ8n, como ocurre con los ferrocarri

les, toda otra torma de explotac16n capitalista. Al lle-

gar a una determinada tase de desarrollo, ya no basta 

tampoco esta forma; los grandes productores nacionales -

de una rama industrial se unen para formar un trust, una 

agrupaci6n encaminada a regular la producci6n; determi-

nan la cantidad total· que ha de producirse, se la repar-
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ten entre ellos e imponen de este modo un precio de ven

ta fijado de antemano. Pero, como estos trusta se de1-

moronan al sobrevenir la primera racha mala en los nego

cios, empujan con ello a una socialización todavía nms
concentrada; tocia la rama industrial se c'onvierte en -

una sola Cl"•n aoc1edacl an6nm, y la competencia 1nte-

'r1or cede el puesto al monopolio 1nt~rior de esta dn1ca

aoc1edadr as{ aucedicS Ja en 189ó:c::on la proelucc16n in-
. .-~~· . 

glesa de·ilcalia. 
. . 

In los tru.ts, la libre concurrencia se trueca en 

monopolio 1 la proelucc16n sin.plan 4e la sociedad cap1-

tai1sta capitula·ante la proelucci&n planeada 1 organiza

da de la tutti:?• sociedad soc1al1•ta a punto dé 1obréve-

n1r. Claro esti que, por el momento, en provecho 1 be-

net1c1o de los capitalistas. Pero aqu! la explotac16n -

se hace tan patente, que tiene forzosamente que derrum

barse. 

De un maclo o de otro, con o •in trust•t el repH1eA 
;. . . 

tanta oticlal ele la sociedad cap1taliltat. el Estado,• t~ 
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ne que acab~-- ha_cJ,éndose cargo del mando de la produc--

c16n •. La necesidad a que responde esta transtormacicSn de 

ciertas empresas en propiedad del Estado empieza manite~ 

t&ndose· en las grandes empresas de transportes 1 comuni

caciones; tales como el correo, el tellgrato y los terr,2 

carriles. 

A la par que la crisis revela la incapacidad de la 

burgueaf.8· para seguir rigiende> 111 tuerzas productivas -

.modernaa,·1a.transtormci6n de las grandes eapresas de -

producc16n y transporte en sociedades an6nimaa, trusts y 

en propiedad del Estado demuestra que la burguesía no e~ 

ya indispensable para el desempeflo de estas ~ciones. 

Hoy, las funciones sociales del capitalista corren todas 

a cargo de empleados a sueldo, y toda la actividad so--

cial de. aqul~ se reduce a cobrar sus rentas, cortar sus 

cupones y Jugar en la Bolsa, donde los capitalistas de -

toda clase se arrebatan unos a otros sus capitales. Y si 

antes el modo capitalista de producci6n desplazaba a los 

obreros, ahora desplaaa tambiln a ioa capitalistas, .. 
arrincon,ndolos, igual que a los obreros, entre la pobl& 

cicSn sobrante; aunque por ahora todavfa no en el ej4rc1-· 
. ' ·. . ., 

to industrial de reserva. 

Pero laa tueraas productivas no pierden su condi--

cicSn de capital al convertirse en propiedad de las soci&, 
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dadas an6nimas y de los trusts o en propiedad del Estado. 

Por lo que a las sociedades anónimas y a los trusts se -

retiere, es palpablemente,, claro. Por su parte, el Estado 

.moderno no es tampoco ~s que una organización creada -

por la sociedad bur¡uesa para defender las condiciones -

exteriores generales del modo capitallita de producción

contra los atentados, tanto de los obreros como de los -

.cap1tall•tas individuales. Bi E•tado moderno, cualquiera 

que sea su forma, es una iúquina esencialmente cap1tal11. 

ta 2 ·es el Estado de los capitali•tas, el capitalista co

lectivo ideal. Y cuantas ms tuerzas productivas HWIB-.= 

· en propiedad, tanto m&s se convertirá en capitalista co

lectivo l tanta ma10r cantidad de ciudadanos explotarl. 

Los obreros siguen siendo obreros asalariados, proleta~

rios. La relación capitalista, lejos de abolirse con es

tas medidas, se agu4i1&2 lle1a al extremo, a la cúspide. 

Y~s, al llegar a la cdspide, 1e derrumba. La propiedad.

del Estado sobre las tuerzas productivas no es soluc16n

del conflicto, pero albergá l! en su seno el medio tor-

·Dllt el resorte para llegar a la solución. 

Esta soluc16n s6lo puede estar en reconocer de un -

modo efectivo el cadcter social de las tuerzas productj 

vas moderna• 7, por lo tanto, en armonizar el modo de -

producc16n, de apropiación y de cambio con el carácter -

1ocial de 101 medie• de producc16n. Para esto, no hay -
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más que un caminos que la sociedad, abiertamente y sin -

rodeos, torne posesi6n de esas fuerzas productivas, que -

ya no admite otra dirección que la suya. Haciénd0lo as!, 

el carácter social de los medios de producci6n y de los 

productos, que hoy se vuelve contra los mismos producto

res, rompiendo per16dicamente los causes del modo de pr.si 

ducción y de cambio, y que s6lo puede imponerse con una

fuerza y efioacia tan destructora como'el impulso ciego

de .las leyes naturales, será puesto en vigor con plena -

conciencia por los productores y se convertir,, de causa 

constante de perturbaciones y de cataclismos periódic~~' 

en la palanca más poderosa de la producci6n misma. 

Las fuerzas activas de la sociedad obran, mientras

no las conocemos'y contamos con ellas, exactamente lo -

mismo que las fuerzas de la naturaleza• de un modo ciego, 

violento, destructor. Pero, una vez conocidas, tan pron

to como se ha sabido comprender su acc16n, su tendencia

Y sus efectos, en nuestras manos está el supeditarlas -

cada vez m&s de lleno a nuestra voluntad y aleanzar por

medio de ellas los fines propuestos. Tal es lo que ocu.

rre, muy seftaladamente, con las gigantescas tuerzas mo-

dernas de producc16n. Mientras nos resistamos obstinada

mente a comprender su naturaleza y su carácter -Y a esta 

comprens'16n se oponen el modo ca pi ta lista de producción

y sus defensores-, estas tuerzas actuarán a pesar de no-
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sotros, contra nosotros, y nos dominarán, como hemos 

puestos bien de relieve. En cambio, tan pronto como pefl§. 

tremos en su naturaleza, esas fuerzas, pues~as en·manos

de los productores asociados, se convertirán, de tiranos 

demoníacos, en sumisas servidoras. Es la misma diferen--

cia que hay entre el poder destructor de la electricidad 

en los rayos de la tormenta y la.electricidad sujeta en

el tel~graro y en el arco voltaico; la diferencia que 

hay entre el incendio y el fuego puesto al servicio del

hombre. El dfa en que las fuerzas productivas de la so-

ciedad moderna se sometan al régimen congruente con su -

naturaleza, por fin conocida, la anarquía social de la -

producci6n dejará el puesto a una reglamentaci6n colectj 

va y organizada de la producci6n acorde con las necesidA 

des de la sociedad y de cada individuo. Y al régimen ca

pitalista de apropiaci6n, en que el producto esclaviza -

primero a quien lo crea y luego a quien se lo apropia, -

será substituido por el régimen de apropiaci6n del pro--

.ducto que el carácter de los modernos medios de produc-

ci6n esta( reclamando: de una parte, apropiaci6n directa

mente social, como medio para ~ntener y ampliar la pro

ducci6n; de otra parte, apropiaci6n directamente indivi

dual, como medio de vida y de disfrute (4). 

(4) F. ENGELS., Del socialismo ut6pico al socialismo 

cient{fico PP• '4-69. 
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Hasta aqu{ nuestra síntesis de las tesis fundament~ 

les del naterialismo histórico. Procede ahora formular -

la determinación sociológica del Derecho, o m&s propia-

mente dicho, determinar la naturaleza de lo jurídico se

gún la teoría social que asumimos. 

Sin embargo, antes de abordar el problema del Dere

. cho dentro de la concepc16n mater1al1sta-hist6rica proc~ 

damos a revisar algunos puntos de vista para destacar la 

diferencia de enfoques. 

Afirma Ren' Barrag&n que para dar respuesta a la ~ 

terminaci6n de c~l es el tipo de relaci6n que une al -

Derecho con los demás fen6menos sociales es menester fi· 

jar con toda claridad la naturaleza social del Derecho. 

As!, sostiene que los problemas que suscita la conviven

cia y el choque de los intereses individuales han de ser 

resueltos con arreglo a normas; que no obstante que hay 

algo en todas las normas que trasciende a ellas, y es e.l 

valor que postulan, lo propio de la norma, considerada • .. 
en si, es simplemente su estructura imperativa CS). 

CS) BARRAOAN Ren,, op. cit. PP• 39 y 4S. 
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Dado que el contenido de las normas es empírico, s~ 

Hala este autor, el Único medio de distinguir las normas 

jurídicas del resto de los preceptos, es el análisis de 

su forma, fijando el diferente tipo de sanci6n que cada

uno de esos 6rdenes normativos trae aparejado. 

Definiendo al Derecho como el sistema de normas .stQ

activas que regulan la convivencia social, concluye que 

el Derecho presenta, sociológicamente, un doble aspecto: 

por una parte es un sistema de reglas de conducta que rj 

gen la convivencia social. Por otra parte, tenemos una -

serie de hechos que, directa o indirectamente, se refie

ren a esas reglas de conducta; esos hechos son, o bien -

fenómenos· interpsÍquicos-juic ios, sentencias, críticas,

discusiones, ideales, etc.-, o bien realidades materia-

les (6). 

Siendo que el Derecho es para la sociedad un simple 

medio de que se vale para cumplir sus fines, es decir, -

que tiene un carácter meramente instrumental, su fin in

mediato es la conservación del orden social. 

(6) Ibídem. PP• 47-48. 
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En conclusi6n para Ren~ Barragán• 

l. El Derecho consiste exclusivamente en el sistema 

de normas jur !d ica s vigentes. 

2. El sistema jurídico de normas vigentes se refle

ja en hechos interps!quicos que directa o indirectamente 

se refieren al derecho (vida jurídica). 

3. El Derecho es la forma normativo-coactiva que r~ 

visten los más importantes fenómenos sociales. 

4. Derecho y vida jurídica se determinan mutuamente. 

El Derecho rige la vida social, pero ésta, a su vez, 

transforma el Derecho. 

La sociolog!a jur!dica tendrá por objeto, entonces

el establecimiento de las conexiones constantes que me-

dian 'entre el Derecho y los demás fen6menos sociales (7). 

Para entend~r con claridad y precisión qué es lo -

que la socioiog!a del Derecho estudia, dice Luis Recasens 

Siches (8), ·conviene diferenciar rigurosamente el objeto 

( 7) Ibídem. pp. '33 y 50. 

(8) RECASENS SICHES,LUIS, Sociología pág. 578 a 581 
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de esta disciplina frente a los respectivos propósitos -

de otras disciplinas que se ocupan también del Derecho,

ª saberl la Ciencia Jurídica Dogmática o Técnica, la Fi

losofía del Derecho y la Historia del Derecho. 

La Ciencia Jurídica Dogmática o Técnica considera -

al Derecho vigente sobre todo como un conjunto de normas. 

El jurista no trabaja con realidades sociales, sino con

normas, esto es," ~con ideas normativas. El objeto de la 

Ciencia Jurídic~)ogJr.ática no es~ constituido por puros 
-~ '; 

hechos, sino por normas; no es enunciativa de realidades, 

sino que es especÍficadora de preceptos. 

Las normas j\irídico-positivas vigentes tienen para

el jurista un valor dogmático. Las recibe del orden jurj 

dice-positivo vigente de un modo autoritario, es decir,

como mandatos- que deben ser obedecidos. 

En consecuencia la Ciencia Jurídica Tlcnica o Dogroí 

tica tiene esencialmente un propósito pr,ctico1 averi---
... 

guar qui es lo que ~l Derecho vigente determina para una 

c~erta situaci6n social. 

La Filosofía del Derecho, una de cuyas partes la 

constituye la Teoría Fundamental de.l Derecho, tiene como 

misión.el esclarecimiento de la esencia de lo jurídico y 
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4e los concepto• 2UJ'fdlcos b'1ico1, desde el punto de -

'fllta 161tco 1 antol6clco,. 1 la eattuc16n; 18 decir, el 

estudio sobre los criterios situados :nás alll y por encJ. 

~ 4e la1 nor•• politlvaa.• para el enJuiclamiento ele -

'•tas. 

La ñistoria del Derecho, aunque, al igual que la ~ 

Ciencia Dogmtica o Tlcnica del Derecho. se ocupa del De

recho positivo, a diferencia de lsta traba3a con aquel -

que estuvo vigente• contempla las normas tal 1 como fue

ron formuladas. 

Ante el punto de vista soc1ol6gico, acota Recasens 1 -.- '. . 

el Derecho se presenta col!lo un hecho sod,!l, como una - · 

rorm& colectiva real en sus vínculos de causalidad 1nte.r. 

huaena. Es un hecho social erecto de otros hechos socia

les 1 que se halla en .1nte~acc16n con otras forma e.ole.si 

t1v&1; y, además una vez 7a constituido, aparece como -

una ruer1a 1oc1al ·que actúa a modo dé factor conf'lgúran

te de la colectividad y que produce erectos sobre otras

manitestaclones de la vida 'social • 

. Colnc idlendo eon el· 1o0t61010. franela Balito -

Durkheim, Recasen1 Slchea asigna .dos series de tema• .. -• -

la 1oc101ogfa del Derech~• 
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l. El estudio de c6mo el Derecho en tanto que hecho 

representa el producto de procesos sociales. 

2. El eu111n de lo• etecto1 que el Derecho p proQ · 

cldo causa an la sociedad, pudiendo ser lato1 de vari1a

clasea1 poatUna,· de contlgurac16n el~ la. vida soc11lt ~· 

negativo~, de intert:erenc1a con otros tactore8 •oes...J.••t :;. · 
ele Hacci6n, etc~ · 

. . . ' 

Al tratar la cuest16n del Derecho; eh tú· eOliDc14a -

obra !.B. Bottomore lo ubica dentro del rubro de la res¡ 

hct&n. del compoitalllento ...... •tui ll~ inliesa cual ,.,·. 
' ' . •, . :. 

la concepci6n que tiene del Derecho 1 de que manera en--

tl~ncl~ .. que l~· .~iologla lo e~t~S:.~ In4l•_cutt.bie~~t·e': · · 
1\' , 

para .. te autor el Derecho tiene.que ver tunda11entalmen-. . ~ 

te con el a1stea de control 1oc1al. . •. 

Di1tinguiendo que existen 401 ianera1 de llevar a -
. '. ' . . ·,. : ..... \. ·. . . · .. , . ' 

efecto la HlulaC16a:4e la. conducta en ia aoc1e4d.t el.~ 
. ~ ' . ' 

•apleo de la t:.ierza 1 el H~bl~~illlento de nor.~~ .7. n_• ·. · 
. . . ..· .. •· .•• ...... . 

lorea -'• o menos obltgatorial, dU'ier• ele la idea ·que -

tienen por lo 1eneral 101. · 1oc161ogo1 acerca del cOnt,.ro1-

~oéiá1. pues. se~ia . r¡~: l~tta no ~. iiili~ a. J:a r~~c,1&.i ·. 
de la conducta a t~avl~ ·4. n~r•• alr!o .U:, 1nt•nhne en 

' ' . ' • ' ¡ I· f .. · ,, ,·,. ;• , ., . ' 

el 110ldea111ento del comportamiento ·hUMno · •1 911ipleo' de -

la !uerza. &cota, para retora.r eata •!1rmac16n, que el 

.' ' 
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control 1oci~l detHt.contra1tar•• con la regulación del -

comportamiento mediante la rue:rza. ~. claramente sef!ala, 

"latl.ll'almente, en la vida 1ocial no es posible sepa 

rar.del t~o estos dos aspectos. La sanción dltlma de la 

1•1 es la coazión tísica; la tuerza tlsica puede consti

tuir un elemento aás o menos destacado de· todos 101 ti-

pos de control iociaia la opinión pública puede conver-

~bse en violencia lll.llt1tu41nariat los 1enUmientos re:U 

giosos pueden conv~rtirse en persecución religiosa y en . 

uquema de -he.repa. Por otro lado, . la misma c.oaxión t!sJ, 

ca acostumbra a ser as efectiva cuando puede just1f1ca,x · - . . 

se en t&rminos de-valores de amplia.aceptación, e inclu

so en los caso• .¡¡, _extre:nos de_ dominio por la fuerza, -

el grupo dominante debe permanecer unido por otros me~-

dios• (9). 

Siguiendo a Roscoe Pound, BottOllore admite que la ~ 

jurisprudencia ·y la sociología del_Derecho han de ocupaz 

H de tres aspectos•. 1) el orden legal, ea decir, el -

&juste de las relaciones y .la ordenación de. la conducts

med1ante la ·apllcaci6n ais~e.!Útica de la tuerza de una· -

..... 

. (9) BO'?TOMOBE, !.a.,.op. cit. P'I• ~48. 
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sociedad pol{t1ca~ente organizada; ~) los principios que 

sirven de guía a la determ1nac16n de las disputa~ &n una 

sociedad, un C6d1go de Preceptos basac!os en ideales aceJl 

tados; 3) el proceso Judicial 7 el proceso adm1n1strat1-

YO e 

En au 1gc101ggfa, Francbco: A •. Gom&,,.H abor~ el -

ten6meno del De~ecbo dentro del' marco de la d~sorgan1u- · 

cián social .1 pe~1onale Dede .el lnlclo .,,*1.trÍltad~DW.- ,··. 

de este aspecto de·· la soc iolog!a marca la relac16n que -

guarda el orden jurídico con los ren6meno1 de la concluC~· · 

ta desvhda 7 el control aodal. Ubica al Derecho, partj 

clllar•nte a la lttWACi&i¡ ~ntr~ 108 '.eterientoa· li: · tra•i·. · 
de los cuales se ejerce el control 1oc1al. hlea ele•n-. '• ' . ' . . ' . ~ . 

tos son para este aoc16logo los ·aiguientesa 

. :'..·::.·. . ... 
1) La ciencia oficial. . .' . . . . . 

2) La leglslac16n. · 

3) .Las. instituciones sociales p~~1as c~ ·la 
' ' ·~ taa111a .,_ la escuela. . .. ·'• . ·. · 

4) tos me.dio~ masivos de ~o~1cac16n. 
~) El sistema poUcfaco-miÜtar • 

. ~) Lo• trlb~lea o el· apara.t~ adaln1atHt1Yo ·•a 
' . . . . . ' . ' . ·. '· ' .. ... ' . . . . ,., ·, . ·' . : .. ';' . ·, ~ . : 

cargado de . callticar el grado dt\ d~avhic16n ,,. . 

la pena que •• merece. 

7) 11 si~té~- pentte~ctart~.-



Bl c.ont.rol a~_1al HWl8 do.s tormas segdn varie la -

viol~nc~ qu•.•ufre el transgresor de las normas. As{ PR 

demos advertir por un lado el control psicosocial ); por 

el otro, el tfitco. !sque9't1camente Gomesjara loa pre-

senta en la aiguiente forma, 

. roRla8 ·¡)g COHTROL SOCIAL 

Leg1slaci6n 

Directo · Medios masivos 
comunlcac~6n 

Instituciones sociales 
prblar1as. 

Pol1c!aco-m1litar. 

Penitenciario. 

Partiendo del reconocimiento de que en toda 1ocie;. •. 

dad existen reglas de comportamiento, y .por lo tanto in

fractores a las mismas, este autor apunta ·que las normas 

· pueden estar cod1ticadas. ~ sancionadas por el poder pú-

blico en forma.de leyes obligatorias o pueden ser prod~ 

to de la costumbre c'onsc1ertte o ·mitificada. Entre unas y 

otras nor••• ~ice, no existe una. oposic16n tajante; unas 

toman elementos de las Otl'I~ 1 a1~ul dn~amente H encueii. 

tran interrehc tonlndose. 

', .. 



Destaca como característica de las reglas sociales- . 

1u relatividad, es decir, el hecho de que no sean eter~-· 

nas ni uniformes. 

La relatividad de las reglas tiene diveraa. fndole. 

Una, la hist6r1ca, se origina en el dHarrollo de la 10-

cledad; la otra, tiene. 1u base. en el ·'•bito 1eo1rlt1co; -

finalmente ha7 una Hlat1v1dad de la• re¡laa 1ocialH d.A·. 

nominada relatlvidad clasista 1 que ex°presa la Yar1aot6n • 

. del contenido de. laa normas legales en rus6n .de quien -

sea la clase dominante en una sociedad determinada. · 

',i' 

I11pc:>rtante es· advertir como para eite 1~16~o;o: -·;~ 

•x;l.cano la le¡18lac16n ·~·.el· conJWito de regla1 elabor.a 
··. ; .. 

das en. de tensa. de los intereses •de ·la' cla~·e dominante . e 

'•ut•tos como obl1gator101 a.la poblaci6n entera (io). 

" . 

. •,:·' 

i' ~ .. ' . 

(10) ®EZJARA A. ft{ANCI~o, op. clt PP• 418-42a. 

.l 



PCll' lo aom&a 101 100161010. 1n4a1an acerca del Der.a 

oM l•ll!iJ.'•oee• •-lo baoen lOI. ,1arl•~•• 1111 oono•P

to a prl~l d•l al-.o 7 dentro de 101 .. rco1 del lla81do · 

, •• u..o··.1arl4~0. 11 .. retleren al ."contenido• del -

Derecho ea para reconocerle UDa natvaleaa Mtajurfdica 

o ,.rá. aellDUle •1 eadcter de •••-n o 1lrltHl1 el• · -
111. a~pll'aclone1 1001alH •n un ... ~to htat&rtco det~r
•tMclo. a.1 ·dnculaeloM• entre •1 ten6-ao . .jm"fdtco 7 -

( .¡ . ' • > 

lOI re8tant•• ten&..no1 · 1oclalH aP.recen cOllO dno1alo1 · 

ezterno1 d1d01 •ntr• dtwer101 "oéMlpan.nt••• dei todó 10-
' . 

cial. Un •canlll1ao •• HpHH a1f un MClill~illlO IOCiQ 

l&glco 4ue 1bplltloa la eC111pl•Jldad. ele lo •octal. 

Aunque Carloa .. rz no no• le16 ana teorfa de !& 1a-. . 

perHtructV• Jmfdloo pol(tica 7 de lo polft1co en geD,t 

ral po4eao11 a partil' del HIMft de IQI obHI fand.-nt.t 

ltil estaltlecer. lH prlnClpalH~ ,8111 •terillt1ta1 1obr~ 
el Derecho. 

Bn la concepcl&s •terlalllta de ·ia blátorla •1 De

. Hcho tora parte .de la 1aperestructura aoctal. !n el -
' ' . 

pr6loeo ~ la ggntr.lbqct§p 1 la cr{tica dt 11 econwfa -

pelltW · Carlo~ .. n au .... 1t1e.ta. 

. .. ' ' 

. sol'IH lH duclll c¡u9 .. a114l1ban fue una. redli6n crf tJ 
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ca de la tiloaotfa del derecho. ~· Heiel. •.. Vl tnv11tlla• 
. . . ' ' 

c16n desemboc6 en el resultado de que tanto lu conflQl-8 

nea jurldicaa como lH formas p~litl~ae no p~lan co..,_".:_. 
• • . 1 

prenderse por d. mia;mas ni a partir de. io 'que h~ dado e~ 

llaarH el desarrollo .1ener~i de·l· eapfrltu hwno, .ilirio 
:. ·; .. 1 

que, por el contrario, radican en laa condiclorÍes ·Mte .. · 

r1flt•. de !141•,· é'u,P totalidad agrupa Hegel, eeg4n."ei.-. · 
-,. . . . . ,, . ,··/ ..... 

procedllllento de lo• inglese1 1 f1nce1e1 del 11110 XVIII~ 
' 1 • ·.·, ' ' • • :-. ...,. ·, '. :, 

ba3o el no~bre de ª•QCledad. q1•Ú "• pero ?ª · era iienes-. . . 

t~r buscar la anat~mia de la s~iedad ·civil en ia: eco~~-
;, ,'. 

mla poli tica •. 
• 1 

•1 reaul tado ceneral que· obtuve 1 'l"!J. ~ vu ob

tenido, s1~vl6 de hilo conductor de mis estudi~~.- puide

formularae ·.breve~n~~ de l~. aig~lent~ · "maner~·. Brf la pÍ'~ · 
d~cc16n socl~l de 1u existenc¡a~ los b~re1 eÍtal>Ueq~. . . . ' . 
deteralnadas relecion81. neceaarlas e independieptes de· .. ·~ 

au yoluntasl,• reláotonei de prodocc16n '«lU. .correapond~~ .. 
a un determinado estadio evolutivo de sus tuer ... 1. p'4~ .. 

t1va1 _11aterial••• La.total14~4·4e esas relaclonea de pr,e . 
. , ' . ' ·: .. , 

·du~ci6n constitU)'en la estruct~a econ6m1ca de la. i0c1e·~ ···: 
.: 

dad, ~· bt11 r11¡ sobre la cual se alza 'V1 edlticio 3urj. 
~ . ' .• ' . . 

dico"y politlco, .; a la cual .c~~~esponden determinadas -

'·.·¡ 

• Subra7ado (AOS). 



., 
rormu de conciencia 1ocl1l. El !pdo el@ prgducc14n de la 

dd• attri•l, 4tttH'M · 11 pr9911e 1oc;1al1 pplltisg 1 l.P 

telectual el! 11 yidt ep, ceural•. No 81 la conciencia de 

101 hombre• lo qu.t d•t•rlllna 1u Hrt 11no, por el contra . . 

rio, en l\l existencia 1ocial lo c¡Ue determ!Aa 1u concl•A 

ele. rn un e.1tudio determinado de 1u desarrollo, laa -

tuerzas product1v11 mater11le1 de la 1ocled1d entran en 

contrad1cc16n con 111 rel.8c1on•• d• prod.ucc16n ex11ten-

tes o -lo. cual 1610 constituya una expres16n Jur {dica de 

lo m1Ho- con la1 Hlac1one1 de prod.ucct&n den~ro de las 

cuales se habían estado moviendo hasta ese momento•. 

Esquemlticamente, podemos representar a la doctrina 

do la baae y de la superestructura llé_diante el siguiente 

es.:¡uema (11). 

• lubraja4o (108). 

(ll) GOMEZJW A. Pranc11co, igClolpda. ~I• ·~7. . . 
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La 11p1tlcac1&a determinante el• la baH para el -

deHrrollo el• la 1upen1~r.uctura -dice JCerfmcw (12)- no 

•• la·d•be m11ur ea tor• •lapliftcada, coco depend•A 

c1a absoluta 4e la Hpmda rHpecw 4• la prtmra. ta SA 

teracc16n d• la ba .. 1 la 1uperHtructura ea un ten6mano. 

macbo mia cq~·~ -r M d1ttae coaD unidad dSaJ.lcttca de 

lea contrarios. En primr iu¡ar, la·aupereatructura no -
' ~ . . 

. . ' . 

se ::o'1iUca ru;.tcrJt1camer.te, n1 mucho •noa, acompaflando 

loa callb!ol el• la baH, pue1 la• relac1caH econ611lca1 -

i6ló determinan tn de~inlt!va lea tencSiMnoa ideolcSgico~

(1.:restructuralea), tnt11111n40 a llinudo 1obr• é11oá a 

~r~vla de los tencS~no• aociales 111dlatadore1 (por ejem-. 
~ . . , 

plOt no ae pUÑe dedttciÍ' el' arte dtHctuÍlllnte dé las .H• 

lac1o~~I . econ&a1cas ezlstentH U 1lll .-ato dado en una 

u c:ra socieda~; el ute posee una cocpllcada estruetura 

1oc1c-hbtcSr1ca 1 creadora 1nd1•1clual)~ ·En segundo lugar, 
. ' 

no H debe tener preaent• 1&10 la 1nterac~1cSn de la base 

1 la su¡:ereat:ri;.ctura, 8lno taablfn la de lH dlstilitas -

par:e1 ie la 3Uj:9?ES~:uctura (es d.e doa1n1o p~blico que

en ~i clHIHOllO hlst6J'tco la·_,,.¡· 1 el Derecho eJercen 

una conai!i•.ra~le tntl11•~cle: .,1autua). ,P.or 43.umo, en ter-

.cer · lqar, la- supereatruct~a ~1•~• .. ~·~elatlva lnd•JMÍA 
ciencia lfttt todO en tl .. nt1do ele que ·poHe la capac1cla.4 

:,;.'• 

(U)'DaDOf D ...... ~;,.hwfe 9'peul ftfltt.fdp r . 

. ·. 11 psrtqhp• ptu 11 ••trYA· 
· :\Ve éppg1p911 -pp.;:1~~9 ..... ·. 

-><··:'.·: .. :~.!-:~:.'· .( .. ;·,,;::·/ .. _~,:~·-:· -. :-' .. :· :~ .... ~'·'<· .. >/;\' :".;·~·.; 



,2 
de influir. de modo inverso 1obre la base aue la ha en1en 

·. dHdo (por eJe111¡1lo, el Estado moderno se caracterlr.a :'ca

da vea ú.i por la reiuhcl6ri dirigente 4e 101 pr~esos -

· econ6111coa). 

Ad pueit la aoclologfa aarxlsta •el •te~1ali1110 -

f h11t6rlco- nebau la po11c16,. clel iláudo ._t•r1all1ao 

econ&inlco• vulgar, que conélUf• la; 1aportanc1a_ qm .la_ -

· aupereetructura tiene paH ei di1arroilo de. la a9.. Cr,i . . . ' . .· .. \ . . .,. . . •· 
. . . . 

tlcando Hta polici6n, Bngell decía• ªel desar~ollo polj 

t1co, Jurfdico, t'Uos.Stico, rel1g1010, 11teral'ló9 ·art(1e 
.. . . ~ 

ttco, etc~,· dé1can1& en el desarrolló ·econ6111lco9 Pe.ro ta· 
. . 

dos •ll~a repercuten . ~~'b1,n · 101 unos 1obre loa otrói : ., .. 

aobre . 1u -baie econ6mica. lo •• que ·la a1t~c1&n econ61DJ. . · 

ca. sea la causa, .lo 'IÚllco activo, .t todo lo cleir.f~, etec

to1 puramente pasivos. Jla1 '111 juego _de accione• y reac-~ 

Clon&1, sobre la bue de la. necesidad econ6mtca, qu.e . •• 

illlpone siempre, en 61.tiu instancia.•. ,·. 

Como h8 1eflalado Luclra1 (13)' el problema ·et.el pód~•·: 

nos remite neceaarta~nte a la oue~t16n del Derecho ..,. ~l. .· 
Estado. in el mater·1a·11~iao histcSrlc~ aüos ten,.noa .... 
guardan una vlnculaci&a lndlloluble 7·1. explicac16n 4• 

.": . . · ..... • ·, ... , 
(13) LUCIAS, Oe01'1e. Hi1tor11 r conc1_1nc11 di c1111 • 

. · ; '.. 2S6. ' ' 
I 



uno no puede dar1e •ln la ez~l1cac16n del otro. Atinada

mente 18ftala ledllDW& ·• · . : . 

. . . 
la Mii 41 eatH HlacionH autuas H •1 in41solu.-

bl• nexo 0!1,nico •ntH .el Bitado 1 el ·D~Hcho no 1610 -

deade el punto el• v1ata de au dHarrollo hl1t6r ioo 11llUJ. 
. •• . . p. . . 

~neo (or11en, •xlltencla 1 ··xts.ftci&n) ~-. lino tamb14n dei 
. . . 

4• H pQnto 4e •lita 4• 1u tunclonaml•nto. 11 B•tado, -

siendo organluc16n polltlca de la cl11e doÍllnante, crea 

•1 Derecho, que ezpreu 1• . TOlunted. de 11ta claae. El -

Derecho ea el medio ·ele apl1các16n de la pollticá de la - · 

ola1ie doalnante 'Ol'prduda en E1t~d9. Por otr·a parte, el 

Estado m1amo, au 11tructur8, tor~ de admln1strac1ón 1. -

régimen de tunc1ona•1•nto necesit~~ de la· torillliaactón

Jur{dica,. la co111olldac16n por la• !'lormas Jurídicas del 

determtmldo pr~ed1•1ento de formación, orga'n1zac16n, -
~· . ····. . . 

competenc111 y tora• de activida·d de .loi órganos eatat.a 
. .. . . ' - . 

les. 11 Estado no puede aplicar cierta l!nea polit1ca "1 · 

ejercer 1u1 flU_lc1onH, sin prescr1~1r en_ lu nor.-s Juri 

d1CH ·111 HllH eatrlctamente determinada1 de conducta

para 101 ciudadanoa, para toda la poblac16n del país (o-. ' . . ' ' ' '., . 

de su parte). El Eatado uegura la rea11zac16n de laa · -

nor~•• Jurídicas, vali,ndoae, en_ caso de necesidad, de -

la tuerza coercitiva del •canla.0 eatatal. Len1n aeflal& 
• . • . i • • . • 

ba iU• ••1 Derecho no •• nada 1t1n un ~parato c9paz de -

obligar e respetar· 111 norma• de Derecho". · 

.'.! 
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"Por consiguiente, el ~atado 1 el Derecho ion dos -

upt1ctoa interconectados ind'isoluble, cUrecti y or~lnica 

mente de un mis~o ten6meno histórico, a saber, de la do

m1nac16n polft1ca el• clu• en la sociedad •. Estos dos ••· 

pecto• no pueden existir. ni tunclonar Uno sin otro. Por 

ello reaulta evidente la necesidad tanto de examinar el• 

· Eat.clo 1 el i>erecb~ 10\re la.'baae del materialismo ~¡•tJ . 
· rico (que ·estudia en particular, la estr•¡c~ura clasista• 

. ' ' ·. . ·, ' 

de· la soc.i .. ~ad:, la dom1naci6n cie clas~, la política de -

la ciase dominante, etc.) como del conocialen~o· dll Est.1 

do slllluldneamente con el conocimiento del Derecho (J, -
' . . . . . 

viceversa, del conoci1111ento del Derecho liauldneamente

con el conocimiento·d•l Batido)~ (14). 

En el capítulo 1egundo de la Secci6n Prl•ra de El 

Capital, titulado •el proceso del intercambio.• encontra

mós otra tes11· acerca de la concepcl6n materialista,. del , .. 
Derecho~·!n etecto ah{•• se~ala que, 

"Para Vincu1ar 81H COIH entre SÍ como mercandaa, 

101 euat0d1os 4'e las misma• deben relacionarse mutuamen-
··:· ' ' 

te COllD ~tr,PD!f CU)'a jelupttd reside en d1cnOI obJetoa, 

.. (i4) llRillJV', Do op. cl.t. PP• ~ 1 '1• 
.. ·.,., .'•; 

'.1 . 
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de tal suerte: que el ·uno, 1610 con acuerdo de la volun-

tad del otro, o ••a 111dtante Un acto voluntario com&i a 

aáboa, va 1 apropian• de la. mercancía aJena .al enaJenar 

18 propia. Lo1 do• por coQli¡u1ente, deben reconocerae -

uno al otro como propiS!tarlo1 pr1Hdo1. Esta relaci6n -

Jurldica 1 ou7a forma •• el.cQnt~ato ~le¡almente tormula-

do o no- es una rtlac1Óp entre yolliotadu en la que se -

refleja relac16n econ6111ioa. El cpptH140 'de tal rtlaqi&a 
. . . 

jur{dica o entre ·voluntades queda !&lfg por la relaci6n -

econ6111oa •l•aa•. 

Bn Hta 41.tima cita H revela. l~. neceaidad de. torag¡ 

lar .una 01>ncepci6n material de la Ciencia Jurídica que -. . ' . 

no•' permita abordar el an,l1s11 del contenido del 'oere-

cho. Al reterlr1e 1 la cuestión del sujeto, el objeto 1 

el .objetivo de Xa clencla julojdlca; ·Osear Correas (l~;) -

eatablece lu 11gu1entei a~laracion~i 1obre la clenc.la -

jurídica formal• 

1) ¡, una aut4ntica ct~nci6 y lo atinado es conoce,t 

la, practicarla participar en ella, e 1nc~rporar •Ú• 'lo

gl'os a una ciencia· Jurídica material. 

US) CORRBU 01car, k SitM11 iur!cUsa, PP• ~16e 



2) Las ba1e1 t11016ticas de las conctpcione1 tor ... 

li•ta• en derecho •on de contenido mater1al11ta 1 antilia 

tat{~lcol •1 no ~upar•• de •1~e~s• ~lno el• "hecho•• ••· 

ta ciencia •• de cutio "materialista•, 1 renie1a de laa 

inquietad•• •tathica. d• lo•· .Jurl•tH c¡ae pHtler~n •.a 

pecular con h justicia ultraterr.na, hlstcSrica y extra• · · 

· aoc1al. 

3) La crítica a la ciencia torr.1111 .... una cdtlca a . · 

su negativa a discutir acerca de los contenidos. ~el der.1 
. . 

cho. Pero no ·es una crítica a la tona como aborcla el e.a 

tudio de la tor;a Juddic•• 

4) toa Jurl•ta• formalista••• niegan •.forjar. 101-

lnstrumento1 tecSricÓa necésarios para analizar los co~t ... 
nidos del derecho. Aunque Jaú1 han dicho que no sea ne

cesario hacerl~. scSlo que 4ebe ha~erae como tarea aj.ria- · 

a lo• cientlt'tco1 del derecho cOlllO talea. 

COllO ba 4eatacado Kélsen, la aor• H una tfcnica -

•osi•l que perdgue ciertos "tinel• (que pua li est'n ·~ · 

~era del c~spo de la ciencia del clerech~. !1t~1 t~~-~'.·· 
18 perai¡uen a travh de .esu tlcnicas •la•· nor~•- que 

tienen una cterta e1tructur'a1 (el. j~iclo hipotft1co que . . 
enlaU un hecho .tfplco COllO con41c16n, .con mi. HncicSn -

. . •' .. ' . . . : . ·' 

cOllO consecuencia a travla ,del deber ·HI'). RHulta entoA. 
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CH obvio que al de lo que 11. trata . 81 del 81tu41o de -

:la• ~•lactonea aoosall• . tal co.o e1J.9·1 aparecen •n lo a 
r!d1co, no basta con •1 e1tu41o de la estructura de las

noi'•• I al contl'~l'1o, ·•~to '11.tillo. H 1610 un~ tlcnica . a 
- ·.'· . . ·'. . . . ·.· ' . . . 

. tnvls de la cual, 1a1 Hlací.one• iociales ae autorreprJl 
, ~ . . ' . ' ' . . . . : . . . . . 

duoen. Poi' .19 tanto H ,tic:ll :v•r que Pl.ra una ·ciencia a 
. ' . . . • i ....•.. ·.".:'• .. ' ' ;· . ! .' . . 

r!dica de ob3et1To sodál~ de lo que .. trata H de estJ¡ · 

41ar lal l'llaC10nH IOC1ales q~ 9zPr81ar\ en e~s tlcnl• 

. ~ .. nor•tiTH ., tal como. allí •• expren,n. LO que Eellen 

llallll •t1ne1• en el pfrraro·que hemos analisado anterioz 
' . . ' ' . . 
mente, no son 1ino las pr~pias relaciones sociales que -

tienen como "fin• autoHeprodueirae • 
. , . \ ~:-· . . 

. 
l•ll•n 81 pol1ble·mente quien ms ·ha::llan*do la atea 

ci6n acerca de que el derecho el un 4aber ser. Esto es,

que lo lurl~1co .. de esencia no~.it1v~; tiene Wl ser -

normativo. 11 derecho pel'tenecé al mun4o.del deber ser,

donde se formulan proposiciones del tipo •si l entonces

debe. aer ·~ 1 a d1terenc1a de ese ot.ro mun~o, el tísico, 

donde .el tipo ele pl'opodctones .... •11 & entonces •• • -- . 

hlHn llama a .e1to1 dos 6rden11, dd. deber 1er.1.del -

aer. Pero este &.timo tl~m.ino p~de inducir ·a cierta co.11 

tU.16~ y .. prétel'1ble denominarlo mundo tb1~o. Porque

ai debe~ aer H tamb11n ~ 1er, · á6lo existe en la torna · 
' ' j ' • 

·del deber ••l'~ Lo~ lel1~h quiel'• declf.e1 que en el -

.·.~un~~ thtco ... ~ormui~n ·;rop~sicio~~. ·~oino i~~~· si 1e 
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S8 • 
aplica calor a un cuerpo, entonces late se dilata (si A 

•ntoncH 8). In cambio en el '1lb1to del debe ser, ·'la to~ 
mulaci&n ess 11 Juan coaate un homicidio, entonce. un -

~· debe aplicarle una pena. P•l'O esta tipo ele t6rmla-
. ' '• 

no nos dice ma.da acerca de ·si Juan as reaiment• cODcl•na- . · 

do. POdrfa no serlo, dn que por· ello al 11Wl4o. del 4•bel' 

ser 118,. cubia4o 1Ul 'pie~ •. In ~o . e ato 111 .. n tiene .. ~ · 
toda la .1'as6n. Pero la cu111_ti&n es lltai el derecho as -

Un. deber sel', un S81' normilt1TOt en leneral~· pal'& todo • 

tiempo y lugar. Pero ademls es un deber ser en cierto -

sentido, de cierta mnera concreta; por •Jeitplo, q• el 

hoaicidio es tal siempre que no hafa .detensa propia y 

que ~Jica una pena concreta; pOJ' ··~•ilplo 2S afio• u -
pr1116n. · O. sea, •• un de)Mtr .ser ad, ciomo. le> · H en. ce>n--. 
. . ' . ' . 

creto. Bsto es, que be.jo 18 tor.m noraativa (el juloio -

hipot,tico, si & entonces debe aer •> corre un contenlclo 

c~reto. ~ tormi ~muel"fe contenlcloa·4tver8os~ iil•~~ 
normativo es la tor•, mientras que al ser n~~·tivo· ád 

es el ce>ntenldo. Por supuesto, la gran pregunta, la que

lel••f no quiere contestar, es it el derecho· p111cl1 ~~I' 

cualquier contenido, si·su ser asf puede ser o no ele'~-
. . .. : ~ ·~ .. '~. 

OtH •n&He lste H el iran te• de ~ "teorfa llfttiHl ... 

del derecho. 

. . . . . 
11 Wlll11 for•lt DOI p91'1Ílte HtlllllU la Htiuo- . 

· tura· 4• oualc¡u1H nol'•• ,or.-. toda• •on tOl'Ml.l,.nt• ·· -~ :~ 
' •, . ' 
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l1uale1. Pero no no1 peralte 11twl1ar •l 1er a1f de la -

nor•I el• nlncuna nor•t porque.to4H ion dlltlnta1. 

'sn conclu116n la 1octologla del Derecho en 1u con-

cepc16ri •te1'Salt1ta parte de 101 111utentes poatul.ados

para de11rro~~ la 1nYe8tl1acl6n del derecho• 

1) El derecho forma parte el• una auperestructur:' da 

la vida e0cial que est' determin.ada por las condlciones

.mterlalea del hombre. 

2) El Derecho no puede aer .· .atudiado · •in considerar 
. . . 

el examen de otro f'en6meno concomitant~• el Estado. EstJ. 

do 1 Derecho con1tlt1Q'•n a1pecto1 interconectadoa de la 

dom1~aci6n política de la clase de la sociedad 1t por e.n 
de, del poder político.que en ha sociedades clasistas,. 

como detiniera ln1el1 desean•• originariamente en una -

f'un~i6n econ6mica social. 

· 3) Ademls de analizal'le la forma juddica deb.e cona 

cerae el ser aa{ del derecho, es decir, por quf la norma 

'ea ad, 

4) El examen de loa nexos de los· tencSmeno~ estatal~ 

·31l1'{dié01 con Otroa factores •de la Vida 100111 debe ha·~ 

e.rae una ·vu que ae tiene' conoctmierito de ·las relacio--
. . 

·n11 eterna• mtua1 •ntre el l1t1clo 1 el Derecho. 



1.2 Dlluc1dac16n acerca del objeto ~e 1nveat1gao16n. · 

"En la pro4ucot6n moclal .te n 

Y14a loa ba.brH contraen dete,l .· . . . 
•lnadaa relao10DHt neceaal'IHt 

1ft4eslen41entH de au 'f0Íun~d,
.n11glop!1. 4t ·.pgg4Mc1Ap.• . qm 

' . . . 

corre1pond•n a un 1rado dtt•rlld 

·· nado del dHaHollo IÍe la1 hl.l 

zaa product1Ya1•. Carlt1 Mar~· 

JU hoabre H d~terencia de 101 aniulta a' partir -

. del momento •n· que comienu a pgg4uqtr na ·.•4101 de 'fi

da; paso '•t• que ae halla condié:ionado por 1u or1an~aa~ 

cl&n corporal. Al producir aail •4101 ele 'f1Cla, .-1 ·~·,.· 
produce 1u propia 'fida •ttrial. 

11 trabajo ea la con41c16n ~a.ntal de tob la~· 
vida h~na, a tal grado que, hasta cierto punto, como -

1e8al6 Bngel1 .(l) debtll08 de~1r que tl traba3o ba cr·e•4o 

al propio hombre. 

• lubra,.do de <101). 

(1) BllOIL&, redtrloo. 11 aal 4el tjaba,Jp ep la tr!n• . - . . . . . ' 

. fOl'aot&a cie1. 90DO en· bolibre •Q~. ~. · 
.. 
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El modo como los seres hwnanos producen sus medios 

de vida depende, ante todo, de la naturaleza misma de 

los medios de vida con que se encuentran en su origen y 

que se trata de reproducir. No solamente es la reproduc

ci6n de la existencia física de los individuos sino más 

bien un determinado modo de su actividad una determinada 

forma de manifestar su vida, un determinado 119do de vida 

de los mismos. · · 

En el libro II de El Capital, Carlos Marx seftala: 

"Cualesquiera que sean las formas sociales de la -

producci6n, los trabajadores y los medios de producción 

permanecen siempre como factores. Pero los unos y los 

otros lo son s6lo en estado virtual mientras permanecen 

separados. Para una producción cualquiera, se precisa su 

combinación. La manera especial en que actúa esta combi

nación es lo que distingue a las diferentes ~pocas econ.Q 

micas por las que ha pasado la estructura social. En el 

caso que nos ocupa (modo de producci6n capitalista), el 

punto de partida está dado por 1a separación del 9brero-

libre de los .medios de prodµcci6n 11 • 
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Nuestro objeto de estudio lo constituye la juridiz,a 

ci6n de las relaciones de trabajo m&s propiamente dicho, 

de las relaciones de producci6n~ 

Esas relaciones sociales son un producto hist6rico 

(no concebin,tos lo hist6rico como "lo pasado•, sino como 

el resultado:del quehacer humano desde su surgimiento -

h&sta nuestro. tiempo). Para explicar acudiremos a la te.2 

rfa del. val~; ,:tormulada por Carlos Mar.x, la cual no e·r• 

s61o una tet>*'ía·econ6mica sino, 1 sobre todo, una teorfa 
•' ·:,·· ::: 

de la estrU:ctUra de la sociedad como afirma. John Rollo--

wa:y (2). · 
.:-, 

· En su. tr'ab,jo 'Contenido Econ6mico del populismo 1 

su crítica en. ~i libro del seflor Struve•, Lenin nos pl'o-. . . 
. ·~. '."· ' ,. , 

porciona una, corta caracterizacion del capitalismo. Es-"." 

cribe que "r&-sgo esencial del capitalismo es, según su -

doctrina (de Jlarx) 1 a) la producción de mercancías coao 

forma general: de la producción. El producto adquiere la 

forma de mercancía en los m&s diversos organismos de la 
.... ·-.; .. >·· .. ·.': . . ... 

producción: SCK)~l: pero sólo en la producción capitalista 

esá.'torma :48.lP~~ucto del trabajo es general "i deja de 

ser. excep~t~~·i,'.¡!:;~:articular o casual. 
' . '\;{:[.'~,r:::. ' . 

(2) BOLLOIA'f John, Fundamentos Te6ricos para µpa -

Crítica Marxista dg lQ Administración PÚblica, 

Ubico, INAPt .1982. plÍg. ::io 



b) El segundo rasgo del capitalismo es que no sólo 

el producto del trabajo, sino el trabajo mismo, es decir 

la fuerza de trabajo del hombre toma la forma de mercan

cía. El grado de desarrollo de la forma mercantil de la 

tuerza de trabajo caracteriza el grado de desarrollo del 

capitalismo•()). 

Bl que la tuerza de trabajo adopte la forma de mer- · 

canc:la, implica que el otro polo, los medios de produc-

ci6n, aparecen como capital. Esta s1tuaci6n estructural 

determina la forma capitalista de produc'ción y de apro--
. . ·-· -

piación del excedente• la plusvalía. Bn palabras de .. rx, 

"característica específica del rlgimen capitalista de -

producci6n es la producci6n de plusvalía como finalidad 

directa y m6vil determinante. de la producción. El capi- • · 

tal produce esencialmente capital, Y.para poder hacerlo 

no tiene •s camino que produ~ir plusvalía" (4). Este,·-

es un tercer y esencial rasgo del capitalismo. 

En la primera secc16n de !l,.gap~, titulada "La 

Mercancía•, llarx e•tudia justamente la producción merca.o 

til y 1u1 leyes. En cuanto efectúa dicho estudio y en -

(3) V.I. Lenin, obras completas, T. 1, p. 4~6. 

(4) llarx, Carlos. El Capital, T. II, p. 213. 
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cuanto uno de los rasgos esenciales al capitalismo es la 

generaci6n de la forma mercancía, lfarx procede al an&U

sis del capitali1mo en sus rasgos ~s esenciales. Por -

otro lado en cuanto en dicha secc16n se procede a estu-

diar la transtor11&ci6n da los productos en mercancías, -

. se est' reaUiando un estudio gen,tico del modo de pro-

ducci6n capitalista. Y con ello se cumple ademis, uno de 

los requisitos que plantea un entoque dial4ct1co: estu-

diar 101 ten6menos en 1u desarrollo 1 en su d1soluc16n. 

De hecho, llarx en la primera 1ecci6n, hace abstrac

ci6n de eete elemento clave del capitalismoi el carácter 

de mercancfa ele la tuera ele trabajo. Pues bien, al efe~ 

tuar tal ab1tracci6n llarx ele hecho·cae ·en el an,lisis de 

lo que podemos elenoainar llproducci6n mercantil 111lp1e•.

Pero, conviene agregar, no es este el objetivo directo -

del anilieii. 11 capital, como 1u autor ha escrito, per

sigue "investigar el r'gimen capitalista de producc16n 1 

las relaciones de producci6n J' c1rculac16n que a 'l co-

rresponclen• (S). Y es para •jOI" estuc1.1ar la• leyes del 

capital1sll0 que se procede a tal abstracc16n, no para -

estudiar el modo ele producci6n IMlrcantil simple. 

CS) c. Marx., Ob. Cit., Tomo 1, Pr6logo a la Prime

....l'a !4jc16n, Pág.XIV. 
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Por otra parte, los resultados a que se llega ae-

d1ante tal abstracci6n con sugerentes. La tesis que sos

tiene que el desarrollo (de lo real) es un proceso que··

va de lo'll&s aillple o lo complejo, parece aquí verse CCJA 
. . . 

t1l'•da• .. b:l a1s.,, aquella otra tesis muy ligada a la -

~teriar que sostiene la converge~cia de la secuencia -

real (histcSrica) 7 de la secuena·f:a .del discurso te6r1co

(lcSg1co). il respect~, se conoee .ia. po81c16n de Engels.

Bste e8cr1be que -.n la h1stor1a,:ai igual que en áu re

flejo literario; la• cosas se desarrollan tambiln, a --
• • '•'· 1 • ' 

crandes ~-•• ~ •• hade lo mis simple 'hasta lo •• comple-

jo• (6)·. Ádem¡il el mcltodo icSgico "no es, en realidad, -

áap·e1 mtodo h1st6r1co.despojado de su tormah1st6-
. . . . .·.·.· ' 

·rica 7 de las contingencias· perturbadoras. Allí donde C.Q 

mena es~ lllataria debe comenzar tamb1'n al pr90eso -

d1scurs1-.o, 7 al daaarrollo ulter1Ól' de lata no ser& más 

qua la illaaen refleja, en forma abstracta 1 te6r1camenta 

consecuente, _da la trayectoria histcSrica; una imagen 1'8'."'. 

fleje, corra11da, pero corregida con arreglo a las l•Je• 

qua brinda la propia tra7ector1a ·h1st6r1ca1 1 as! toáo -
. . . 

factor puede estUlliarse en el punto da desa~rollo de su 

plana •dur••• en su forma cl,lica• (?). 

(6) llarz-B111ala1 Obras Escogidas en dos Tomos, 

'· l. "'· 384. 
-(?) Ibfd. "'· 38S. 
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Para el caso que.nos preocupa, decimos que tal tesis 

le ve comprobada en cuanto al capitalismo; en un sentido 

estricto, no se deriva directamente del teudalismo, sino 

del des~rrollo de la proclucci6n mercantil. (Fen6meno, -

claro está, que se da en gran parte, aunque no de ún mo

do ·exclusivo, en el interior del propio feudalismo). Pr.!. 

cisando más los t4bminos, la secuencia hist6rica1 'en sus 

grandes líneas, seria teuilalismo -producc16n mercantil 

si~ple- capitali~mo, 1 no feudalismo -capitalismo-·comO

tradicionalmente se sostiene-. 

Cabe anotar que el problema de las relaciones entre 

lo lógico 1 lo bist6rico, no es nl con mucho un proble .. 

"t'ci1•, o bien Jat lliresuelto•. 11\11 por el contrario es

obJeto de agudas controversias en la literatura coatem--, '.·\ . . 

poránea. ~o•ental, siguiendo a Engela, sostiene la tesis 

de la convergencia (8). Del la Volpe 1 su ~acuela sosti,1 

ne que el discurso teórico pl'esenta una secuencia opues

ta á la secuencia histórica. Desde otro ángulo .lltbuaser 

1 1ua seguidores, plantean que éste, ea "un problem 1ma 

ginario•. 

(8) l. Ro1enta1, PPoblemas de la Di,lectica en Bl 

Capital d• Marx. 



"La riqueza de las sociedades en que impera el régj, 

men capitalista de producci6n se nos aparece como un in

menso arsenal de mercancías y la mercancía como su forma 

elemental. Por eso, nuestra investigación arranca del 

análisis de la mercancía" ( 9). 

Por otro lado, en el Pr6logo a la Primera Edici6n,

Marx escribe: 

"La forma. de mercancía que adopta el producto. del -

traba jo o la forma del _vaJ.or que reviste la merca~c!a es 

la célula econó~ica de la sociedad burguesaª 00). 

De lo anterior, resulta claro que el análisis parte 

de la apariencia (como "se nos aparece") del fenómeno. -

Además, de la multiplicidad de formas que corresponden -

al objeto de estudio, se ¡,rocede a una discriminación 

teórica (se hace abstracción de las otras formas) y se -

elige la mercancía como punto de partida, en cuanto ésta 

se revela •como forma elemental•. O bien, en cuanto la -
~ 

mercancía representa "la célula económica de la sociedad 

burguesa". 

o 

(9) c. Marx, El Capital, Tomo 1, pág. 3 

(D) Ib!d., pág. XIII. 
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Pero vamos por partes en primer lugar, se trata de 

la riqueza. ¿y, qué es la riqueza? En breve, un conjunto 

de valores de uso, esto es, de bienes Útiles, capaces de 

satisfacer necesidades humanas. La riqueza, por ende, -

tiene un contenidos los bienes u objetos útiles, o sea,~ 

los valores de uso que dispone. una sociedad en un momen

to dado. En cuanto tales, los valores de uso representan· 

una categorla eterna, siempre presente en cualquier tipo 

de sociedad humana. Según escribe t!arx "los valores de -

uso torman el contenido material de la riqueza, cualqui.!, 

ra que sea la forma social de ésta• (11). 

Tenemos en consecuencia, que la. riqueza posee un -

contenido preciso. Pero, si hablamos de contenido, tam-

bién debemos hablar de forma. Y si el contenido no se al 

tara, la forma bien puede hacerlo. Para el caso obviame.n 

te lo hace 02). Y es la variabilidad de la forma social

de la riqueza, la que nos va indicando el proceso h1st6-

Cll) c. Marx, Ob. Cit., pág 4. 

Q.2) El contenido del proceso de trabajo o proceso -

de producc16n siempre es uno y el mismos produ-
o cir valores de uso. Este proceso es •1a condi--

c16n natural eterna de la vida humana, y por 

tanto, independiente de las for:;ias y modalida-

des de. esta vida y común a todas las formas so

ciales por igual" 



rico que está en su trasfondo; esto es, el proceso de 

transrormaci6n de uno a otro modo de producir riqueza 

(valores de uso). 

En consecuencia, preguntarse por la forma de la ri

queza, equivale a preguntarse por la forma que adopta el 

. proceso de producci6n de la riqueza~ Y al igual, pregun

tarse por la variabilidad de las formas de ia riquer.a 

equivale a preguntarse por la variabilidad de los modos-__-·· 
de producirla. Más adri, .si el inrasis viené dado más por 

el problema de .la forma que el contenido, de~hecho se e.a 

t& suponiendo la variabilidad de los modos de producir -

riqueza. Y en consecuencia, ~e deber& trabajar con abs-

tracciones hist6ricamente determinadas. La economía Polj 

tica cl1'9ica-burguesa (y la no-cl&sica o vulgar tambi,n), 

al investigar la riqueza de las naciones, de hecho deja 

de lad.o el problema de la forma que ~sta adopta. O mis -

precisamente, supone que existe una forma no sujeta a v.1. 

riaciones. Este forma es naturalmente la forma burguesa

de producir riqueza, la cual por simple decreto apolog'-.. 
tico se declara inmutable. El contenido, según hemos es-

crito, es único. La forma, en el enroque burgu&s, es 

(C. Marx, El Capital. Tomo 1, pág. 136). Este -

contenido define o sea, identifica y diferencia 

a la sociedad humapa. Y la variabilidad de sus 

i'ormas, define a la histo1•iu U.a la sociedad. 
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igualmente una. Esto, equivale a suprimir la historia. -

En el enfoque marxista, la historia no se elimina. Esto 

es, surge como legítima e imprescindible la pregunta so

bre por qu~ la riqueza se aparece o expresa a través de 

la forma mercancía. 

La economfa política estudia la producci6n de riqu~ 

za, o sea el proceso de aprop1aci6n de la naturaleza por 

el hombre. Pero este proceso (proceso de trabajo), se da 

siempre en un determinado contexto social, es decir, su

pone una o~ganizaci6n dada. Los hombres, en el proceso -

de trabajo, no s6lo se relacionan con la naturaleza, se 

relacionan entre sí y es este sistema de relaciones so-

ciales, a través del cual se organiza el proceso de tra

bajo, la materia de estudio d~ la economía política. La 

economía estudia relaciones sociales (entre hombres) y -

no relaciones hombres-cosas y mucho menos relaciones 

entre cosas. 

Ahora bien, la mercancía antes que nada es una cosa. 

Y m's aún, en esta secci6n Marx estudia sobremanera las 

relaciones entre las mercancías. Pareciera en fin, que -

toda la primera secci6n de El Cap1.tal estuviera dedicada 

al estudio de relaciones entre cosas, Esto es, algo que 

nada tendría que ver con los intereses de la economía PR 

lítica. 
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Pero ya hemos dicho que el an&lisis de M'arx comien

za por la •apariencia" del fen6meno. Y nds aún, saberuos

que el m~todo dialéctico postula U\'l camino que va de la 

apariencia de los ten6menos a su esencia. Y luego, de la 

esencia vuelve a la apariencia, pero esta vez conectada

ª la esencia 'T por ende aprehendida de modo racional 0.3). 

Pues bien en un r4gimen mercantil como el capitalista, -

las relaciones sociales de producci6n se cosifican T ap.1 

recen invertidas. Esto es, aparecen como relaciones en-

tre cosas. Lo que •se ve•, lo que aparece a primera vis-
' ta, son relaciones entre cosas, o mis precisamente, relA 

ciones entre mercancías. Pero, por debajo de &stas, se -

ocultan relaciones entre personas, esto es, las relacio

nes sociales de producci6n cuyo estudio le preocupa a la 

econom{a política. De aqu{ que no haya ninguna inconse-

cuencia en el m&todo de 1farx. Las relaciones sociales de 

producci6n, en un r'gimen mercantil, se expresan 'T apar~ 

can necesariamente como ~elaciones entre cosas (mercan-

c{as). De tr's de &stas, se encuentran las primeras. Y -

para estudiarlas har que pasar necesariamente por el an,í 

lisis de la apariencia, de las relaciones entre las co-

sas. Es por "ello que Marx comienza su estudio por el an.í 

lisis de la mercancía. 

CJ.3) Anotemos que para Hegel la apariencia es •e1 -

ser quitado de su esencia"-(Ci-encia de la Lt5gi

ca). 
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-r.a mercanc!a" -escribe Marx- es, en primer t'rmino, 

un objeto externo, una cosa apta para satisfacer necesi

dades humanas, de cualquier clase que sean• (14). En -

cuanto objeto ~til, la mercanc!a es un valor de uso. 

Pue.s bien, el valor de uso como tal, expresa una 

relaci6n hombre-cosa. llás a~, en cuanto la producción -

es una ~ategor!a consustancial a cualquier sociedad, los 

resultados ·de ella1 los valores de uso, al igual, consti 

tuyen un• categor!a eterna (15}. En sí, los valores de -
. . . 1 

uso, ·no ·expresan ninguna relaci6n social. "Cuando el va

lor de uso es indiferente a toda determinac16n económica 

tormal, es decir, cuando el valor de uso es tomado (en -

cuanto tal) como tal valor de uso, él no entra en· el do

minio de .la economía política• (16). 

· Sin emb_argó, los valores de uso pueden ser portado

res de relaciones sociales. Y en este caso, d ya entran 

en el campo de la economía política. En el caso que nos 

preocupa -el de la producci6n mercantil- 7a no se trata 

,,: 

. ;.: 

.. 
:.:·.· . 

.(14) El Capital, Tomo 1, p. 3. Edit.· c1t~ 

(15) Aclaremos que un valor de uso no necesariamente • 
es fruto del trabajo humano. 

(16) llarx, Carlos. Contr1buc16n a la Crítica de la 

Economía Pol!tiga, p. 8. 
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de valor de uso a secas, sino que del valor de uso de -

las mercancías. Y cuando el valor de us~ es valor de uso 

de la mercanc{a, "constituye entonces la base material -

sobre la cual se manifiesta de manera inmediata una rel,1 

ción económica determinada, el valor de cambio• (l?). 

El valor de uso, en cuanto valor de uso de la mer-

canc!a, adquiere rasgos específicos. En un r'giman de -

producci6n mercantil, los productores no producen valo-

res de uso para d, dno para otros, es decir, para la -

sociedad. Como escribe llarx •todas las mercancías son -

para su poseedor no -valores de uso 7 valores de uso

para los no poseedores• (18), esto es, para •loa otros", 

para los eventuales compradores. Bn consecuencia la esp~ 

citicidad del valor de uso cuando se presenta como valor 

de uso de las mercancías es la de ser un valor de uso 

social. Conviene por Último puntualizar que "el concepto 

de valor de uso social presupone que las cosas no sólo -

son producidas para otros; sino que adenms son real 7 -

objetivamente necesarias en un momento dado para satista .. 
cer las necesidades sociales, sean éstas de carácter pra· 

ductivo o personal. 

' , (l?) Ibid., pag. 8 

(18) ~pJ.tAi, Tomo I, p. 49. 
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Lo anterior ya nos indica con claridad que aquí se 

refleja un determinado tipo de relaciones sociales. Pero 

la categorfa val~!' 1<:i uso social nada nos-ciiee-- s'obre el 

car,cter específico de estas relaciones. Cuando Marx so~ 

tiene que para producir mercancías deben producirse val~ 

res de uso sociales, Engels anota que no basta producir

"para otros, pura '1 simplemente. El labriego de la Edad

'Media Pl'oducía el trigo del tributo para el seflor teudal 

y el trigo del diezmo para el cura; y sin embargo, a pe

sar de producirlo para otros, ni el trigo del tributo ni 

el trigo del diezmo eran mercancías. Para ser mercancía, 

el producto ha de pasar a manos de otros, del que lo co~ 

sume, por medio de un acto de cambio• ~,). 

El valor de .uso de las mercancías, en consecuencia, 

•es un valor de uso. social•. Junto con ello es •e1 sopo.r. 

te material del valor de cambio• (l.~ 1. a 'ste, al valor

de cambio, nos remite. 

Rl valor de cambio, escribe Marx se presenta como -

una relaci6n cuantitativa entre diferentes valores de 

uso. Adem&s, ~omo esta relaci6n es variable, pareciera -

que rue.ra puramente casual. 

(ICf) El Capital, Tomo I, pig. 8 Edit. cit. 

(10) IbÍd., plg. 4. 
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Ahora bien, una relación como la del valor de cam-

bio, implica que se procede a igualar dos valores de uso. 

Marx eser ibe: 

·~enemos ahora dos mercancías, por ejemplo trigo y 

hierro. Cual~uiera que sea la proporci6n en que se cam-

bien, cabría siempre representarla por una igualdad en -

que una determinada cantid~d de trigo equivalga a una 

cantidad cualquiera de hierro v. gr.r 1 quarter de trigo 

igual a X quintales de hierro. ¿Qué nos dice esta igual

dad? Que en los dos objetivos distintos, o sea en 1 qua~ 

ter de trigo y en X quintales de hierro, se contiene un 

algo común da magnitud igual. Ambas cosas son, por tanto, 

iguales a una te.reara que no es de suyo ni la una ni la 

o.tra. Cada una de ellas debe, por consiguiente, en cuan

to valor de cambio, poder reducirse a este tercer térmi

no'* (1.1) • 

La igualaci6n de dos valores de uso que se expresa 

en el valor de cambio, implica en consecuencia que ambos 

· valores ·de uso, como tales incomparables, poseen una cu.a 

l1dad comdn. Ahora bien, "si prescindimos del valor de -

uso de las mercancías éstas s6lo conservan una cualidadr 

la de ser productos del trabajo" (22). 

(~/) El Capital, Tomo I págs. 4-~ 

(2Z) Ib!d., pág. 5. 
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Ahora bien. el trabajo que aquf cuenta es el indis

tinto el uno del otro. o sea, el trabajo abstracto. Es -

decir• el trabajo sin atender a la forma concreta en que 

se· 1'ealtza. Bate trabajo abstracto es la "sustancia so-

cial cc...tn• que _permite la c011paract6n de diferentes va

lorea de uso. ~onslderadoa como crlstaltzacl6n de esta

iustancla social com6n a tocios ellos, estos objetos son 

valorH• ·n1ore1-118rcancfa•" U. En conaacuenc1a "un • . . 

.valor de uso. 1111 bien 1610 encierra.un •alor por ser -

encarnacl6n o .. terlaltzact&a del.trabajo h11111no abatra~ 

to" (f't) •. 

Tene110•• en consecuencia, que la mercancfa no s6lo

es Yelor ele uso social. Talllblln es valor. Y es en cuanto 

valores que lo• dtterentea valor.es de uso pueden ser co.11 

1>1radoa 7, por lo tanto, 1nterca•btados. 

Por 'lttao digamos que el valor de cambio no es si

no la expresi6nt la apariencia del valor. Wo debe caerse 

en la contusi6n -a Yece1 frecuente- de entender al valor · 

COllO lo connin entre valor de USO 7 valor de cambio. El • 

valor no ea lo gen,rlco de ••ti• dos categorías. Al res

'Pecto. Marx 81 1llU1' preciso. !acribe que "Jo no divido el 

~ 11 Capital, Tomo I, "!· 6 

~· Ibfd. ,,,g.6 
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va1or en valor de 11so y valor de .ca111bio, como términos -

antitéticos en que se descomponga lo abstracto, el -Va-

lor~. sino que digo que la for~a socia1 concreta del pr~ 

clucto del traba.jo. la "mercancía", es por una parte va-

Jor de uso y por otra parte ''valor", no valor de cambio, 

uuesto que éste es una simple forma de manifestarse y no 

su propio contenido" (~). 

Importa en consecuencia sobremanera subrayar que el 

valor de cambio es forma o manifestaci6n. Pero no mera -

forma. ~s algo n8s: es la forma obligada de manifestarse 

del valor• (2Q. 

El valor como tal, no puede expresarse en forma di

Mcta. · s610 10 puede hacer a travls de un rodeo, en for

ma indirecta. esto es, por medio del valor de cambio. ~ 

g6n escribe Yarx, "las mercanc!as s6lo se materializan -

como valores en cuanto son expresi6n de la misma unidad

soc1al: trabajo humno" y en consecuencia, "su material.! 

dad co!llO valores es puramente social•. As!, •comprende-

mas sin esfuerzo que eso, su materialidad como valores,

s61o puede revelarse en la relac16n social de unas mer-

canefas con otras" (.t~. O sea, en el valol' de cambio .. 

(2~ C. Marx•, "'Glosas Marginales al tratado de Eco

nomía Política de Adolfo Wagner", Ap~ndice a El 

Capital, Tomo I, Pág. 718. 

(2") lbfd • ptf g. 6 
<t~ V.lr.a,"litd~ Tomo I, pá~s. 14~'.l.5. 
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111ntttca que el valor de u10 de la marcancfa para pod~r 

realtzar1e·como tal pre•taaente debe reali .. r1e como ya-

10!' externadamente. como valor de cambio. 

Pero la mercanofa e1 tambiln valor. Y este valor •• 

realiza en la e1te1'1 del cambio (se genera en la estera

product1va). Pero para poder rea11 .. r1e como valor, es -

previo que la maroancfa 1ea reconocida como valor de us4 

~U no es reconocida como tal, no se toDBr& en cambio y -
en consecuencia el trabajo en ella invertido no se consj 

dtrar' como valor. 

Remo• adelantido que el trabajo que hace la• veces

dt •1u1tanc1a• del valor, e1 el trabajo abstracto. Incl.J¡ 

10 •• muy conn1n 11 te111 que sostiene que el trabajo es 

quien arta valor 1 el trabajo concreto o 6t11, el qua SI 

nera o crea 101 valor•• de uso. Pareciera, incluso, que-
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hay dos diferentes tipos de trabajo. Pero no hay tal, 

•e1 trabajo abstracto y el trabajo concreto no son dos -

diferentes tipos de trabajos, sino uno y el mismo traba

jo socialmente necesario, el que se aparece en doble to,t 

na• (J,ssin. pág. 69). 

Una sociedad que no consuna es impensable. Pero pa

ra consumir hay que producir. Y como los recursos son e~ 

casos -en relaci6n a las necesidades- surge 18 necesidad 

de distinguir dos aspectos esenciales. Bl pri•ro es de -

tipo cualitativo• qu& producir. El segundo as éuantitaj:J, 

vos c6anto producir ~i). 

Se trata por consiguiente de distribuir los recur-

sos. Ylfs precisa1118nte, se trata de distribuir el conjun

to del trabajo disponibia por la sociedad. A esta capacJ. 

dad de trabajo conjunta previsoriamente la llamamos tra

bajo social. Y este. en cualquier sociedad, se constitu

ya del conjunto de diferentes tormas concretas de traba

jo. Y de lo que se trata es que cada torma concreta de -

trabajo cumpla una tunc16n rigurosamente determinada (s,1 

gún cual sea el s1s~e1111 de cUvisi6~ del traba jo imperan

te). Cumplir tal tunci6n deberl implicar la producción -

de aquellos valores da uso que en un determinado momento 

son requeridos por la sociedad. 

(26' Bs claro, ha7 un tercero• c6mo. Ppr ahora, nos 

abstraemos de &1. 
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Ahora bien, en un rlgillltn de producci6n 111rcantil,

al trabajo tiene un contenido social. Pero por 1u tor1a

es privado. ta existencia de un co11plejo siste1111 de divJ. 

si6n 4el traba jo exige proporciones rigurosas. Pero esto 

es o'betaeul.1•4o por la torna priYada del trabajo, en b.& 

se a la cual •l equ111br1o s6lo se logra por medio de -

constantes infracciones a 41. Rngell). 

ir.ne .. en oonsecaencta qui no todo el trabajo d1s

'Ponible por la 1oc1eda4 l'Hulta etectin•nte 10clal. 

lapon1a110e -para.etecto• dé anllt11s- que todo el -

· trabajo gastado H aoctal. Bl pro'ble• e1 c6mo eate tra-. ' . ' . ·', . ' 

bajo.aoctal ~-pr91enta o t~t~ntene.· Lo ·queaquf ao1te

ne110B. e1 qae. eedn cúl 1ea el probl•• que preocupa ~ 

· (qui producir. culnto pro4uc1r); el trabajo social tnt•.r. 

. Yendr~" oOllO trabajo concreto o trabajo ab1tracto. lllrx -

· •• cla•'· ·~ H•jeeto caanclo eacrtbe que-. ....... lo· expuesto

s• 1111111 qQI en. la •rcancfa • tienen no doa, .41terantH 

tipos de tra~jo, lino uno 1 el atno trabajo, •l cual -

ee 4etermtna de 1111 llOllo diferente, e ínclus'O jopuesto, 1.1 

Pn se relacione con el valor ~ _uo de la mercancfa -

COllO su producto, o con el Ya~ol' cOllO n expr~ll&n •te• 

rtal" ClCO. 

"(ft) c. llirx, 11 Capital, Tomo I, pág. l3 (pri•ra -

14tot&l). 
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En relaci6n al problena cualitativo que distingufa

mos (qui ·producir) el trabajo social interviene como di-· 

ferentes for•s de traba jo concreto, los cuales se cona~ 

tan por el sistema de divisi6n· social del trabajo impe-:.. 

rante 1 leneran diferentes valores de uso sociales • 

. w~·~¡~fá'ot&n ·al problera cuantitativo (c~nto produ-
. ' . ·.: .. : .l'.:~·.:~.;;::,:-.~t '.:,.:. "':·:: ~-. ·~ ·;.. . 

ctr) • ·•t;;:tr-~jo •octal interviene como suna ele tiempo -

ele ~~~:i~i;:~~1Jáf,. (es decir• el trabajo social toa fo,l 
¡. ·,,, •:" . .=-.i:-,.._(::; .. :.:: ·-:: .. : >: > - '_. :' ~: . . . . . 

· • · 4•.·jl•~.Jj:f •batiacto), al. cual. se ctistrtb1119 ng-&i el 
. . ·.·.:.· .. "~:·;;.~.~~"::~:.(?-~:·~::~A:?<·,~,;·j ... · ... ~.... . . 
'sláteliltct• ::a!:•:t.'81&1 '•octal del traba jo 111J)erante 1 gene-

. ·. :, ~ :;f~~~l/:.:;;\··.?:«~.:·~~'.~.~~'.:?-',.;'~' ' ··:: ··. . . . . ' ~ 
ra "ª1.,li.;':'.'o·~lores ele uso, en eltterentes proporciones. 

l' .. ::}:·;'.:/:'~'. ':''.,'t'.•. -';· ,I·"'~·, ·., ' 

. ' .... 

', co.ló elcrUie arx •es como 91 los diferentes in-
•• 1. ··:'. • . ',,•; ·:·· 

dl•ld~;~~UbJel.'i.ll reunido en un . todo sus tiempos de tra-
_;<, >: ~ .. -.·::· .:·-:·:~·):'.':?·:·;·; ,'.1:.-. . 

bajó~ r•preaen~ldo. en valores ele ·uso dtterent•• las 41-
. · .. :.'>.;·.~!~::,.:··,::; ·:" . . :(>:):::~:.<~: ::·· . . 

terentei/cant-'484es de tiempo de traba jo que tenfan a su 

comdn 4f~~.1oi&1~ .(JO). . 
..... 

. " . . . :~ 

. In re~,: tenemoa que por Un lacio •1 trabajo so--
• • • ·: •\ 1 ; ~ . . . 

. . . ' 
clal se presenta COllO al conjunto de las 4tterentes tor-. .· . . . 

: . 

/ 
"' 
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punto de vista el resultado del trabajo social se concr.§. 

ta en los diferentes valores de uso social. Por otro la

do, el mismo traba jo social es el total (c or.:o suma cuan

titativa) del tiempo de trabajo social necesario para 

producir valores de uso en determinadas proporciones. En 

cada producto, que tiene un valor de uso social, se con

tiene una parte dada del total del tiempo de trabajo so

cial. Y como encarnación de esta parte del trabajo so--

cial, el producto adquiere valor, se cambia en determifl,fl 

da pl'oporci6n por otras mercancías. Aqu! el traba jo so

cial interviene en forma abstracta separado, por ende, -

de las formas concretas de trabajo. Esto es, el trabaja

se presenta .como trabajo general, como gasto de la .fuer

za de trabajo en el sentido fisiol6gico del t~rmino. 

Marx escribe qu~ •todo trabajo es, de una parte, 

gasto de la fuerza humana de trabajo en el sentido fisi.Q 

lógico y, como tal, como trabajo humano igual o trabajo

humano abstrae to, forma el valor de la mercanc !a 11 
"') • 

Tenemos, en consecuencia, el valor como esencia de 

la mercancía •. Y que tanto el valor como la mercancía son 

categorías históricas. Ader:u(s, he~os dicho que la sustan 

cia del valor es el trabajo abstracto ("un bien sólo en

cierra un valor por ser encarnación o materialización -

del traba jo humano abstracto" Marx). Y en cuanto abstras:, 

(.'/) Ct tfarx, El Capital, T.(,)mo I, ¡iifg.:·13. 
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to hemos visto que el trabajo es gasto fisiológico de la 

fuerza de trabajo, La contradicc16n 16gica parece eviden 

te. Gasto de la fuerza de trabajo o sea, trabajo abstras 

to no es algo específico a un régimen de producci6n mer

cantil. De hecho, existe en cualquier sociedad. Y en con 

secuencia no habría tal historicidad de las categorías -

valor. mercancía, etc. 

Si uno, se remite a la letra de la primera secci6n -

tal vez habrían bases para tal confusi6n. Pero, si se 

quiere ser riguroso, la sustancia del valor no es·e1 tr~ 

bajo abstracto. La sustancia es otra. El trabajo abstras 

to no es sino la forma en que necesariamente (obligada-

mente) se expresa en un r~gimen de prÓducci6n mercantil~ 

el trabajo social, que es la real y aut~ntica sustancia-

del valor. 

Una mercancía es producto del trabajo, como cual--

quier producto. Pero si no tiene valor de uso social, no 

cuenta como tal, no es valor. En consecuencia, el traba

jo que haya creado tal producto que es también gasto t1-

sio16gico (abstracto) de la capacidad de trabajo no serl 

un trabajo creador del valor. Cualquier productor merca11 

til gasta fuerza de trabajo, o sea, tra_bajo. Pero para -

que este trabajo sea creador de valor, debe resultar -

(ex-ante esto no lo _sabe el productor, que usa trabajo 



en forma privada, esto sólo se comprueba en el mercado) 

un elem~nto o componente Mcesario del todo que es el -

trabajo social. 

Pero el proceso de trabajo siempre es social, po--

dr{a preguntarse. Pero de lo que aqu{ se trata es de una 

forma específica del trabajo social. Como escribe Marx -

"es una forma específ'ica de las relaciones sociales• ~t). 

Engels no es menos claro a este respecto. "El valor 

econ6mico escribe es una categoría propia de la produc-

ci6n mercantil y desaparece junto a ella, al igual que -

no existe antes de ella. Las relaciones del trabajo con 

los productos no se expresan en forma de valor ni antes

ni despnés de la producci6n mercantil" (33). 

En qu' reside esta especificidad del trabnjo social 

lo veremos posteriormente. S6lo digamos que, en un r~gi

men merc.antil, el trebajo concreto se gasta inicialmente 

en forma p~ivada y s6lo después, por medio del caobio, -

(3a.) Coptribution. pág. 11 

(33) Carta a Kautsky (20/1/1884). En •Marx ~ngels, 

Correspondencia sobre El Capital 11 pág. 440· 
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puede llegar a revelarse como social. Pero en el cambio, 

el trabajo no puede ser tomado en su forma concrEta, s6-

lo puede considerarse en su forma abstracta. O sea, el -

trabajo concreto, si es social, debe tomar la forma de -

su opuestos el trabajo abstracto. Pero al igual que cua~ 

do en la producci6n mercantil se habla de valor de uso,• 

se habla de valor de uso social y no meramente de valor 

de uso, cuando hablamos de trabajo abstracto, debe toma~ 

se mu7 claro que no se trata de trabajo abstracto, a se-· 

cas. Aqu{ se trata de una forma de expresi6n del trabajo 

social. Es decir, de trabajo abstracto socialmente nece-

sario • 

. El economista sovi&tico J6ssin precisa muy bien es~ 

to. Escribe que •en la sociedad primitiva cualquier gas

to concreto de trabajo era al mismo tiempo gasto de tra

bajo en un sentido tisiol6g1co, pero no recibía ninguna 

forma aut6noma, no se oponía al trabajo concreto sino -

que se tundía con &l. En·la economía mercantil el gasto 

de trabajo en sentido tisiol6gico se separa y adquiere -

una forma aut6noma, en la cual se expresán los gastos de 

trabajo social a dif'erencia de los gastos de personas s.1, 

. paradas o privadas. In economfa mercantil el trabajo se 

transforma en social s61o en forma abstracta. En la so

ciedad primitiva 61 es social en su forma concreta. 
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•Aunque desde un punto de vista fisiol6gico el tra

bajo de todos los productores de mercancías es igual, su 

significado aocial es ~iferente. Trabajo abstracto es s~ 

lo aquel trabajo que aparece como gasto de la fuerza de 

trabajo social y no cualquier trabajo de una persona se

parada (privatizada), aislada de su rol en el sistema 

. del trabajo 'social. La igualdad fisiol6gica existe entre 

todos los tipos de trabajo concreto en la economía mar-

cantil. Igualdad social existe s6lo entre aquellos tipos 

da trabajo concreto' que constituyen eslabones necesarios 

del conjunto del trabajo social, .De aquí se ·sigue que la 

cualidad idénticá del trabajo que se encarna en el valor 

de las mercancías reside en que 61 es •trabajo social•. 

La igualdad fis1ol6gica sirve de forma a través de la -

cual se expresa la igualdad social del trabajo da los -

productores privados, esto es, su pertenencia a un \Úlico 

trabajo social, El trabajo abstracto, en consecuencia, -

es una categoría espec!ficamente histórica, que existe -

bajo las condiciones de la econo~!a ~ercantil y es inse

parable de ella, Donde no hay producci6n mercantil el 

trabajo de diferentes personas es desde un principio pex 

rectamente social, así·como no hay condiciones para la -

divisi6n de un IÚlico trabajo en trabajo concreto y 1lrab.fl 

jo abstracto•, 



87 

~acordemos una vez más a l~rx: 

'' un valor de uso, un bien. s61o encierra un va-

lor por ser encarnaci6n o materializaci6n del trabajo hy 

mano abstracto. 1.C6mo se mide la magnitud de este valor? 

Por la cantidad de sustancia creadora de valor, es decir, 

de trabajo. que encierra. Y, a su vez, la cantidad de 

trabajo que encierra se mide por el tiempo de su dura---

ci6n, y el tiempo de trabajo, tiene finalmente, su uni-

dad de medida en las distintas tracciones de tiempo: ho

ras, dfas, etc.• (3't'). 

Sabidas son las reacciones primarias ante este cri

terio. Los torpes, los holgazanes, las unidades producti 

vas m&s ineficientes, tcrean entonces "8s valor? igual-

mente se conoce la respuesta. ~o se trata de cualquier -

tiempo de trabajo. Se trata del tiempo de trabajo medio 

o tiempo de trabajo socialmente necesario. Según la cli

sica det1n1c16n, "tiempo de trabajo socialmente necesa-

rio es aquel que se requiere para producir un valor de -

uso cualquiera en las condiciones normales de producc16n 

y con el grado medio de destreza e intensidad de trabajo 

imperantes en la sociedad• (3&). 

(.3"1) El Ca~ital, 't'omo I, p. 6. 

(.3°) Tb!d •• págs. fi-7. 
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1.n consecuencia. lo que cuenta no es el tiempo de -

trabajo individual. sino el tiempo de trabajo medio (o -

socialmente necesario). 

~ste tiempo de trabajo medio, que es una categor{a

esencialmente cuantitativa, que no debe contundirse con 

la categoría trabajo social, antes ya empleada 1,c6mo se 

determina? en la primera secc16n del primer tomo, no hay· 

un an&lisis especifico al respecto. Este, reci~n viene a 

aparecer en la segunda secci6n del tercer tomo. Al res-

pecto, Yarx distingue tres categorías de productores: 

aquellos que estln en una situaci6n intermedia, una su-

perior y otra inferior. Todo ello referido naturalmente

al tiempo de trabajo requerido en la producci6n de un -

bien dado. Y de acuerdo a su anllisis, el tiempo medio -

vendr& en Último t&rmino determinado por la relaci6n que 

exista entre las diferentes masas de bienes, según se 

produzcan estos en las condiciones medias, superiores o 

inferiores. 

F.n resumen, para efectos de medir la magnitud de v~ 

lor que encierra una mercancía "cada mercancía se consi

dera un ejemplar. medio de su especie" (3~. 

(a~ c. Marx. T'.1 C2'pital, Tomo 1, pág. 7. 
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'l'enemos en consecuencia que en una mercanc.!a se une 

el trabajo individual y el trabajo medio. A despecho del 

exiguo tratamiento que aqu{ le hemos otorgado, esta con

tradicc16n es de suma importancia y, como veremos más 

adelante. está en la base del desarrollo de las ruerzas

productivas en un régimen mercantil. ~o es menos impor-

tante desde el ángulo de las transformaciones sociales - . 

que provoca. 

Según hemos dicho la mercancía posee un valor de 

uso social. ~s decir. está destinada a satisfacer necesj. 

dadas de "ot.ros". Pero el paso de la mercancía del pro

ductor a los "otros" se realiza a trav~s del cambio eco

n6mico. ~sto es. un proceso en que los actores (personas 

o grupos) se reconocen como propietarios privados y 11-

bres de hecho y de derecho. El cambio mercantil, por en

de. as un proceso voluntario del cual desaparece cual--

quier rasgo de coacci6n extra econ6mica. 

Por otro lado. el que los valores de uso pasen de -

una mano a otra nor medio del cambio presupone un conte~ 

to social preciso. Tal proceso de cambio s61o puede sur

gir como necesario. regular y masivo en un tipo de soci~ 

dad en que el productor se especializa en la producci6n

de deter~inados valores de uso. Esto es, no produce ni -

pretende nroducir todo el conjunto de valores de uso que 



90 

le son necesarios para solventar sus necesidades de con

sumo productivo y personal. La especializaci6n de los -

productores, como anotaba Smith, presupone un desglosado 

sistema de div1s16n social del trabajo. Como escribe 

Marx •1a divisi6n social del trabajo (es), condic16n de 

vida de la producci6n de mercancías• (3~. 

Ahora bien, la existencia de un sistema de div1s16n 

del trabajo desde ya implica que el trabajo gastado por 

los diferentes eslabones (unidades productivas) de tal -

sistema tiene un car,cter social. Esto, pues, según llarx, 

•tan pronto como los hombres trabajan los unos para los

otros, de cualquier modo que lo hagan, su trabajo cobra

una forma social• '31). 

Una de las bases del modo de producci6n mercantil -

es la d1v1s16n social del trabajo. Y de esta base se de

riva el car,cter social del trabajo. 

Pero sin d1v1s16n del trabajo no hay producc16n me,t 
' cantil, la mera existencia de.aqu,lla no implica la nec,! 

sidad de la segunda. Un sistema de d1vis16n social del -

'11) El Capital, Tomo 1, pág. 9. 

(!1) Ob. cit. Tomo I, pt(g. 3?. 
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trabajo es condición necesaria pero no suficiente para -

que se dé un régimen de producción mercantil. 

Junto a la primera se requiere de una segunda condj 

ci6n. Esta es la privacidad, aislamiento, autonomía o iJl 

dependencia de las unidades productivas. En palabras de 

i!arx "s6lo los productos de trabajos privados indepen--

dientes los unos de los otros pueden revestir en sus re

laciones mutuas el car,cter de mercancías" ~~. Por su -

parte Lenin escribe que "la producci6n mercantil no ha-

br!a podido surgir en Rusia de no haber existido el ais

lamiento de las unidades productoras• (1~. 

Conviene precisar, aunque sea brevemente, la cate&Q 

r!a "privacidad (separatividad o aislamiento) de los pra 

ductores". En primer lugar no está dem&s insistir que la · 

privacidad se predice para las unidades productivas, en

las cuales se unen y organizan las distintas variedades

del trabajo concreto que posee la sociedad. Esto es, lo 

que se separa, aisla o autonomiza, son los eslabones o 

elementos constitutivos del sistema de divis16n social -

del trabajo. Pero con esto s6lo identificamos lo que se 

privatiza pero nada adelantamos sobre el contenido econ,2 

mico de la privacidad.de los productores. 

(~~ V.I. Lenin. O. c., Tomo I, pág, 13,. 
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De hecho, espec1alizaci6n y divisi6n del trabajo -

existen en cualquier sociedad. Y al igual, cualquier so

ciedad dispone de cierto potencial o cantidad de trabajo 

concreto, por un lado, y determinadas necesidades, por -

el otro. SUrge entonces un problema de asignaci6n. Según 

llarx escribe "cada nifto sabe que cualquier naci6n mori-

r!a de hambre, y no digo en un afto, sino en unas semanas, 

si dejara de trabajar. Del mismo modo, todo el mundo co

noce que las masas de productos correspondientes a dife

rentes masas de necesidades exigen masas diferentes y -

cuantitativamente determinadas del trabajo social. Es -

.. solf evident" que esta necesidad de la distribuci6n del 

trabajo social en determinadas proporciones no puede de 

ningdn modo ser destruida por una determinada forma de -

producci6n social: dnicamente puede cambiar la forma de 

su manifestaci6n. Las leyes de la naturaleza jam&s pue-

den ser destruidas. Y sólo puede cambiar, en dependencia 

de las distintas condiciones hist6ricas, la forma en la 

que estas leyes se manifiestan. Y la forma en la que es

ta distribuci6n proporcional del trabajo se manifiesta -

en una sociedad en que la interconexi6n del trabajo so-

cial se presenta como cambio privado de los productos i.n 

dividuales del trabajo, es precisamente el valor de cam

bio de estos productos .. ('11). 

(W) Carta de Marx a Kugelman, 11/7/1868. En Marx-E.n 

gels, Obras Escogidas, Tomo II, p,g. 465. 
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Pues bien, en un régimen mercantil quienes deciden 

la asignaci6n y uso del trabajo o son las unidades pro

ductivas. Estas unidades se privatizan, lo cual signifi

ca que: a) los productores privatizados conducen su eco

nomía en torma separada e independiente de los denms. S.2, 

gún escribe Marx, "en una sociedad cuyos productos revii 

ten en general la torma de mercancías, es decir, en una 

sociedad de productores de mercancías, esta diterencia -

cualitativa que se acusa entre los distintos trabajos -

Útiles realizados independientemente los unos de los -

otros como actividades privativas de otros tantos produa 

tores independientes, se va desarrollando hasta tormar -

un complicado sistema, hasta convertirse en una división 

social del trabajo• (42). 

b) Cada productor produce por su propia cuenta y -

riesgo, y decide en forma aut6noma qué producir, cómo -

producir y cuánto producir. 

c) Estos productores realizan sus mercancías en un 

un mercado desconocido cuándo, dónde y a quién deseen. 

(42) El Capital, Tomo I, PP• 9-10. 
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Los anteriores son los rasgos fundamentales de la -

categoría privacidad de los productores. Esta, según he

mos dicho, constituye la segunda base esencial de la pr~ 

ducci6n mercantil. Y de este basamento se desprende el -

car&cter privado del trabajo en un r'gimen mercantil. 

Tenemos en consecuencia que son dos las bases esen

ciales da la producci6n mercantil• a) divisi6n social 

del. trabajo; b) privacidad o aislamiento de las unidades 

productlYas que constitlJ1'en los eslabones del sistema. 

Del primer rasgo se deriva el carácter social del -

trabajo. Del segundo se deriva el carácter privado del -

trabajo es este carifcter, a la vez privado y social del .. , 

trabajo, la contrad1cci6n fundamental de la producci6n -

mercantil. 

En la producci6n mercantil primero se produce y 111,! 

go se procede a verificar si tal producci6n era o no so

cialmente necesaria. Es decir, el trabajo se presenta en .. 
primera instancia como trabajo privado y s6lo despu&s de 

un rodeo se presenta como trabajo social. Este rodeo se 

da a trav&s del mercado el cual procede a certificar si 

el trabajo comprometido y ya gastado era o no socialmen

te necesario. La regulaci6n, por ende, de las proporcio

nes necesarias en la distribuc16n del trabajo social se 
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realiza ex-post del proceso productivo. Naturalmente, e~ 

to no necesariamente es as{, En una sociedad colectiva -

vg., tal distr1buci6n puede y debe efectuarse de un modo 

conciente 7 planificado, esto es, ex-ante del proceso -

productivo. 

Pero cuando a la d1vis16n social del trabajo se une 

la privacidad de las unidades productivas, el trabajo no . 
pueda revelarse directamente como trabajo social. En es

te caso -el de la producci6n mercantil- ªlos trabajos -

privados s61o funcionan como eslabones del trabajo cole~ 

tivo de la sociedad por medio de las relaciones que el -

cambio establece entre los productos del trabajo y, a -

trav&s de ellos, entre los productores• ('3). 

El. reconocimiento del trabajo privado como trabJ. 

jo social requiere la mediac16n del cambio, esto es, del 

mercado. En consecuencia •e1 valor aparece como un modo

social específico del cálculo, medici6n 7 d1str1buc16n -

del trab•jo social en las condiciones de la producc16n -

mercantil. La propiedad del valor es engendrada como mo

do de resolver la contradicc16n básica entre trabajo so

cial y privado•. 

('13) c. Jfarx, El Capital. Tomo I, pág 38. 



96 

Intentemos una breve recap1tulac16n de lo dic~o ha,1 

ta ahora. Decíamos que un r&ginien de prod,ucc16n mercap-

.t!l se basa en dos rasgos esenciales• la div1s16n del· -

trabajo y la pr1yac1dad o autonomf'.1 de los productores. ·· 

De estas características esenciales o condiciones -

de existencia de la producci6n •rcantil se deriva una -.·.·. . \ .·, 

primera.un1dad·-de opuestos. s1 hay d1vil16n social del -
•. : .j • . • • ', ,. ~ 

traba_i~•.:'io .. .,:W'n:"o no, loa hopibres trabajan los únos -

para•1C,,'.'9tr~·•<e1 ·decir. su trabaJo tiene un cadcter -

social~~.·!)~~ ~tr.~: lado, existe la ~aracterística de la -
' ~, . ·;·.; . ' .' . . ,· .. :· . . . 

privaÓ~4. Esto significa que las diferentes unidades -

econ6m1c·~ o ~.slabonea• del sistelia de divis16n del trA 

bajo t~~baJanentorma aut6noma, separada, independien--. . :. . . .. 

tes las Ullas de las otras.· Aupque no oblisatoriamente, -. . ' ' 

al ra~gc>,_de la privacidad, en su tor• c1'aica o desa--

rroll.&clat encuentra su expresi6n adecuada como propiedad 

privacía',de. los medios da producci6n. Pues bien, este ra.1 

go co~diciona el car,cter privado del trabajo. 

· B8U.; el. cadcter social por su contenido "1 a la -
·,,·<,'. ,.· 

vea pr~vado por la torma del trabajo, segWi decíamos, 

constltuJa la contradicci6n ~lica da la economía -111rcaa 

til. 

Esta contradicci6n b'sica se expresa a su vez en dJ. 

ferentes formas. 
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Hemos ya dicho que cualquier producci6n, y de acueL 

do a como sea su compos1ci6n, implica una distribuci6n -

del trabajo en determinadas proporciones. Esta ley -ley 

de la d1stribuc16n proporcional del trabajo- es v&lida 

para cualquier modo de producc16n. La ley permanece, s6-

lo 1e altera la forma en que se cumple. Pues bien, en un 

r&gimen como el descrito, esto presupone el cambio 1 en 

consecuencia el mercado. Ya hemos dicho que la existen

cia de la· diviai6n social del trabajo los distingue unos 

de los otros. Su trabajo, en este caso es social. Pero - · 

es1;e car1foter social debe ser demostrado. Y para ello -

hay dos m&todos. Un mtodo es •a priori• , o •ex-ante•.• 

Lo cual presupone planif1caci6n y por ende la inutilidad 

(ausenc 1a) del mercado. El segundo mhodo es "a posteri.Q 

ri" o •ex-post" 1 presupone la necesidad del mercado ('H}. 

(lf'() llarx, en otra obra, es extraordinariamente cla
ro al respecto. "En el primer caso -escribe- el 
car,cter social de la producci6n se confirma -
(W1regeset1) 1610 post testum a trav&s de la -
transtormac16n de los productos en valores de -
cambio. En el segundo caso, el car,cter social
de la producci6n es el supuesto, y la participa 
ci6n en el llWldo de los prodüctos, la particip.a 
ci6n, en el consumo no es mediatizada por el ca,¡g 

.bio de trabajo o productos del trabajo, indepen 
dientes los unos de los otros•. Marx-Engela -
Sochinenia, Tomo 47, parte 1, pág. 115. El tomo 
citado, contiene los manuscritos Econ6micos de 
1857 - 1850, más conocidos por el titulo en al~ 
mán de su primera Edici6n1 Grundrisse der kri
tik der politischen oekonomie• , editado en Mo.1 
cú, en 1939 - 1941. 
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Como escribe Marx, "el cambio de los productos como mer

cancías sirve de agente medidor de enlace entre los di-

versos trabajos privados" ('15). Tenemos en consecuencia,

que "el contenido material de la circulación de mercan-

cias" es el •1ntercambio de diversos valores de uso• (~~-

Los productos del trabajo, privados por su forma, -

sociales por su contenido, son intercambiados. Si son -

iguales, no se cambian. Pero el cambio presupone au igua 

laci6n. Es decir, nos enfrentamos primera•nte con un -

problema cualitativo. ¿Cuál es la ~alidad común que ~er

mita comparar cosas de auyo no comparables?. 

Ya lo decíamos, para que un bien se tome en cambio

debe ser 1ocialmente necesario. Pero esto tiene au con-

trapartida. Para ser entregado en cambio, otro bien debe 

ser tomado. Se provoca por ende una equivalencia entre -

productos. O lo que viene a ser lo mismo, el trabajo con 

creto que produce el primer bien se hace igual o equiva

lente al otro trabajo concreto (y por ende diferente) .. 
que produce el segundo bien. Dicho de otro modo, en el. -

cambio, el cual certifica el carácter social del trabajo 

empleado, loa diferentes tipos de trabajos. se igualan, - . 

(~5) El Capital, Tomo I, P'I· 286. 

('1't Ib{d •. t plg. 103. 
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esto es, se consideran en lo que tienen de común o sea,

como trabajo abstracto. De otro modo no cabría la compa

raci6n e igualaci6n que el cambio supone. Adeaás, el cam 

bio pone en evidencia el carácter social del trabajo ga¡ 

tado. En consecuencia, el carácter social del trabajo, a 

este nivel, se expresa como trabajo abstracto. 

P'ro los productores privados no gastan trabajo en 

general. Siempre lo gastan de uno u otro modo, en una -

actividad u otra. Es decir,· como trabajo concreto. Si -

ad no tuera mal pOclda haber cambio. Luego, el carácter 

privado del trabajo, a este nivel, se expresa como trab~ 

jo concreto. 

Tenemos entonces que la mercancía es una unidad de 

trabajo abstracto y trabajo concreto. 

Una vez solucionado el problema cualitativo ¿c6mo -

comparar o igualar? surge el problema cuantitativo. Es -

decir, en qu' proporciones se intercambiarán los bienes 

mercancías ('11). 

A decir verdad, este problema cuantitativo es -
el único que le interesa a la· economia burguesa. 
Para Joan Robinson, por ejemplo, el problema -
del valor se reduce a la pregunta: "¿A qu~ se d,! 
be que un plátano cueste un penique y no otra -
cantidad cualquiera?• (Economía de la Competen
cia Imperfecta). Y cuando Marx se remonta, sup~ 
rando lo cuantitativo y externo, a la verdadera 
esencia del problema, se ~ertrecha del típico -
neo-positiYJ..smo anglo-saj6n y, con una suí'icien 
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La respuasta parece obvia• por la canUdad de traba 

Jo abstracto que ae Invierta en uno "I otro bien. Pero un 

bien no ea proclucldo por una aola unidad proclacti••· Y -

taapoco la •cnltud del wlor depende d• la •cnitud. de 

laperez.a. 11 trabaJo aoc1al, .._. diabo, • eapreaa co-

es.a cGllllOHCIOl'at e8cl'De p al IAHllto 4• ·luz aorreapclDlle a ._. blbltoe •tatbScoa de 
penaut•11to del al&lo 4ieo1-Ye, a~noa a una 
.pneracUin educada pua lllftñllU' •l a11n1tica 
do del aipU1ca4o• (J •. BobSaacm, Introd11DOi6na la leona.da .. nt.atá, pretacto'a la ... ..-. •• 

:!0!.•!ñc!:=~:: :•.t-.ri~~~,r. :::&.I:!'!~ 
Y esto, agrep110s1 ,. .. a qm la Roblnaon es -
una peraaaa 1nt•ll1•nt• e tnoluao progrealsta.
Pero burguesa. 

Al respecto, •r:t escribe• "Uno de loa date~ 
toa hncla•ntal•• d• la Bcainomfa Polittca Clá1J. 
ca •• el no baber cG1U111cu140 -· deNntraftar
d•l amltala de la •rcancfa, "I ma especlalmeia 
te del •al01' ele lata, la far• del wlor · que la 
aon•i•rte en •alar de camio. hecl••nt• en -
la peraona de aua •Jor•a r•pre•ntantea, como
.lela• S.ltb "I Rtcado, ••t•H• la tor• del va-
lor COllO algo pertectaaante 1Dll1ferente o exte
r lor a la propia natural•• ele la •rcancfa. La 
ra.&n d• esto no eat& aola•nte en q• •1 an'li1 
11• ele la •1DltQll del alar abaorbe por compl!, 
to au atenc16n. J.a cauaa •• •• bODlla. I.a torma 
de val01' que HYlate .•l prod•to 4-1 .trabaJo es 
la tor• ma abatraota, .,,, al ld.am tle11po, la 
•• general d•l n1ta1n bursal• •• proclacc16n,
caracteri•clo aaf c09I» .. llllclaltclad eapecftlca 
de proclacci&a HC1al "I • la pu, por ello m1all0t 
cOllO una modaltdad bht6rloa. Par tanto, qulen
vea •11 ella la tona 19taral •t•. rna d• la pro--
4ucci6n. •oolal, paau · 110J1 alto neceaarla•nte
lo CIM ba~ 4• eapeoftSco •n la far• del •alor
"I• por conalplente, en la far• •rcancfa, que 
al d.eaaHollar•conllaae a la tor• elinel'o, • -
1' tor• aapttal, eta•. 11 Capital, TOllO I, -
P'l•t 4S nota 3S. 
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mo trabajo abstracto. Esta es una categoría cualitativa. 

Pero toda cualidad tiene su "medida• , esto es, una ex-

presi6n cuantitativa. Y la magnitud del trabajo abstrac

to, en cuanto social, interviene como tiempo de trabajo

socialmente necesario o tiempo de trabajo medio. Pero ~~ 

te es un tiempo social medio. Los productores privados -

gastan trabajo concreto, con esta o la otra intensidad,

con esta o la otra pericia. Es decir, existirá, por este 

lado, un tiempo de trabajo individual. Un productor x, -
para producir el bien x, podr' gastar 10 horas de traba

jo. Podrá haber otro, b, que gaste en el mismo bien, .só

lo 4 horas. La sociedad, es decir, los "otros" , sus com 

pradores, no le pagar' al segundo l y al primero 2,5. Le 

pagar& lo mismo a los dos, es decir, tendr' en cuenta el 

tiempo medio y no al individual. Por ejemplo, le pagará

con su equivalente a ? horas de trabajo. O sea, 1 a 1 no 

1 a 2,5. 

En síntesis, tenemos que a este nivel la mercancía

se presenta como unidad del tiempo de trabajo socialmen

te necesario (o trabajo medio) y del tiempo de trabajo -

individual. 

Hemos vi·sto que el cadcter .social del trabajo se -

presenta como trabajo abstracto. Y que este adquiere una 

expresi6n cuantitativa como tiempo de trabajo medio. To-
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do esto se sintetiza en una categoría: el valor. Por 

otro lado hemos visto qua el trabajo privado es siempre

de uno u otro tipo. Es decir, se expresa como trabajo 

concreto de determinada duración. El resultado final es 

un valor de uso. Pero según decíamos antes, éste debe 

ser un valor de uso social. De lo contrario no contará -

como valor. Y viceversa, para contar como valor, la mer

cancía, a este nivel, se presenta entonces como unidad -

del valor y del valor de uso. 

Según se ha visto, tenemos diferentes "unidades•. 

Obviamente no se trata de meras unidades, se trata de 

Munidades de opuestos", o sea, de contradicciones. 

Pues bien, el contenido de la ley del valor en Marx 

est& justamente dado por este sistema de contradicciones. 

Adem&s, todas éstas son contradicciones internas a

la mercancía y se sintetizan en ella. Pero estas contra

dicciones como toda contrad1cci6n se desarrollan, se mll,2 
~ 

ven, y van mucho ~s allá de la mera mercancía. Como es-

cribe Lenin •en El Capital, Marx analiza primero la rel~ 

ci6n más simple, más ordinaria y fundamental, más común

Y cotidiana de la sociedad burguesa {la mercancía), una 

relación que se encuentra miles de millones de veces a -

saber, el intercambio de mercancías. En ese fenómeno se¡¡ 

' ~: 
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cill:l.s1mo (en esa 11c&1u1an de la sociedad burguesa) el -

an,lisis revela todas las contradicciones (o los g~rme-

nes de todas las contradicciones) de la sociedad moderna. 

La posterior expos1ci6n nos muestra el desarrollo (a la 

vez crecimiento y movimiento) de dichas contradicciones 

y de esa sociedad en la suma de sus partes individuales, 

de su comienzo a su fin• (48). 

Tal vez pudiera ser Útil, para visualizar mejor lo 

anteriormente dicho, y sobremanera la estructura 16gica 

del sistema de dichas contradic~iones, el diagrama que -

sigue: 

(48) V.I. Lenin, Cuadernos Filos6tic0s, P• 352. 
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PRODUCCION MERCANTIL 

CAllACTtlt IOCIAL 

DEL TMIAIO 

CAllACTER Pll'1lDO 

DEL TltAIAa 

TRAIA•O ,__ __ -1 

CONCRETO 

T"ABA•O 

INDIYIDVAL 

VALOR DE USO 

MERCANCIA 
(célula básica).,__ __ __. 

; 

1 
1 



Hemos dicho que Marx, en la primera secci6n de El -

Capital, hace abstracci6n de la transformaci6n de la 

fuerza de trabajo en mercancía. Y que tal supuesto de h,!l 

cho colocaba en el trasfondo de análisis un modelo de 

producci6n mercantil simple. Pero nada hemos dicho sobre 

el contenido de esta categoría. Corresponde ahora dete-

nerse brevemente en este aspecto. 

Para mejor entender el problema es necesario etec-

tuar algunas consideraciones generales. 

Como en la base de la producci6n mercantil simple -

está el "pequefto régimen de producc16n•, o •pequefta eco

nomía •, nos remitimos en primer lugar a caracterizar es

ta rorma de producci6n. Aclaramos que se trata de ~erla

en cuanto -.odelo abstracto•, como asimismo, en la forma 

más silllple 1 taquigráfica posible. 

Un primer rasgo se retiere al carácter de las fuer

zas productivas, 1 todavía m&s precisamente, al carácter 

de los instrumentos de trabajo. A 'stos les aplicamos 

una pregunta• ¿sus características tecnológicas implican 
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que se deben usar en forma colectiva o en forma indivi-

dual f Para el caso postulamos que en la pequefta produc-

ci6n lo típico y necesario es que el carácter de los in~ 

trw:ientos de producci6n requiera que su utilizaci6n se -

etec~~e en torma individual. Para aclarar, basta pensar

vg, en el martillo del maestro carpintero frente a cual

quiera de los. complejos mecanismos industriales de hoy -

día • 

. De lo anterior se deriva otro rasgo, el carácter n.1 

cesar iamente rudimentario de los medios de producci6n· -

utilizados. Asimismo, las limitaciones que esto implica

desde el punto de vista de la productividad del trabajo. 

Estrechamente conectado a lo anterior tenemos una -

segunda característica esencial. Se. refiere a la forma -

individual en que se realiza el proceso de trabajo, en-

tendido ~ste en su forma más restringida, esto es, como 

•actividad '6til"t como parte o elemento del proceso de -

trabajo en sentido amplio (49). 

Digamos para evitar malos entendidos que del reseftA 

lado carácter de los instrumentos de producc16n no se 

desprende necesariamente el citado carácter del trabajo. 

A lo más podemos decir que ésta es la forma adecuada, en 

(49) Al respecto, ver C. 11.arx, El Capital, Tomo I ,_ 

cap. 5. 
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cuanto implica relaciones de correspondencia entre uno y 

otro aspecto. En la producci6n manufacturera, por ejem-

plo, los instrumentos de producci6n en lo esencial res-

penden a los rasgos seffalados. Pero el proceso de traba

jo es colectivo. o, como dice Marx, el obrero colectivo

reemplaza al obrero indiYidual. 

El rasgo mencionado implica otro, y aunque la obse~ 

vaci6n parezca tautol6gica 1 etectiYamente lo es convie

ne explicitarla• el producto es un producto ªindividual•. 

Un tercer rasgo se refiere a la propiedad de los lq! 

dios de producci6n. Estos son propiedad personal del pra 

ductor directo. 

Y en consecuencia con lo anterior, un cuarto ra1go

esencia11 la propiedad de los bienes producidos corres-

ponde al mismo productor directo. 

Por Últiao, conviene agregar un quinto rasgo, esen

cial• el productor directo dirige 1u produc~i6n en forma 

aut6noma e independiente. Y el proceso de trabajo se rea 

liza sin contratar o comprar fuerza de trabajo ~) •. 

Tal vea convenga aclarar. Cuando decimos que el 
trabajo es indiYidual 1 no colectivo, el t'rmi
no individual no debe tomarse en su sentido li
teral estricto.· Bl trabajo puede ser real.izado
por 2 ó 3 individuos, o incluso por el grupo --
tam1liar. Da cualquier modo, la flscala ~h la 
cooperac16n, que cHi lo que aqu·f 1.11tnTr>~¡¡,, os -
muy poco signHi.c: t.'IVfl. 
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Del p'rrato anterior se desprende la necesidad de -

otro rasgos la plena propiedad del productor directo so

bre su persona. Esto es los sujetos econ6micos son 11--

bres. 

Basta aqu! nuestra deacripci6n. Debemos ahora pre-

guntarnos cu&l es la ••entual s1gn1t1caci6n h1st6rica de 

una construcc16n como la anterior. 

Bn una primera aproxlnaci6n podríamos decir que la

pequefta producci6n ea lo característico de todas las to.r. 

maciones pre-capitalistas. Pero tal como m&s arriba he-

llOS dibujado ·un esquema de aquélla, esta atirmaci6n sin 

duda acarrea sobresaltos inmediatos. En el modo esclavi,1 

ta, verbigracia, la propiedad del productor directo so-

bre su persona, sobre los medios de· producc16n y sobre -

el producto, no se ve por ningdn lado. Por ello, no con

viene aquf apresurarse. 

Vamos por partes. Recordemos en primer lugar dos -

rasgos. La nuestra es una construcci6n, y si hemos recal 

cado esto, no es por casualidad. Hay en ella un algo de 

arbitrario, pero, segdn esperamos seflalar, es una arbi-

trar1edad "Útil•. En segundo lugar, recordemos que hemos 

hablado de •tormas adecuadas" o, si se quiere, de rala-

clones de correspondencia. Y lo uno incluye lo otro, es 
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decir, la existencia de relaciones de no corrt:lspon1encia. 

Avanzando un poco ~~s, esto puede significar relaciones

de no correspondencia entre el carácter de las fuerzas -

productivas y el carácter de las relaciones de propiedad. 

Podemos ejemplificar esto situándonos en los marcos del

capitalismo contemporáneo desarrollado. Aquí, la incon-

gruencia entre la ·forma privada de apropiación del exce

dente (: relaciones privadas de propiedad) y el carácter 

social de las fuerzas productivas es demasiado evidente

como para alargar pruebas. 

Tomemos otro ejemplo de no correspondencia, aunque 

de Índole diferente. El caso de los campesinos medieva-

les. Los dos primeros rasgos de nuestro "modelou se cum

plen a la perfecc16n. El trabajo no se realiza en forma

cooperada y el car~cter de las fuerzas productivas dista 

mucho de ser social. En cuanto al tercer rasgo esencial

que distinguíamos, se cumple en parte& el campesino es -

propietario (y no 'nero poseedor) de los instrumentos de 

trabajo. En cambio la tierra, si bien la •posee", es pr~ 

piedad del seftor feudal. De aquí que parte de su produc

ci6n o de su trabajo, según cual sea el caso no sea de -

su propiedad. El quinto rasgo se cumple a cabalidad: no 

se compra fuerza de trabajo. El sexto rasgo por lo menos 

para gran parte del período feudal no se cumple: el cam

pesino no es totalmente libre. Aunque tampoco, es total

mente no-libre. 
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Pero, ya que estamos en la Edad Media, trasladémo-

nos de la aldea a la Ciudad. Y más precisamente aún, al 

.régimen artesanal. En su expresi6n cllsica, el régimen -

artesanal se corresponde punto por punto a nuestro mode

lo. Eso s{, con dos agregados o especiticaciones que con 

viene recalcar. Una, es que a~u{ se produce para el mer

cado. Es decir, 18 no se trata meramente da pequefta pro

ducc16n. Se trata de pequefta producci6n mercantil. El -

adjetivo mercantil, seglÚl veremos, ea crucial. La segun

da especificac16n es el ~rado en que la reglamentaci6n -

corporativa coarta la.•libertad" de los productores di-

rectos. Adelant&ndose un poco, digamos que esta reglamen 

taci6n tiene funciones ~I) muy precisass impedir que la 

produce 16n mercantil simple se desarrolle, es decir, que 

se transfor .. en producc16n mercantil ampliada, o sea, -

en capitalismo. 

Nuestro modelo, según se ha descrito, no necesaria

mente implica producci6n para el mercado. Puede perfecta 

mente darse en una economía natural como en una mercan-

til. Pero nos interesa esta Última modalidaa. 

(51) Esta es claramente una tunci6n del tipo que lle.t 

ton denomina •Funciones latentes•. 
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En primer lugar, recordemos la tesis marxista que -

el surgimiento del capitalismo presupone ra la existen-

cia de la producci6n mercantil. Esta, al desarrollarse -

de sus grados m&s inferiores, 1e corona en la categor!a

dinero. SegW. escribe llarx, "la circulac16n de mercan--

c!as es el punto de arranque del capital• ~t). Adem&s, -

.la circulaci6n de mercancfas tiene como resultado tinal

el dinero. "Pues bien, este resultado tinal de la c1rcu

lac16n de mercancías es la torna inicial en que se pra-

senta el capital• (53). 

En segundo lugar, recordemos algunas tesis marxis-

tas fundamentales. Y para evitar dudas, m&s vale remitix 

se. directamente a las fuentes. 

Veamos la primera tesis. Escribe llarxs 

•La estructura econ6mica de la sociedad capitalista 

brot6 de la estructura econ6m1ca de la sociedad feudal.

Al disolverse 'sta, salieron a la superficie los elemen

tos necesarios para la tormac16n de aquélla. 

"El productor directo, el obrero, no pudo disponer-

~Z) c. llarx. El Capital, Tomo I, pág. 103. 

(5a) Ib{d. , pág. 103. 
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de su persona hasta que dej6 de vivir sujeto a la gleba

y de ser esclavo o siervo de otra persona. Ademifs, para 

poder convertirse en vendedor libre de trabajo, que acu

de con mercancía a donde quiera que encuentra mercado -

para ella, hubo de sacudir tambi&n el yugo de los gre--

mios, sustraeue a las ordenanzas sobre los aprendices y 

los oficiales 1 a todos los estatutos que embara.zaban el 

trabajo• 6~). 

Veamos ahora la segunda tesis Dice Marx• 

•i.a pequefta economía agraria y la pr,ctica de los -

oticios independientes ••• torman en conjunto la base del 

r'gimen feudal de· producci6n 11 (5~. Además, agrega Marx -

•que despuh de desaparecer &ste (el r&gimen feudal, ·A;

o. 8.) siguen coexistiendo con la industria capitalista• 

(56). 

Finalmente la tercera tesiss 

•Allí donde surge el capitalismo hace ya mucho tie.l!I 

po que se ha abolido la servidumbre y que el punto de e~ 

plendor de la Edad Media, la existencia de ciudades sob~ 

(611) c. llarx, ob, cit., p,g. 608. 

(!itt1 Ib!d., ~g. 270, pi& de p&g ndJnero 21. 

(Sh) Ib!d., p,g, 270, pi& de pág número.21, 
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ranas, ha declinado y desaparecido" (H). Agreguemos tam

bi&n, que el surgimiento del capitalismo, seg6n Marx es

cribe, implica que• 

"La propiedad privada truto del propio trabajo y bA 

1ada, por a1i decirlo, en la compenetraci6n del obrero -

individual independiente con sus condiciones de trabajo, 

es devorada por. la propiedad privada capitalista, basada 

en la·explotaci6n del trabajo ajeno, aunque tormalmente

libre • (5e) • 

Tendríamos en consecuencia, si nuestra interpreta-

c16n es justa, un período intermedio entre el feudalismo 

y el capitalismo. Y este período se correspondería a -

nuestro modelo de pequefta produce i6n, pero con un rasgo

adic ional esencial• la de ser producci6n para el mercado. 

Tendríamos ~ntonces una secuencia del tipo feudalismo -

producci6n mercantil simple producci6n mercantil amplia

da o capitalista. 

Aclaramos de inmediato. Esta es una secuencia de ti 

po 16g1co abstracto. Y en cuanto tal debe reflejar, si -

es justa, las tendencias nms generales y necesarias del 

desarrollo hist6rico. 

(5~) IbÍd., pág. 609. 

(51) Ib{d., pág. 648. 
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Pero, por lo mismo, quien pretenda encontrarla en -

forma límpida en lo concreto-histórico, estaría identi-

ticando en un plano muy ingenuo las categorías de lo , -

abstracto y lo concreto C59). 

Aftadamos, que la aencionada secuencia, en el deve-

·nir hist6rico concreto, se ve cruzada 1 complicada por -

la casi infinita gama de modalidades que caracteriza.a -

un período de tranaici6n. Adems, hay por lo aenos un ca 

so, seftalado expresamente por Marx, en que la etapa 1n-

termed1a es saltada. Se trata de Italia. En palabras de 

Marx •en Italia, donde prilllero se desarrolla la produc-

c16n capitalista, es tambi1fo donde antes declina la ser

vidumbre. El siervo italiano se emancipa antes de haber

poclido adquirir por prescripci6n ningún derecho sobre el 

.suelo. Por eso su emancipación le convierte directamente 

en proletariado libre y privado de medios de vida, que -

además se encuentra ya con el nuevo seftor hecho y dere-

cho en la mayoría de las ciudades procedentes del tiempo 

de los romanos. Al operarse, desde fines del •iglo XV, -

la revoluci6n del aercado mundial que arranca la supra .. 

cía comercial al norte de Italia, se produjo un aovillieA 

to en sentido inverso. Los obreros de las ciudades vi~--

C59) Recordemos la insistencia de Engels sobre los 

zig-sags de la historia real. Asimismo, las p~ 

labres ·ae Len in ••• 
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ronse empujados en masa hacia el campo, donde imprimie-

ron a la pequefta agricultura allí dominante, explotada -

seg\Úi los métodos de la horticultura, un im~ulso jamás -

conocido• (60). 

Segdn puede verse, aquí la trans1ci6n es clara: fey 

dalismo-capitalismo. Pero •curiosamente• el impulso del 

capitalismo decae y la economía italiana •1nvoluviona• -

.en busaa del •paso perdido•. Pero este pecado hist6rice

es costoso. El capitalismo, cierto es, se acui'la primera

mente en Italia. Pero se consolida recién y no absoluta

mente a fines del siglo pasado. La revoluci6n burguesa -

en Italia, que es al mismo tiempo lucha de liberaci6n y 

reunificaci6n y el reinado de Victor Manuel II en 1870. 

Como tal vez diría Hegel, esta •ironía hist6rica• -

no seria sino una expresi6n del poder, en cierto grado -

vengador, de la raz6n hist6rica. 

(60) MARX, c. El Capital Tomo I, pág. 609, pie de 

página. 
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Nos corresponde ahora analizar la esencia y fµpcio

nes de la lex de¡ valor• 

En primer lugar, recordemos algo ya seffalado. Si el 

valor y la mercanc!a son categorías hist6ricas, lo mismo 

rige para la ley del valor. Esta tiene Wla vigencia li~ 

tada. Subsiste en tanto lo hagan categor!as como mercan

cías, valor, etc. Es decir, mientras subsisten el tipo -

de relaciones de producci6n que caracterizan a la prodU&, 

ci6n mercantil. Desaparecidas las bases de sustentaci6n, 

tambi&n desaparecen las categorías que de ella emergen y 

las leyes que sintetizan el movimiento de tal constela-

c i6n. 

En segundo lugar, debemos recordar que hay diferen

tes modalidades de la producci6n mercantil. Y en tunci6n 

de ello la le7 del valor, que en su esencia permanece -

id&ntica, presentará en su acci6n las modalidades del CA 

so. 

Ahora nuestro interls se concentra en ~l impacto -

que tiene la ley del valor en el funcionamiento del mods 

lo econ6mico de la producci6n mercantil simple. 

Marx ha escrito que "masas de producc16n correspon

dientes a diferentes masas de necesidades, exigen masas 
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diferentes y cuantitativamente determinadas de la totali 

dad del traba jo social• (bl). 

Esta necesidad de distribuci6n proporcional del trA 

bajo es, para lfarx, una ley de la naturaleza ~). Es de

cir, una ley inherente a cualquier sociedad humana, o si 

se quiere, una lef eterna. En la terminología de Lange,

esta ley de la distribuc16n proporcional del trabajo co

rrespondería inclufrla en lo que denomina "leyes tlcni-

cas y de balance de la producci6n• ((.». Pero si bien -

'sta es una ley absoluta, su expres16n concreta o forma

da man1testaci6n es diferente. Y esta forma vendrá dada 

por el carácter de las relaciones de producci6n. Para la 

producci6n mercantil, ya hemos dicho que dos son los raa 

gos definitorios• a) d1visi6n social del trabajo; b) pri 

vacidad de las unidades. Pues bien, estos rasgos estruc

turales condicionan una particular forma de resolver el 

problema de la distribuci6n proporcional del trabajo. Y 

esta forma particular presupone el cambio; en consecuen

cia, el mercado 1 su categoría central• el dinero. Este 

("#) Carta a Kugelman, en llarx-'!ngels, Obras Escogi

das, Tomo ll, pág. 48. 

(11%) lbÍd. 

("3) Ver o. Langa, Economía Política, Tomo l, págs.-

58-59 y 63-65, M&xico, 1966. 
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'1 • • u timo, tomado en su acepcion mas precisa como equivalen 

te generalo gs decir, en cuanto mercancía particular, 

por medio de la cual todas las restantes pueden ser reo~ 

nocidas como socialmente necesarias "pero hay que tener

en cuenta escribe Marx que el trabajo que forma la uni-

dad de los valores no es simplemente un trabajo medio, -

simple, igual, sino que es, además, el trabajo de un in

dividuo concreto que toma cuerpo en un producto determi

nado (sin tomar en consideraci6n el valor de uso espe--

cial). Es, por tanto, un trabajo privado que se revela -

directament~ como lo contrario de esto, como trabajo so

cial, como trabajo general abstracto, expresado, consi-

guientemente, en un equivalente general. El trabajo indJ 

vidual s6lo puede revelarse realmente como lo contrario

de lo que es por medio de su enajenación• (~~. Ahora -

bien, en cuanto una mercancía se transforma en dinero, -

esto es cuando se realiza como valor •ya s6lo existe co

mo una daterminada cantidad de tiempo de trabajo social, 

y se afirma en esta existencia al poder cambiarse direc

tamente por cualquier otra mercancía y convertirse, en -

proporci6n a su cantidad, en otro valor de uso cualquie

raM (Eó). Retengamos esta propiedad del trabajo socials 

(~ Historia Crítica de la Teoría de la Plusvalía,

Tomo 2, pág, 177. 

(~ lbÍd., p~g. 178. 
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' ' ·su capacidad para intercambiarse por cualquier otro, o -

. . 11/~~¡j;q\liere, de 1ntercamb18rse por cuálquier ·producto • 
. :··. ' ·,.· ·,, ·:>· .·.·.; ··.~-/ ,· . . ' 

Cóilo .\in monetarista, estamos en presencia de una "liqui-. . ' . . . : . 
de~• absoluta• Y seg6n, como la ·capacidad de un bien de ; 

' 
transformarse en otros •. Pero, segdi\· heuios visto, el 'din.§. 

· !'c~fea ~ mero. fnd1ce ·de. algo previo i Irás importante.• la 
·''··· .. -· . .. ···.· ... ··" -, . ' _·", . . ;, ., 

·"· 

· .. •liquidez• o car,cter social del· trabajo de. los produc•~ 
. ·:' .. 

"' ¡ . . - . . ' 

Ana.Uzáda1 1:·1as.cosas desd,e ot~o:4rigulo,:·¿qu4: si~ni• 
· .·: ~1cia' que el· t~aba jo posea un carác t~r social? La respue,¡ 

" ~·,es ciara• 81 cumpli~iento de las exigencias de la ley 

· :de 'Ía dl'strlbuci6n pr()porci()nal del trabajo~ Péro': recoi'•. 
' _.1 . ' . • . • '" ., 

'.'demos, en este caso primero se pr~~ce'y :s6lo des~uh 89· 
,- ' . •· .• : . ' · ... ,1 ' . ' : ' . •. 

'¡ <:,procede a verificar la ,calidad social' 'del. trabajcfprev1.1· 
' ~ : ' ' . . . 

• 1 me~te gastado. La citada ley; se impone en forma espont,Á 

.:nea o inconsciente,· a espaldas de ios prócluctores, Aqu{, 
,. ' ' ¡ .:· • '. .• . . • 

la· ley de la 0distribuci6n proporcional del trabajo' se e,¡ 

;:;~r~·a·,; es decir,· adquier_e una forma, especifica• ia ley.• 
" , 

·. 4eil' vaior. · 
· .. - '(, 
·' 

Pero' bta. no es una tor1118 15ft1ca. El mismo contenido · 

puede expresarse en tprlll8s diferentes. Y para ma'jor cfom

·¡,r~nder el ~ol 'de .lR l~y del Valor9 contra~temos el modo 

·dé/producc1.6n. mercal'ltil con un modo colectivo, Para ello, 
'• '•, . -. . . ., . ·' . 

. :·~jor ·ceder· la pala~ra' a Marx escribe lstet "El traba·jO.. 
.,_ · ... 1:- '. . . •. ,'·¡ , 

1.''' ' ' ·, 

,, . .,, 
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de, diferentes personas, examinado.en el mismo acto de 

producci6n, es el .. dinero con ~1 cual, el ho~bre c~pr&. dJ.. 
' ' 

re~tamente el producto, objeto de su. particular ,ouv1•-

dad, .pero ~hte ea ,un dinero particular, ,con ,1 cual pue-. · 

d~ ,c.ompr,arae PHC)~.'aamente a6lo ·este producto de·t.,rainado, 

Con. e¡ objeto de . ser 41rectallente. dinero: general, . el tr.a 
' .. ' ,. '.· . ' . ... . ,·' ·. ' ' . 

)&Jo de las diferentes personas debérfa. ,,r. de.de au :ms,I 
' .\·\· . ••• '., 1 :· !,· .• '". '' ,. ' ' ·"··. :, 

' '.;inició, no, un trabajo P.rt1cUla~, •11lo trabajo .cene~.;.'' 
¡ . \ ~ • . - ( .. - ' ' . '" ' . ' ' ' .-

ral i, esto ea, desde el m1aacf pr1ncip1,o. d~beriá t1gur~r -

· .como.'.eslab6n: de .la produc~·s.6n ··general. Pero bajo ¡stos -
.. - ' ' > "~ ;' '. ' . . . ·.. . :_ ' . ' . . . ' - . ' ' . '~ 

supuesto~ no 88, ·i ,cambio el qu~ tr&1cialmente ot~rgaría-
·' ' . .. . . . \ .'' ' / 

al trabajo su cadcter general, sino. que tal carácter ca 

lect't~~ .del -trabajo, en r~rma pre-.¡~, .~eterminHla ,la· '~. 
- ~·~tic:Ípact6n del.trabajador :.en'l~.s pr~uctos. Ei car&c~ 

. ter col~ct~vo de la. ·~roducci6n haría d~i producto, desde Y · 

.el p~in~1p1~ m18ao, un producto qolecUvo, genera~. Bl -
' . ' ' . .. 

c~bio, que tiene. pr,1meramente .lugar en la pi'oducc16n, .: 

- n~ aerf.a' el cubio de ,valores de cambio, li~o el cambio-
. '. . l. . • . . ' 

.de. actividades,. láa .cuales ,se deterlllinar{an por. las. neéJZ, 
• t '•¡ . ,'' 

aidadea cole~tivaa, por los tines· colectivos, 1 .desde el 
.'' . . . . . ,·. ·, . ,'' 

m1smo··1nic1o incluida la part1c1pac16n de. les diteren--

tea. personas en el aundo colecti:Yo d• los producto•• so
.· ~~. la b~I~ -cie. 10s · Yalorea de c~~bio; ea sólo el c~mbio~ 

••· ' ' ' . • • '¡ ... ¡· !, .. 

el que primeraaente eo,11111 · (conslclera) ai trabajo ~n ·ca-
. : ·.. ' ' . 

lldad de ·trabajo general •. Pero ao~re. la base nms arriba-

;~.opuesta, ~l trabajo' s~ría ·~s~illl8do (cons1d~radof ~~ .. ca 

'1 ,., • ·-· ·' 

,,,· .... 
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lidad de trabajo general antes del cambio, o sea, el·cam 

bio de prOductos en generai no seda una operaci6n· inte¡, 

media, la cual med18tizar !a la participaci6n de las dit,t 

rentes personas en la producci6n general•. 

, Y prosigue llarx. :•~n el.primer caso, el c~l parte ~· 
de la proclu~ci6n aut6noma de cü.rer~ntes personas 'en

1 ia. ~· 
cual los nexos recíprocos entre ~atas produc~i~nes ~ut~.;; ·. 

nomas se determinan f alteran s_610 post;,.tes~\Jm, _la ,mediJl
0

• 

. ' ' ' . :.!1' ' ·''' 

ció~ tiene lugar a trav&s del cambio' de; ·~erc~n~!as, de ~ 
los valores·;de cambio, del dinero,· todos i'os cuales son· 

,:::·:::. :·laun::1:~1:~·::.:p:. d:.::~;~~. ·:::~.~~~111~,B;~i 
se supone la producc16n' colectiva,' 1a ·colect:Í~id~'ci::)~\4~~·.... '\ 

·base fundamental de la producc16n. El trabajo de la~C~t~i*ff'.,::, · · · · · · · · · ·· i·/ · · ·. :·· . ~Wit 
1'ér~ntes personas desde su mismo inicio interviene .como · ··::·;i! 

ótr~ particuia; producto. Su prod~ctc;> no es ei . . 
.. 

. · .. : 
: >-' 

. ' .... j; ·.1. ~· '' ; 
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valor de cambio. Este producto no debe ser previamente -

transformado en una "I otra forma particular, co:n el obj,i 
,. . . 

to de adquil'~ caracter· general para diferentes personas" 

Tenemos en consecuencia que la ley del valor" no es 
. . . . , . . : . . . ; . 
necesariamente la unica torma .en q~ puede expresarse la 

le)' de le: d1str1buc16n proporc1onai ·del· trab.ajo~ ··En un -

modo de produ~c16n s0ci&lbta ésta 'se expresa" por. medio 
' . ., . . ' 

.·de' ia le'y o ~r1nc1p1o d~·. la plan1tiéac16n· céntral,' 

· Nunca estar' de más recalcar la radical opos1ci6n -
; . ; • 1 .. 

que existe entre. el principio de la planiticaci6n central 

1 el principio ~~l valore o, lo que .es lo mismo, entre - . 
. . . ' .. ' . ' " . ·. ... 

el comunismo 1.la producci6n mercantil. Como de.cía Len1n, 

. -.ntre gentes que no hayan asimilado y comprendido a -

cabalidad qué es comunismo y <Jué es producc16n mercantil, 

el comunismo. no podrá existir•, 
" . 

• ·¡ • 

. Tenemos, en' consecuenc 1a, qué . la. ley del va.lor es · -

. la .torma en que. un modo mercantil de produccicSn::adoptá "'.' 

·. la ley general de la dlst~ 1buc16ri proporcional del' trab.ll 

. jo. o sea' la lei del valor es una forma espec'fi'ica,. hi¡ 

.. · .. · 

::,· 
:•-

·\ ,'(. 

, .... 
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t6ricamente delimitada, de contabilhac16n y distribu--

ci6n del trabajo s0cial, propia de la produccicSn mercan

til •. 

Estamos por ende, en presencia de una ley r.egulado• 
. ~· .. · . 

ra de la econom!a. Pero conviene pr~·~iaar mas qué ea lo 

que regUla esta .ley~ En· for'm muy taquigr,tica~ estas -. . 

funciones reguladoras se apiican a tres niveles·. 

·a)· Regular· 1a asignaci6n de la fuerza del trabajo a 
'. 

'las di.ferentes ramas de ia produccÍcSn. 

· b) En consecuencia y derivado de lo anterior! regu

lar la cantidad producida de cada bi~n-~ercand~ 

:e) Asimismo, y en función de lo anterior, regular -

las proporciones en que se cambian las diferen-.

tes mercancías. 

Conviene detenerse brevemente en el orden en que h.@. 

DIOS expuesto las funciones de .la ley del valor, Según • 

puede· óbservarse partimos de la esfera de la producci6n-. . 
para llegar a la del cambio. En la aparienc.ia de los he-

chos' la secuencia parece ser . justamente la inversa. se

ría el movimiento de las relaciones de cambio las que 

promueven el movimiento de las cantidades producidas y 

dela asignación del trabajo. Este fen6meno·aparencial 

tiene fundamentos. objetivos. Segoo hemos insistido, en. -
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un rP.gimen mercantil primero se produce y l.uego se veri

fica si tal producc16n era o no necesaria. Ea el mercadO, 

a trav'a de los precios, quien confirma lo acertado o no ,,. . 

de tal.uso de los recursos productivos. De aqui'que en -
' ' 

prilllera ~stancia la ley del valor. se presente.como la -

ley que determina el cambio de aercandas segitn el traba 
. -. . .. ' : ' . ,•' . ' 

·jo socialaente necesario invertido. en ellaae an Hta COA 

cepci6n .. auy tracuent~ por .. lo ~elÚa .. la ley del valor ae ~ 
• ,.·· ' ' •• ,_ • ' ,, 1 • • • • • •' • • 

.reduce a una ley de la estera del cambio pero, COJIO ya • · 

lo dijera llarx, la, eatera del cambio es una e.a.tara subo,t · 

dinada a la de la producc16n~ Y en. consecuencia las le-

yes básicas son leres de la proclucc16n y no meramente·.• 

del cambio~' •1.a ley del valor es la ley básica .de la pra 

ducc16n' •rcantu• ("49 escribe. Engela, ley, por ellde, -
. ' . . . . . 

' de la proclucc16n, 1 no 8610 del cambio. y s1 ad no tue- ' 

ra cabría preguntarse entonces; ¿qu' otra ley regula ·la 

prod.ucc16nt Y adeús, ¡es posible que una· ley que regula 

la prod.ucci6n no regule. asÍld.sllO el .callb1o'I 

En .tunci6n de .lo anterior, tal vea sea conveniente-.. . . . . 

· .. PUntualisar algunas peculiaridades de la le1 del Yalor ,. 

en cU.~to Ju.~1•. su .rol de cont1bil1aaci6n y d1atr1buci6n . . . . '·. ," . ' . . . . . . . 

del traba Jo•· Bn tora .llUJ .breve, .•atas caracterbtic~a -

sedan. 

(M.) P. Bn1ela. Anti·Dlrln1,, ~1 ... 
\, , • .i ",'••,;.,''' j'' •·•,! 

·.':'.', .,' 

. ; ~ ·,. 
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.a) La contabilidad y d1stribuci6n del trabajo so--

cial se r.ealiza en forma espont,nea, a espaldas-
•• !, 

de los productores, e incluso eri contra de éstos. 

Est~ se efectúa por medio del mecanismo de los -

·precios del mercado sobre la base de la.libre 

competencia. 

b) La contab1U:r.ac16i1 no se etectua directamente en . 

horu-trab~J~. Se.efectúa por~ciio de wi. rodeo, 

~n. torma i~directa, a tra~éa, del va,l~r· 1 del va~· 
lor 4e1 cambio. 

·,e) La contab1lizaci6n se efectúa ex-post del proce

so productivo. Una vez qué el bien se ha tiniqaj. 

tado y aparece en el mercado. · 

d) En consecuenc.ia, la proporcional:Ldad: se alcanza.., 
. ·\··! ,, ! ·.-. :· . . 

de. un modo peculiar• infringiéndola de un modo. 
·1 .•. 

constante. 

.· 

., . 

'" 

Pero .a lo ánte.r ior nó se reduce •la ley del. valor. · - ; · 

No se trata de una .mera as'ignación .de recursos. Si así • 

f'ue~a,. podría tenerse.la i111pres16n'd49una 11187· est,tica" 

o;.lo' que viene a· ser:.lc:i: mismo, de una .. "socie.dad' e.státi- · 

.ca~. Las ~ociedades· ti~nen su movfmieÍitot su· din&mi~a, ~ 
' " ' . . . . . .· -··, ··' ,: - •' 

···1: 

su propil ley d8l"desarrollo. Y una: leJ que se califica-· · · 
' '. . . . ' ',. . ' '' . . . . 

de' ley' fundamental o b1hic~, debe, en con~eci.ut~ci~, 
•• " ' > 

' capaz de. dar cuenta .del desarrollo. o mov.imiento de t~l -

aociedad. · 
. . . ' ... 

J ·~; -•• 

:.' ,''• 
.··:· 

' '.: 

1 ,: 
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Segdn sabemos, las coordenadas de un modo de produ.s:, 

ci6n," son dÓs1 las tuerzas productivas 1 las relaciones

de prodUc~i6n. _Bn consecuencia, la. dinámica social se 11\! 

dir& prin~ipaimente por el llOV1iniento de estos dos ele--
., 

mentoa• las .tueuaa productivas .1 las relaciones .de pro-

d~ct6n. 

,, '· 

Pero, . ¿c6mo es ·que act6a la lef del :valor trente a 
. esta• el.os categorf&a7 

Veamos primeramente el .caso de las tuerr.as productj. 

vas 1 .la le7 del valor. 

Supongamos pr1mera111nte que. los prec:ios se eones~.; 

ponden 81 valor. Es decir, nos: situamos directamente en 

un ·r•s1man de producc16n. mercant11 ·~1Ínple .• (Aunque las -

constderaciones que aqu{ haremos tambi'n ae aplican al -

capitalismo, en sus lineas generales). 

· aea4n he110a dlc~o antes, el valor ele un bien, 1 en

conseó~enc1a·· su precio, :Vendd. dad~ por el tiempo de tra 
. . • ~ ¡ • • . . 

bajo ioc'1íl1•nte nace'sarlo para producirlo. Este es un -

ttemp~· inedio en t~rno al c~l ~xi~tid -~ tert~encia'· de 

car&cter. centdpet'o. Pero a61o tendencia. Su mismo cad~ 
, 1 . 

''· tei' .medio. 1.J,11ca que .. el resultado de la 'ac,c16n red-
, • ·' • • 1 

· ~roca de .ciir~rentes tiempos 1nd1vid.~ales. Existidn, en . 

¡,• . J;. ••.• 

. . 1,· .. ; 
/ 

0

/\ 

... • 

•. ,'. 

' .. < 



consecuencia, productores que requieran de un tiempo de 

trabajo individual superior al tiempo medio, otros en -
' ' , . 
que se de coincidencia y un tercer grupo querequieran in 

dividualmente menos gasto 'cie traba jo que el· medio. 

De lo anterior surge dcilmente una deducci6n1 una 

'parte de los 'productore·a· se .estadn apropiandÓ de un ex.;. 
' . " . . . 

cedente superior al' medio y, a contrario sen.su, ot~a pa,t 

. te recibid una magnitud interior. Lo .. cual no harif · sino . ' . ;. '. 

retle:jar una produi:tividad diferencial. Pero, existi&ndo 

compétenéia, 'sta desata tendencias centrípetas. Es de-

cir, los productores rezagados tenderán por todos los 1112. 
' . ' . .. .. 

dios a elevar .su productividad. Pero lá competencia tam-

bi.lri' implica tendencias ce~tr{tugas;. es. decir,. \In bonti

. nuo impulso por elevar la productividad' individ\ial por· -
' ' 

e.ncima de la media. Y esto, no s6lo por el estímulo de -

un eventual 'excedente adicional (bt)' sino' adem&s por' el 

peligro de no "correr con la rapidez .suficiente•, o sí -

se quiere, por la ~ensac16n de viv~r ~orno el personaje -

de Carol en •el país de la Reina Roja". · 

El impacto es claro; la ley del valor~ a trav~s del 

'mecanismo dé los precios, impulsa ~biertamente el desa-

rrollo de las tuerzas productivas. 

(''!f) En. t&rminos capitalfstas, el ttfrm1no equivale-

1 la plusvaifa ª*tnordinU.ta.; 

. ,.,,_,· 

.·;·,,,; 
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Pc:iro hay algo más. 'El mecanismo competitivo, si no

desea · 1nrrin¡;ir o quebrantar las bases del modo social • 

en que se asienta, en este cas.o el de la· producci6n mer

cantil simple, debe cumplir una condici6n b'sicar las P.Q 

siciones superior o interior en relaci6!1 a la productivi . . 

dad media no deben ser monopolizadas por. ningún ~rupo e.a · 
• 1 ' ¡ .. 

. pec1al de productores directos. Es decir, debe existir -
. . 

un flujo continuo., o 11 se ·quiere, una ~Y. tl~{da movilJ. 
· .. •· .... "· 

dad vertical. 

El. punto aqu{ es el que. sigue• tQmf sucede si el -

grupo de produt!tores momentá~eamante rezagados no logra-. ~ . . 

superar su desfase y, en consecuencia, se tránstorma en 
. ' ' , . . . . ' . ' 

productores continuamente rezagados? Naturalmente la mi.a · 

ma pregunta. se puede y debe hacer para el caso opuesto. 

Pero antes de responder conviene plantearse una pr.1 

gunta previa• ¿CÚl es la factibilidad.de tal ten6meno? 
' ¡ •. • 

Para no .acudir a la experiencia hist6rica, basta suponer 
.·, 

una relaci6n cómo· 1a que sigue. El progreso ttfcnico de--

pende de la magnitud de láacumulacicSn y'.Ssu, a su vez,. 

d~ l~ magnitud,.del excedente .• Si esto se acepta, el re--
. . ' ' ') . ' 

sulhdo es claro• una sttuaci611 como la presupuesta m's 
·arriba ténded .. a presentarse de una manera·. ,ineludible. 

¿Y qui sign1ti~a lo anter·.1or? Algo muy obvi~I que -
,·,· ;,·.1 

i . 

,.; . 

. ·. 
·, 

·, ~. 
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la ac tuac 16n de la ley del valor Hende a provocar la dj, 

ferenciac16n social (o estratif1caci6n) de los producto

res directos. Es decir, llegaremos a tener una capa sup.1, 

rior (o rica) una capa media y una interior (o pobre). 

Tenemos, en resumen, que la le:y del valor no s6lo -

. regula la as1gnaci6n de los recursos en una economfa m81, 
cantil•' Tambi&n Hgula el desarrollo de :las. tuerzas pro

ductivas, como aailltsmo, regula el proceao' de diferencia

ción social de los productores directos~ .o sea, el .ca•

bio. de las relaciones de producci6n. · 

Debemos, finalmente, agregar una ·cons_ideraci6n adi

cional. Hemos visto que la aéci6n de la leJ del valor. -

tiende a provocar una diterenciaci6n social. Es decir,-. -
' ' . . : ; ~ 

a distinguir capas o (estratos) en el interior de la .el& 

se de los pequeflos productoras mercantiles. 

. . . 

El proceso que causa este ten6men~,. naturalmente; 
. . 

no se detiene en este punto. Tomemos el cáso: del segmen-

to empobrecido de· 1os pequeflos productores1·•En condicio- . 

nas "normales• antes de emJ,obrecerse el precio de venta

de sus productos, .en tibminos generales, debedn recom--. 
. . 

pensarles tres e_lementoaa a) la reposic16n de_ los tondos 

productivos empleados; b) su trabajo necesario, es decir, 

'.':. 

.·· 
pera1tirles un consumo mínimo, capaz de asegurar la repa . , 

· .. .' 

,·_,. 
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s1c16n de la fuerza de trabajo gastada, como asimismo, -

su reproducci6n •generacional" (gastos de mantención de-. 

la familia); e) su trabajo·excedente, es decir, aquella

parte del. valor agregado que se equivale a productos por 

encima de .los necesarios en el tiempo; d) ade~s, por ~ 

t1nici6n, este excedente. es normal. Igualmente por '.def'.1- · 

nic i6n esta magnitud se reduce. cuando pasa a la catego-

da de: productór pobre. Si esta magnitud, por Último, se 

.reduce a cero, ~ menos que reduzca su consumo por ,debajo 

del mínimo estará obligado a m.overse en drminos de re~

producci6n simple. Obviamente, esto dif~cilmente alivia

d su situaci6n. Justamente,. al ~evés tender.á a empeora.l, 

la.Por este cam~no, el resultado es inevitable. ExisÜ

r4 .un -Minimun-minimorum" en sus posibilidades de reduc• 

c16n del consi.uno de subsistencia. Pasado este punto, el 

carácter de reproducci6n sed regresivo •. Finalmente que

dad JJ.Qn, es decir, totalmente despojado'de las condi

ciones ·materiales .del proceso de trabajo. Le qued.ará 

, · exelusivamente su capacidad de traba jo •. Es decir, se ha

br4 .. transformado en. proletar 10. 

En el otro polo, frente a él, aparecerán aquellos -

que JllOnopolizan las condiciones materiales del proceso -

.de, trabajo. Para buscar su o:rigen, basta tomar el segme.n 

~o enriquecido de los pequefios productores y recorrer un 

. caniino an&logo al ?escrito, poro o la inversa~ Este ca~ 
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no se corona con un nombres la burguesía. 

Ahora, s6lo resta unir de nuevo las fuerzas produc

tivas materiales (o condiciones materiales del trabajo)-

1 las tuerzas productivas humanas. Pero esta nueva uni6n 

ya no ser' del tipo antiguo. Será nuevas capitalista. Es 

decir, µpirÓ burlU8S{a Y prolet&riadOe 



132 

1.3 Las relaciones sociales regUladas por el 

Derecho en la esfera de la producc16n. 

Hemos sefialado, la ba•e econ6m1ca "genera• la su,.~ 

estructura social. Ahora precisamos la base es el arkbé• 

de la superestructura, es decir, el origen, el tunda.en

. to, la causa. Esta atirmac16n se ve fielmente c011probada 

en el terreno del Derecho. 

La ley económica, y social, fundamental del modo de 

producción capitalista es la ley del valor. En el para-

grato anterior expusimos en detalle la teoría sobre la -

ley del valor, distinguimos el valor de uso del valor de 

cambio, misma que nos permite ahora fundar el espacio -

teórico de lo social trente a lo natural. 

Si existe una distancia entre lo natural y lo so--

cial, ésta ha de buscarse en la distancia entre el valor 

de uso y el valor de cambio. 

• Bl arkhé, vocablo griego, es lo que "determina 11 
-

algo en el sentido de "rodearlo• •sostenerlo• da¡, 

ie-.cabamiento•, "11111tarlo•. 
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El mundo moderno es un inmenso arsenal de mercan--

c!as, y éstas son unidades inmediatas de valor de uso y 

valor de cambio. Esto quiere decir que en una misns cosa 

material que se ofrece en el mercado, existen dos dimen

siones que son inseparables pero distintas. El valor de 

uso de una mercancía consiste en su capacidad de satisf~ 

-cer una necesidad -natural o cultural, real o imagina--

ria-, mientras que el valor de cambio consiste en la re

laci6n en que cierta magnitud de esa mercancía se inter

cambia por otra cierta magnitud de otra. 

•to social• se instala a nivel del valor de cambio. 

Y ese también debiera ser el espacio de las ciencias so

ciales, a diferencia del de las ciencias naturales. Como 

dice Marx, •1os valores de uso de las mercancías propor

cionan la materia para una disciplina especial, la mer-

ceología. El valor de uso se efectiviza dnicamente en el 

uso o el consumo. Los valores de uso constituyen el con

tenido material de la riqueza, sea cual fuere la forma -

social de ésta. En la forma social que hemos de examinar, 

son a la vez los portadores materiales del 9alor ae cam

bio" ( l ) • Esto quiere decir que la crítica de la econo

mfa política no se ocupa de las características materia-

( 1) MARX Karl, El Capital, t. l, v. 1, Ed. Siglo • 

XXI, P• 44. 
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les de las cosas, sino de sus calidades sociales. Y que 

en la sociedad mercantil, y solamente en ella, las cosas 

-valores de uso- son el soporte material del valor de 

cambio. Por lo tanto, si en algún caso concreto es nece

sario referirse a su materialidad, es solamente en su e~ 

lidad de valor de cambio. Esto, como intentaremos mos--

trar, funda también el espacio del derecho civil y por 

lo tanto el nivel en que debe instalarse su análisis. En 

otros términos• el derecho civil no se refiere a cosas -

sino a mercancías, y no está interesado en su materiali

dad sino en su valor. Si embargo, para legislar sobre 

los valores debe referirse a •cosas•, dando la irnpres16n 

fetichizada de que se ocupa de los bienes que satisfacen 

necesidades del hombre, cuando en realidad se ocupa de -

valoras da cambio. Lo mismo con las personas& el humani.§. 

mo característico de los juristas proviene del hecho de 

que el c6digo civil parece referirse a seres, humanos 

-personas- cuando en realidad s6lo está interesado en -

los portadores de mercancías. 

Es bastante evidente que las 11cosas 11 del derecho -

civil son las mercancías de la economía política, y esto 

s6lo puede quedar oculto para quien no desee verlo. F.n -

efecto, cosa, para el derecho civil, as toda porción del 

mundo que, teniendo valor de uso, tiene además valor de 

cambio. O como dice Demolombe, "se denominan bienes en -

·, 
' .. 



135 

el lenguaje de los jurisconsultos, a las cosas que son -

susceptibles de procurar al hombre una utilidad exclusi

va y·devenir objeto de un derecho de propiedad" (2 ). E§ 

ta -Utilidad•, según Demolombe, ha de "aumentar el bie-

nestor de su poseedor" y ha de ser, también, "apreciable 

en dinero•. Como se ve, unidad inmediata de valor de uso 

y valor de cambio. Lo mismo en el c6d1go civil argentino, 

art. 23111 •se llaman cosas en este c6digo, los objetos-

. corporales susceptibles de tener un valor•. Y, en el art. 

2312, •1os objetos inmateriales susceptibles de valor, e 

igualmente las cosas, se llaman bienes•. 

El derecho civil no se ocupa del valor de uso, de -

las características materiales de las cosas, sino exclu

sivamente de su valor. 

Como se muestra en la economía política, si las mei 

cancias se cambian es porque 'son conmensurables entre sí; 

porque tienen algo en común que permite establecer las -

proporciones del intercambio, y esto no puede ser su ma

terialidad -su valor de uso- puesto que en eso es preci

samente en lo que se distinguen. En lo que se asimilan -

( 2 ) DEMOLOllBE, Tratado de las qisUnciones de w 
bienes. 
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es entonces e~ el v&lor de cambio. Haciendo abstracci6n-

de su aspecto material, las mercancías son todas ellas -

producto a la vez de un ,,;rabajo conc1·eto y de un trabajo 

abstracto. El primero es el trabajo material de cada hom 

bre particular, que se realiza de acuerdo a ciertos C'l\Q 

nes determinados para cada oficio en concreto. Trabajo -

-abstracto es ese mismo trabajo, pero haciendo abstrac--

ci6n de todo lo que tiene de concreto -persona, modo, 

lugar, etc.- y teniendo en cuenta exclusivamente que es 

un gasto de energía humana; En este sentido todos los 

trabajos concretos son también gasto de energía humana y 

por lo tanto trabajo abstracto. 

El trabajo humano es múltiple en características y 

como todo lo que está destinado a un fin -en este caso -

producir un objeto-, est' determinado por las caracter!,1 

ticas de.ese fin; ahora, trat&ndose de objetos que sati,1 

facen necesidades, su número es prácticamente infinito¡-

por eso es que la calidad de trabajo es tambi'n múltiple. 

En efecto el trabajo del metal6rg1co 1 del textil son -

evidentemente distintos. -Una simple mirada'nos revela,. 

ader.iás, que en nuestra sociedad capitalista, y con arre

glo a la orientaci6n variable que muestra la demanda de 

trabajo, una porci6n dada de trabajo humano se ofrece al 

ternativamente en forma de trabajo de sastrería o como -

trabajo textil• ( 3 ). Pero •91 se prescinde del carácter 

( 3) MARX Karl, Bl Capital, e4. cit. t. 1, v. 1, 
p. ~4. 
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determinado de la actividad productiva y por tanto del -

carácter Útil del trabajo, lo que subsiste de ~ste es el 

ser un gasto de fuerza de trabajo humano" ( 4). Esta ma

sa gelatinosa de trabajo abstracto que tenemos una vez -

que hemos suprimido las especificidades del trabajo con

creto, s6lo es cuantificable; la 6nica cal1ficac16n que 

puede recibir es la de la cantidad; se pueden separar d.!l 

terminadas porciones, todas las cuales serán por supues-

. to id~nticas en calidad. Desde este punto de vista, cada 

objeto del trabajo es una parte precisa de la masa total 
\ . 

de trabajo abstracto. Y por lo tanto, su valor equivale-

ª esa porción discr~ta que se· ha cristalizado en el objJ. 

to. Su valor de cambio es igual al tiempo de trabajo ab,1 

tracto utilizado en su fabricaci6ne Cuando dos mercan--

cías se encuentran frente a trente en el mercado lo que 

hacen es medirse teniendo en cuenta la cantidad que cada 

una representa en tiem¡)o de trabajo abstracto. 

Ahora bien; una sociedad que fundamentalmente prodJ¡ 

ce para el cambio, es una sociedad que en 61.timo t~rmino 

mide todos los objetos según la porci6n de t!abajo aba-

tracto que cada uno represente, pues la inmensa mayor{a

de las cosas ha sido producida para cambiar. Por eso es • 
que es tan difícil encontrar ·objetos que no sean cosas -

( 4 ) Ib{dem. 



138 

Jurídicas y por eso se recurre siempre "al aire y al maru. 

Incluso el hombre mismo termina por medirse cooo mercan

cía ya que s6lo interesa el trebajo abstracto que repre

senta o es capaz de desarrollar. Es claro que e1 trabajo 

abstracto no es tal en el sentido de que sea ideal, sino 

que lo es en el sentido de la diferencia que lt'.antiene. -

con el trabajo concreto, que es el materialmente visible 

y diferenciable en cada uno de los oficios existentes. 

~n realidad se trata s6lo de dos consideraciones diver-

sas ·de una misma·cosa; el trabajo humano. S6lo que con -

•trabajo concreto" nos referimos a su rrateri;lidad, a su 

calidad, y con "trabajo abstracto" nos referimos a su -

cáraoter!stica de ser al mismo tiempo una porci6n cuanti 

!icable del total de energía social. Por eso es que pue

de decirse tambi~n. que el trabajo concreto es el soporte 

del trabajo abstracto como el valor de uso lo es del va

lor de cambio. 

La mercancía, resultado de uri trabajo humano, es e¡i 

tonces la unidad inmediata del valor de uso y del valor

de cambio que contiene. El primero consiste en su mate-

rialidad y en su utilidad y es producto del trabajo con

creto, y el segundo consiste en .ser expres16n de una pa:, 

te cuantificable de trabajo abstracto social y es prod~ 

to de él. O sea que todo trabajo produce al cismo tiempo 

un valor de. uso y un valor. Este Último se determina por 
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la cantidad de trabajo abstracto que la mercancía repre

senta del conjunto dél traba jo social. Por lo tanto a 

los efectos del cambio, no interesa en absoluto de cuál

mercanc!a concreta se trate, sino que interesa la canti 

dad de trabajo abstracto que contiene. Es claro que ti~

ne que .tratarse de un objeto Útil para alguien, pues de 

lo contrario nadie dar' nada por 'l aunque se haya inve~ 

tido trabajo en su fabricac16n. Pero es indiferente qué 

cosa sea en particular. Como veremos, el traba jo tambi'n 

es una mercancía y tampoco interesa qu~ trabajo sea ni -

quien es el que lo realiza y por eso todo trabajo cae 

dentro del derecho laboral. Solamente ha de interesar la. 

cantidad de trabajo abstracto que representa o que es 

capaz de desarrollar. 

Una vez en el mercado, las mercancías se enfrentan

entre si y se cambian unas por otras. La mercanc!a azú-

car se cambia por la mercancía vino en la proporc16n de 

su valor, supongamos que ~sta sea dos kilogramos de azú

car por un litro de vino. De esta maner~ un litro de vi

no es el equivalente de dos kilogramos de azúcar, lo que 

quiere decir que en el mercado se intercambian equivalen 

tes. A su vez, para que esto suceda, las mercancías de-

ben circular, debe haberlas en el mercado. Pues bien, 

as! como lo que explica el intercambio de las mercancías 

de manera no casual es el trabajo abstracto que contie--
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nen -su valor-, lo que acuerda inteligibilidad al dere-

cho civil es la equival~ncia. Todo el derecho privado no 

es más que la expresión del intercambio de equivalentes, 

y tiene por objeto garantizar, tanto la c1rculaci6n, co

mo su carácter equivalencial. 

Aquí puede anotarse una correspondencia notable en

tre la ideología jurídica y la estructura del derecho. 

El análisis del derecho privado muestra una e1tructura 

s6lidamente trabada, que en dltillla instancia puede com-

prenderse desde este punto de vista del intercambio de -

equivalentes. Todas sus construcciones t&cnicas están -
... -:~- -

organizadas sobre lo que los juristas llaman •equidad•;-
. , . , 

en un buen numero de puntos del código civil, por ejem--

plo all! donde no se desea llegar a una casuística dema

siado exhuberante, la ley no tiene incovenientes para r.Q. 

mitirse a la •equidad", º' como lo dice a veces, a "los

principios generales del derecho• ( S ) ¿Qué significado

tienen estas remisiones a postulados al parecer metar!si 

cos? Es de notar que los grandes Juristas franceses de -

la escuela de la exégesis, por muy dog'"'tices que fueran 

con relaci6n a •1a verdad• que de una vez para siempre -

había sido traída por el Code, jamás negaron el derecho-

( S) Por ejemplos art. 19 C6digo Civil del Estado -
de Guerreros "Las controversias judiciales del 
orden civil ·deber~n resolverse conforme a la -
letra de la ley o a su 1ntarpretac16n jurídica. 
A falta de la Ley se re1JOlV'.'l'(.n conr"rme a los 
principios generales dnl dP.rE'r··,,,u. 
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natural; sino al contrario; innumerables veces se refi-

rieron a la justicia, la equidad natural o los pr1nc1--

pios generales del derecho que eran ·-o son- m{s o menos

s1n6nimos para muchos juristas. ¿Que es lo que les perll\i 

tía hablar del derecho natural 1 del Code al mismo tiem

po y como s1n6n1mos? Sencillamente que el Code se les -

aparecía como la suprema expresi6n de la justicia y del 

derecho natural. Pero ¿por qu&? La respuesta estl en la 

estructura del derecho civil, fOl'malizada en el c6d.1go,-

7 que esti organizada sobre la base de la equivalencia -

en.el intercambio. El hecho de estar as! organ1.zada es -

lo que le da la apariencia •16gica• y lo que proporciona 

el convencimiento de que el ccSdigo expresa la "equidad"• 

La estructura jurídica civil moderna opera -adquie

re inteligibilidad- sobre la base del intercambio de 

equivalentes; para el derecho, las cosas son los objetos 

que se intercambian (utilidad .f. aprop1aci6n = valor de -

uso f·valor de cambio), intercambios. Por ejemplo, es -

•injusto• obtener una cosa •sin causa•. La doctrina tra

dicional sostenía que la causa de las obligaciones era -

o un contrato o un cuasi contrato; despu&s se ha sostenJ. 

do que la categoría •cuasi contrato" debe desaparecer -

porque en realidad en lo ~nico que se parecen los as! -

llamados cuasi contra tos es en ser ejemplificaciones del 

"enriquecimiento sin causa•; de tal manera que la causa-
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de las obligaciones, en Última instancia, se reduce, o -

bien a los contratos, o bien al enriqu·ecimiento sin cau

sa. Pero, con poco que se piense, el enriquecimiento sin 

causa no es otra cosa que la •injusticia" que significa-

. obtener una mercancía sin entregar su equivalente. Es d,2 

cir, y en Último término, la única causa de las obliga-

ciones es la inexistencia de equivalente puesto que los

contratos engendran obligaciones precisamente porque son 

. intercambio de equivalentes. 

Mientras el trabajo asalariado no constituye la ca

tegor !a fundamental por la cual se obtiene el excedente

social no hay necesidad de que exista un derecho que dil!, 

ponga acerca del salario, la jornada de trabajo, los 

d{as de descanso. Durante el predominio de la producci6n 

mercantil simple, es decir, durante la vigencia social -

del artesanado el derecho se ocupa de set'lalar la forma -

de agrupaci6n de los distintos oficios o gremios, de 

asignarles un lugar para su desempet'lo, de establecer 

quienes tienen y quienes no tienen derecho a ser aprendj. 

ces maestros u oficiales, de detallar el·procedimiento -

para la producci6n de las mercancías, de establecer los 

requisitos de examinaci6n para acceder al grado de ofi-

cial. 

Tal fue el objeto de regulac16n de las llamadas de-
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las ordenanzas de los gremios, que fueron vigentes tam-

bién en la Nueva Espafta. Ilustremos al respecto los si-

guientes ejemplos ( 6 ) • 

•Que n~ngún maestro pueda admitir de aprendiz, ne-

gro, ni mulato, ni los mayorales examinarlos; pena de 

diez pesos ••• porque es oficio de contian.za•. 

Ordenanzas de Hiladores de Seda 

•Que ningún pintor pueda recibir aprendiz, que no -

fuera espaftol, pena de cincuenta pesos, como dicho es ••• " 

Ordenanza de Doradores Y Pintores 

Es la forma 'mercancía• que asume la fuerza de trab¡, 

jo una característica fundamental del modo de producci6n 

capitalista. Y es la negac16n de este carácter una de -

las formas en que el derecho del trabajo enmascara las -

relaciones sociales que regula. Intentaremos, por tanto, 

precisar el carácter que presenta la fuerza de trabajo -

asalariada y todas las implicaciones que de él se deri--

( 6 ) SANTIAGO Cruz Francisco, Las Artes y los Gre--, 

mios en la Nueva Es pafia 1 : 

No. ?? pág. ~ 
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van, a través del an~lisis de la relaci6n social de pro

ducci6n de la que forma parte. 

Una primera condición que debe darse para que surja 

el capital será su encuentro con el ªobrero libre". Marx 

entiende la constituci6n.del obrero libre en un doble -

.sentidos "de una parte ha de poder disponer libremente -

de su propia fuerza de trabajo como de su propia mercan

.cía, y de otra parte,. no ha de tener otras. mercancías -

que ofrecer en venta; ha de hallarse, pues, suelto, esc,S? 

tero y libre de todos los objetos necesarios para reali

zar por cuenta propia su fuerza de trabajo". 

En su primer sentido, para que el obrero sea •11bre 

propietario de su capacidad de trabajo, de su persona•, 

debieron suprimirse las ataduras esclavistas, feudales o 

corporativas que lo impedían. En su segundo sentido, y -

ya libre de las ataduras de regímenes anteriores, para -

que el obrero venda la fuerza de trabajo como mercancía

rue necesario despojarlo de todos sus medios de produc

ci6n y de todas las garantías de vida que las viejas il\I, 

tituciones feudales le aseguraban. 

La tuerza de trabajo asalariada, como toda mercan-

cía, posee un valor de uso y un valor de cambio, El va-

lor de uso de la ·ruerza de trabajo tol!B cuerpo en el con 



sumo que se hace de la mismas la fuerza de trabajo s6lo 

se realiza ejercitándose y sólo se ejercita trabajando. 

Por ello, su valor de uso no se ve cuando capitalista y 

obrero contratan entre sí (en la esfera de la circula--

ci6n) sino cuando se produce el empleo o aplicación de -

la tuerza de trabajo (en la esfera de la producción). 

Por ello Marx destaca ques "la enajenación de la fuerza

de trabajo y su ejercicio real y efectivo, es decir su -

existencia como valor de uso, no coinciden en el tiempo~. 

Para poder determinar el valor de cambio, es neces~ 

rio poner en claro qué es exactamente lo que el obrero -

vende al capitalistas el obrero enajena su "fuerza de 

trabajo" y no su •trabajo•. Marx entiende por fuerza de 

trabajo: "el conjunto de las condiciones físicas y espi

rituales que se dan en la co~poreidad, en la personali-

dad viviente de un hombre y que éste pone en acción al -

producir valores de uso de cualquier clase". Y nos acla

ra que nquien dice capacidad de trabajo no dice trabajo, 

del mismo modo que no es lo mismo capacidad para digerir 

que digesti6n. 

Lo que el obrero pone a disposición del capitalista, 

durante un cierto tiempo, es su capacidad o fuerza de 

trabajo. Al pagar por ella, como cualquier otra mercan~

cía, el comprador realiza su valor de usos es decir, la 
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consume. Pero el obrero "s6lo puede entregar a ~ste el -

valor de uso que le ha vendido entregándole su trabajo". 

El valor de cambio de la mercancía fuerza de traba

jo se determina, al igual que cualquier otra, por el -

tiempo necesario para su producci6n y reproducci6n. Pero 

.como la fuerza de trabajo est' orgánicamente unida a la 

persona del obrero y no puede separarse de éste, el cos

to de producc16n de esta mercancía coincide con el costo 

de producci6n del obrero. 

La reproducc16n de su fuerza de trabajo se realiza

ª través del consumo de una serie de medios de vida: 

"por tanto, el tiempo de trabajo necesario para producir 

la fuerza de trabajo viene a reducirse al tiempo de tra

bajo necesario para la producci6n de estos medios de vi

da; o lo que es lo mismo, el valor de la fuerza de trab.!!, 

jo es el valor de los medios de vida necesarios para as.!!, 

gurar la subsistencia de su poseedor•. Dada la necesidad 

de que la tuerza de trabajo se perpetúe de forma tal que 

el capitalista encuentre siempre esta indispensable mer

cancía, ser& necesario incluir en la suma de medios de -

vida necesarios para la producci6n de la fuerza de trab,1! 

jo, los medios de vida destinados a· sus sustitutos, los 

hijos de los obreros. De ahí que cuando Marx hace rete-

renc ia al valor de un día de fuerza de trabajo, lo vincJ¡ 
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la al valor de la suma de medios de vida destinados a la 

producci6n de dicha fuerza de trabajo por el tiempo men

cionado, el que se determinará por el tiempo de trabajo

necesario para producir dichos medios de vida. Pero la -

.calidad y cantidad de estos medios de vida destinados a 

satisfacer las necesidades •naturales• del trabajador 

varían de acuerdo a las condiciones de cada país y •son

de suyo, un producto hist6rico11
• Esta es otra caracterí~ 

.tica propia de la mercancía fuerza de trabajo• su valor

contiene "un elemento hist6rico mora1•, aun cuando •en -

un país y en una época determinada la suma de medios de 

vida necesarios constituye un factor fijo"• 

El poseedor de la fuerza de trabajo y el poseedor -

del dinero se encuentran en el mercado y realizan un in

tercambio,, como cualesquiera otros poseedores de mercan

cías. Son entonces las leyes que regulan este intercam-

bio las que fijarán sus respectivos derechos de compra-

dor y vendedor. En este acto ambos se reconocen como 

•propietarios privados•• "Esta relaci6n jurídica, que 

tiene por forma de expresi6n el contrato, es, h~llese o 

no reglamentada, una r~laci6n de voluntad en que se re-

fleja la relaci6n econ6mica. El contenido de esta rela-

ci6n jurídica o do voluntad dada la relaci6n econ6mica -

misma"• 
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Ahora bien, ¿Qué motivo impUlsa a los propietarios

de morcanc!a a realizar intercambio? El hecho de que •ta 

das las mercanc·!as son para su poseedor no valores de 

uso y valores de uso para los poseedores'1 • En efecto, la 

6nica mercancía de que dispone su tuerza de trabajo, no

tiene valor de uso para el obrero puesto que carece de -

-los elementos objetivos indispensables para combinarlos

con ella y as{ llevar a cabo un proceso. de producci6n de 

una mercancía distinta de su fuerza de trabajo. Por el -

contrario, el capitalista sí encuentra en esta mercancía 

un valor de uso que tendrá buen cuidado de realizar en -

el proceso de producci6n. Y esto es as{ porque en el in

tercambio, no sólo adquiere fuerza de trabajo, sino los 

medios de producci6n que ésta consumirá en el proceso 

productivo. Es en este consumo cuando la capacidad. de 

trabajo se transtorma y pasa de potencia a acción& •e1 -

uso de la tuerza de trabajo es el trabajo mismo. El com

prador de la fuerza de trabajo la consume haciendo trabA 

jar a su vendedor. Esta se convierte así en fuerza de 

trabajo en acción, en obrero, lo que antes sólo era en -

potencia". 

En la circulaci6n, las mercancías realizan primero

su valor de cambio, antes que su valor de uso •. Sin embaL 

go, el capitalista paga la tuerza de trabajo después de 

haberla consumido durante un cierto tiempo. Su dinero 
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funciona, entonces, como medio de pago; es decir, como -

medio para cancelar una deud&I •e1 obrero adelanta en t~ 

das partes al capitalista el valor de uso de la fuerza -

de trabajo y el comprador la consume, la utiliza, antes

de haberla pagado al obrero, siendo, por tanto, éste el 

que abre crldito al capitalista. Sin embargo, el que el 

dinero funcione como medio de compra o como medio de pa

go no altera para nada el carácter del cambio de las me,t 

cancias•. Lo que sucede con la tuerza de trabajo aconte

ce tambi&n con otras mercanc!as distintas de ella, res-

pecto de las cuales •se ·interponen una serie de factores 

que separan cronol6gicamente la venta de la realizaci6n

de su precio". 

¿Cuál sería, entonces, el factor particular, que 

interviene en el caso de la mercancfa fuer~ de trabajo? 

El hecho de que el comprador, o sea el capitalista, no -

obtiene su valor de uso hasta que no transcurre el plazo 

por el cual la adqu1ri6. Si la compra por día, por ejem

plo, es ar t1na11zar éste cuando termina el proceso de -

consumo de dicha mercancía, y s6lo entonces &st' dispue.1 

to a pagarla. 

La finalidad que persigue el capitalista al adqui-

rir los elementos del proceso productivo consiste en prJ, 

mer lugar, en producir un valor de uso que sea soporte -



de un valor de cambio, es decir• una mercancía. En segu.o 

do lugar, en producir una "mercancía cuyo valor cubra y 

rebase la S\UDB de valores de las mercancías invertidas -

en su producci6n"1 o sea, aspira obtener "una plusvalía, 

·un .. 7or valor•. Por ello, el proceso de trabajo debed-

1er al aiamo tieapo un proceao de creac16n de valor 1 de 

valorisaci6n. Bate .. yor valor, que es "el remanente del 

valor del producto sobre el valor de los tactores consu

a1clo1 durante el proceso", s6lo puede obtenerse porque -

el capitalista tuvo la suerte de encontrar, entre las -

mercancías que se ofrecían, a la tuerza de trabajo, cuya 

peculiaridad consiste en que es tuente creadora de valor. 

lita mercancía, al ser consumida, arroja un valor mayor 

del que cost6 1 '•to se debe a que el costo de su conse~ 

vaci6n, que deterain6 su valor de cambio, es una magni-

tud distinta a 1u rendimiento, es decir, a su valor de -

uso. Como lo explica llarx: •e1 que para alimentar y man

tener en pie la tueraa de trabajo durante 24 horas haga

talta media jornada de trabajo, no quiere decir, ni mu-

cho aenos, que el obrero no pueda trabajar durante una -

jOl'nada entera. 11 valor de la tuerza de trabajo 1 su VJl 

lorisaci6n en el proceso de trabajo son, por tanto, dos 

factores completaaente distintos". 

Entonces, el capitalista pagar' el valor de cambio

de la tuerza de trabajo (que equivale, por ejemplo a 6 -
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horas de trabajo necHario) 1 la utilizar' durante 12 -

hor~s, por ejemplo, amparado en el hecho de que compr6 -· 

al Valor de USO de un dfa de tuerza de trabajo. &Ha alt!, 

rado, por ell~, la le1 de intercambi~ de mercancfas? De 

nirlgúna manera,. puesto que se ha cambiado un equivalente 

, po1' otrOit Bl cap1tal11ta coapr6 los eleme,nto1 mate.r1al81 

1 peHonales del proceso ·de trabajo 1 pag6 por cada uno. 

~odo 1u valór. A,cont1nuac16n, se ded:l.c6 a con•umlrlos; , 

de este· proce10 1ur116 un nuevo producto. Con 'l 1e dll',l . '' 

ge . nuevamente al .MrÓade> a ven.darlo 1,: ei resultado de - · 

Hta ·wenta es un ·walor aa1or al que 1nv11't16 para produ-

. o ir lo• •el dinero se ba convertido en 'capital•.. 1.D6nde - . 

.. opera esta tran1tormac16n en.que el dinero dejada -

~ar un ·med.io J)8ra la c1rculaci6n .de mercancías? larx · --

nos dice• "1 todo este . proceso se opera ·por medio de la 

o1rculac:i6Ji, pues esd condicionado por la compra de la 

tueru de trabajo en el mercado de merc1ancfas. · 

"lo se opera en la c1rculaci6n, pues este proceso -
' ' 

DO hace ÚS que 1Jl1c1ar 11 proceso de Valorizaci6n, C\J10 

centro radica en la 6rb1ta de la producc16n. Al tránstoi, 

au •1 dinero en. •rcancía, que luei~ han de ierv1r de, -

. materias para toraar un ~uevo ~roducto o de· factores ·c1e 

· Wl proceso de. trabajo• al incorporar a la materialidad -
' . . ' 

auerta'de esto•. factores la tuerza de traba.Jo viva, el -. 

cap1ta11ata tran1torma, el valor' 'el' trabajo pretlrito -
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materializado, muerto, en capitál·, en valor que ae valo-

rizá a sí mismo•. 
.., 1 . .,·_., 

Como vemos, al proceso de 'valorizacicSnj1610. puede.• 
- , ,. • '·1".1' :',. ;··. . 

entenderse conoc,iendo aquello; que:: acorat•~· en. la• 6rbt~..í 
tal de la clrculacicSn.y d~ la 1>ioduaó16n. :Y.awu¡~ el .... : .. · 

•· '. • • ·, .•. ''. .·' 1 •••• " -····.· " - ,: 
1 

,:1 .• 

obJeto del presente trabaJo se ltlilta·a· ·ena.ontrarLla .. ez•·( · 

pres16n Jurldica de las ~.~iaS, 4.-~~~~oi'n:cl~' i. ti.i .... · 
ada trabaJ07, por tanto; de,au~cl~iaict.4'~:4eb.:r~-l: 

. ' ' . . . . ' .. - . . ' . - ' . -: ' . . ~ ; ' 

. " - . ; . ' '. "" ' . ·.; : -~.;. ' . : ._¡.'" . . ' :' ,' . . :: .. : .--".. . . .. : '. . . . ' "_. : 
cordarae .que el élerecho'deltrabaJo.cW.p:a,e. tU1~1•n J.á.,::•.· . 

•. '•·'· - - . - -· .·1· ,.·! .· '·' . . . ' 

tunci.Sn de expresar ·las reglas'cl~'utill~cS.~· de a~t~.:.:• 
merca~cfa, en el .proceso de p~oclUC)cl~n• i~ta~nte, ésta .. 

aer&( ~ da: ·las d1terenc1aa taPói'tant•• · entre ~l de~e~ho 
civil (que an la etaP. de:1· capi"i~lllC) iitia1'al.::re1~6 l~L 
~dquisic.1.Sn de l~· tuer~: de ~~~a;o) .; .. •J/.•od~rnl·.'c1ere~~ .: 

. • •.• ' •.• ._ ._¡ ",/','.',,-'· '\. ! _ ... " .:· '.';' 

ch6 Clal traba Jo~ 81 a1 · .pr 1-ro: aéSclat.1ane en li: cleter•l· · 
nac16n de ·ia tOl'-.& Jurfdi~a' de. ·ad~~tr·~ · ii t~er~ :de tr& • 

•.• -·- ,.'! 

bajo, el segundo comprende aaboil .laorielltoaf la adqu1s1 .. ~-' 
c16n 1 el uso. . · 

·. !,' . 

. i •' 

' . ', ' :-- _· •. · .. ·.• .,• ... ' : .. , ... :.,:.,,· ... ¡'' ' .·· . . : 

Por ello ~·:. néc~~arlo ,~•t•'8~~o~,~n<~~.~n4H~1!'de1·· 
proceso de .. pl'oducct.Sn·· cap1.~allsta9:,J.,ra··~zt¡.aezl·dé.·:•1 ·, ~ .. 

als~• consl11eract~~ea: i~tl~~~~~l~j:,~,'·~oll:·~~.1~~¡;~. , · 
r4n j>articularlzar las caract~~f-t:l~•~·Cíe.:ii· 'r~r~:4~1:~ > · · 
tr,al>A30. 1·.~t• p!'OCHOt .~~•nd14C),:O~,··~~ .. .;o.'.~ •. ;.J.a ·~~··· 
" . ' ' ·.· . ·. . ,:,¡-, ,. . .... '.. J • 1·' 

u da: traba Jo, .~rHenta :c101: oarll~•irf•~io.:i pf.'1ftci,.Ie~t< · 
' • • ' '.• ., '" , • • • •• , •••• : • \ • ·- •• ~·:.·, J ,. ·:· •• ; ' • '. ' ':. :,· ••• '' : ' • ' - '· • - ' "., .. ; ' '. - , 

,' ', . -: ·, ;. 

'i, 

... / 



el obrero traba Ja. "bajo el control del capitalista" 1 el 
. , ' ' . 

producto es propiedad de este \u.timo•' Veamos, entonces;-

c6mo se forma .el valor de· este "prcJducto" para de'stacar-
. . . 

una .nueva peoUitar14ad de la tuarsa .4• trab~jo: .. 1. 'don· 

natural ~e c~nservar valo1' · aftacliendo valor•.. · " 

. Bsta·ta:oultad de, 'la tU.rsi de t~abaJo no sl~nl~1ca~ 
que eÍ "Obrel'O realici~·: .ual traba~O. cl~ble• al li1ílll0 t~pot: " 
•• , •• , •• 1 ,' , , , ,·. • • , • :·, r. -- ,\, , 

de Un valor. nU8'f~.·-,e~o· c~Ó 18. adto16h '4•\m"riuevo va--. 
• • ' • ~- • - • { ' ' • • .. 1 " • • ; ; ' ( " •• :. 

lor ·· al .· ob Jeto sobre · qua· traba ja . '1, ·;La conHrvao16n · 49 · los · 

·· valares anteriores ·•n' el producto son dos resu:itaclos P81. 
• . !' . -. ' ; • ~ ' ' . ' • ," • ' ' . ' ,, L • '. ' 

· te~toante d1st1nt.01 qU. el obrero ·cr.ea en el ats.>. tiea 
po9 ~unc¡Ua s6lo:trabaJe una vea d'#ante cli·, es .evidente-·· .·· 

que este 'doble, reaÜJ.taclo s6lo puede e:í:pl1carite por el 'ita·. 

·'' 

tCual · 81 t entonces., . el doble · 'car,cter, del traba· Jo - · · 

· enca~-ado en . una :_-rcanofa_? !Ocia. lirt~cancfa, o~ Ja 41.U· · 
. . '. - .··· - . .. . . . . 

llo1,· tiene u ~alOJI ele W.o :fan valOI' el• cía~io•· Tiene ;.., 
¡ •' 1 • • • • ' • 

. " . ; ... .," ., : . ,_ .. ·· . : : ; ·: .. : ·. . . ~.,. ~- '. : 
. valOJ' de Ulo' pOl'qiie aat11taoe .. 'Wia ·nece's~d c,oncr•ta• .. - · 

."ll'trabajo oup uth14~~ .vt~ne::a! l.tettal1~'•e"ad· en 

el val~ d•: ·uo de:· 1u 'pioduet~ e~. lo qu. llmíl~a traba-·· 

jo Út11". Loa trab~joa que p,"oc1W:en valores de,uao dis..;. 

;t1nt~s'lo~ traba~os: cua11t~Uv~nt~· .. 41stlntoa~/ . 
•. • ' ., 'f •. . ' '· ': ~ '". ' : 1 f : ' • : , • 

. ,' ·. 

:·.-,, .... 

·. '. ··.,, ·. 
' . ....... ... ,.· 

.;". 

. . j.,, 

: .. 
.. ·;,·, . ·::. :''.:·· . ··; ··~,·: 

·\, :> .. ;~:.t:-, :;.,~; )'.; ·.;. :i:});; ~:r>.: i ::/, , .. '.. _, . ·. .. ,·, ,,::ti: 

... :., 



Si dejamos de, .lado el valor de uso de .las mercan--

cfas, 1 por tan~o,,.el car,cter. conc·r~to d,e la actividad

product1va de .• ia qu.e .resultan,, vemos. q~ ellas conserván 
J • • ' 

una cU.Údad c.~ Q\lª es la de ser . prodµctos d~l· ~ra'ba-
30 humano. 

.. 
··" 

· y. ~~to H lo qilit deter"ina el·. v~lor ~e cam~io d~ •· 1& 

.me~o·a~!8a : ·~·to de traba 3o. hUmano pmC). 1 almp~emente··~, .. · 

' 'eni••Í cau.e .• ~.·~-e~· abstracci6n ·de .~ dlt~renc~ de .··ios .. ·~.· .. 
"· ·.··.·.·· . ' ···." . '' . ·, . ·: ' ... ' .,_. '.·.:·.,·."· ., ,... . ' .... 

: ,, 81 para determinar.:el. valor de 'uso de :ima mer~anc~ ':: . .'• .. . .· .. <·" .. ) .. .. )". . .. . . . .. . : "" .:· 
: debeaoa referirnos • 'la cl&se .., :calidad del. traba30.l que .· 

. . ... , . ,·, . .. . .• · .. "' .... ··. ·' . ',-: ' , . '. :, . ' ·:' 

COntl.ne (trabajo, C~Dc~tt~) para det;ra1ft8r IU Valor. ,.de ; 
•·.· . . . . . :. " •''. .· ,· ..... . ·.:· ·.'·.. . . . . . .' 

callb~o~ 1610 intere1a1u 4urac16n, su cantidad (trabajo

ab~t~acto). Este í es el dobi• . cár,cte~ d'91 traba jo ·qonte- , 
•• 1 • • ' •• • ' •• • •• • • 

· .. nid~ en una mercán~ia. A trav's ~el. traba3e>· ~oncreto el·• 
- .. ~.' . • • 1' '' ' i ' ,, . ' . . . : . -. . :. :; 1 • • 

obrero' convierte .. ~ .. los medio.a de producci6n < trab.a 3C>: J>rs • . ' ' '·,. . . . . '' ' . '• : . . ' ' ~ : 

. ·. d~.ito) en. ele.antoa ··d~. Un'nuevo vaiol' di uso •. ~st~ · '..;~., .. 
~ . -. ' ) : .. '. • .., • • - \ • " : • ' •. ' :· •. ' • - ' ! • : : J •. ; ·, • . ' . ; ' . . ' ' . ' • ' ' . " ·. '" ' 1 • : 

tranaterencta: dei ~alor de .101 medios. de, pr0ducc16n 1m-~. 
• ~ ' • ' ' • • ,' .. : • '. , ,' • • • • • • ~ ' ." • ' '.. ' • ' • ' > • • ' - .: 

plica l.a de~trueot.611 4~: •'WI '!alpres .de ~o _anter1~.es; :-
.. ·:.,_·. . . . ··,'· ~·' . ·.. . '¡' •. '.' '' . ; . - ,' .~" ·:. . . ' . ' .. :.' _, . < . : ·. . . . 

pero·.al.m11ao,.tl~llPC>.·la:.c.ons~X"Vaci~n·de'-iu·~alor d~ cam-.' 
·' .' •.• 1 .. ,:.. . ·, ·: :, . :·:. ·. .... ·•·.. ' • 

. blo.-én: .. el' va10r del. piioducto nuevo que 1e crea •. ... ', ·- ., . ' . ," , 

,1, 

, :A tr~v'• .. del:··trabajo. ~b.1tract.t), gene~al, el: o~rero- .. . . ' :: ... ,' ; :: . . ' : ·.. . :: . : " ... " .. " ~ ·. - ' . : . : . -

afta4e. nuevo ,.1or a.
1

ios valores. precedentes' ~e 'loa --~~ 
: . '.,' 

,• ~ - .:. \ ·¡ '!,. 

. '•¡ 

.. ;: 
i· i 

.,• 

' .... í 



dios de producci6n. La magnitud de este nuevo valor se -

mide por la cantidad, por la duraci6n del trabajo humano 

incorporado. 

Dado que los doa aspectos del trabajo no pueden -

escindirse y son simult,neos •e1 obrero no puede incorpR 

rar nuevo trabajo, ni por tanto, crear valor, sin conseL 

var los valores 1a creados•, y este don natural "al obrs 

ro no le cuesta nada y al capitalista•le rinde mucho 
1 

pues supone la conservac.16n de un capital". 

Adem&s como vimos en parraros anteriores, el obrero 

no se limita a producir un valor equi~alente al que rec,1 

birá en pago de su tuerza de trabajo, sino que produce -

un mayor valor • 

Sin lugar a dudas, el capitalista tuvo mey' en cuen

ta todas estas características de la tuerza de.trabajo y 

por ello la adquiri6 en el mercado, aunque procurará re

petirnos siempre que raspet6 fielmente la ley del inter

cambio y que por tanto existe una perfecta equivalencla

entre los valores de cambio realizados. Mos recordará, -

por Último, que los valores de uso no in~ervienen para -

nada en la determinaci6n del valor de cambio. Y que to-

dos tienen oportunidad de elegir con inteligencia la me.1:, 

cancfa en que van a invertirs por eso &l compro la fuer-
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Toda la legislación represiva que limitaba la vigeA 

cia del contrato tue considerada superflua una vez que -

las relaciones de producci6n capitalistas se consolida-

ron y cuando el capital logr6 1m~ner su mando sobre el

trabajo asalariado. El paso siguiente fue, por tanto, su 

reemplazo por una serie de principios adecuados a la do

m1naci6n capitalistas la libertad de trabajo, de empresa, 

de contrataci6n, la autonomía de la voluntad 1 la igual

dad de las partes ante la ley• En el contexto· de estos -

principios, el contrato sed el instrumento jurídico ms 

adecuado para la adquisic16n de la tuerza de trabajo. 

La sociedad mercantil, basada en el cambio, raque-

ria de un instruaento jur Ídico que reglamentara tal ope

raci6n, de acuerdo a las leyes objetivas de la circula--·. . . 
ci6n. El derecho romano proporcion6 ·este instrumento. El 

contrato, extrafd.o de su contexto h1st6r1co 9 tranatorma

la voluntad caab1ar1a en "voluntad jurídica•. 81 el es-

clavo debe trabajar para su .amo en raz6n de ser un obje

to que le pertenece, el obrero asalarl~d9 debe trabajar-. . . : . 
para el capitalista únicamente en virtud de un contrato-

de trabajo que celebra libremente con ,l. Puara y antea

da este contrato el obrero no debe •jurídicamente" nada

ª su patr6nj despu's de celebrado queda •subordinado• a 
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éste. En este sentido puede decirse que la operaci6n de

compra de la tuerza de trabajadores es una "operaci6n -

jur!dica•, puesto que de ella se deriva la obligación -

del trabajador de proporcionar trabajo excedente. 

La for11& contractual no es ~ropia del capitalismo -

pero s:l lo es su ut111sac16n extensiva como instrumento

de base para adquirir la mercancía m&s importante de es

te r&gllllen, como lo es la tuerza de trabajo. Teniendo su 

antecedente en el derecho romano, régimen jur{dico de -

las relaciones de producción esclavistas, en ese modo de 

producción el contrato de locación de servicios era una 

forma muy marginal da lograr que alguien trabaje para -

otro puesto que el c;_ontrato,·-adn entonces, presuponía -

dos sujetos para su celebración. Y el esclavo no tenla -

este car,cter. POI' el contrario, en el modo de produc--

ción capitalista, una vez que se forma el obrero libre -
•. . 

(en el doble sentido que Marx da a este término) el con

trato de trabajo 1 la compraventa ·serán los s.ñstrumentos 

básicos del proceso de producción 1 circulación de mer-

canclas. 

El CÓdigo Civil de Napoleón de 1804, que tuvo una -

influencia determinante en numerosos CÓdigos de otros -

paises, se clecidi6 por el "arrendamiento de servicios", 

como la figura jurídica destinada a regular la adquisi--



ci6n de esta mercancfa espec!tica, en términos muy simi

lares a la locatio conductio operarum del derecho romano. 

Dos eran los preceptos del C6digo de Napole6n refe

ridos al "arrendamiento de domtSsticos y obreros•. Por -

una parte, el artículo 1780 establee.la quo los servicios 

podrían prestarse por obra o tiempo determinado y que en 

· caso de no haberse previsto un t'rmino el contrato podía 

ser.disuelto, en cualquier momento, p~r voluntad de cua,¡ 

quiera de las partos. 

La resic16n unilateral del contrato daría lugar al 

pago de los daffos 1 perjuicios, estab~eciéndose algunos

criterios para ti,jar &stos. Se prohibía la renuncia antJ. 

cipada al derecho a la indemnización y se se~alaba la -

competencia de los tribunales civiles y de las cortes de 

apelación para las acciones que se derivaran de la apli

cación de estas normas, las que se tramitarían por un 

procedimiento sumario. 

Por otra parte, el articulo 1?81, abrogado por la -

ley del 2 de agosto de i86a, seffalaba que: era suficiente 

la atirmaci6n del patrón para probar. el ~~nto de los sa

larios, el pago de salarios hecho por el afio transcurri

do· y los adelantos proporcionados durante el affo en cur-

so. 
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Como se desprende del contenido de estos preceptos, 

_este C&iigo s6lo contenía una limitaci6n a la voluntad -

de las partess la duraci6n del contrato. Esta limitación 

no respondía precisamente al capricho del legislador. 

Por el contrario, uno de los principios básicos del capj 

talismo liberal 1 de su ideología jur{dica, la libertad

de trabajo; determinaba la necesidad de que el C6digo -

sólo reconociera los contratos por obra o tiempo deterll\1 

nado, 7 estableciera que en caso de qae el plazo del co~ 

trato no estuviera pactado, pudiera darse por terminado

en cualquier momento. Entonces se pensaba que si la li-

bertad de-trabajo consiste en el.derecho del trabajador

de disponer libremente da su tuerza de trabajo, no podría 

enajenarse la propiedad sobre ella (por ello el CÓdigo -

recurre a la locación y no a la compra-venta) ni ponerse 

a disposici6n de otro indetinidamente (de ah{ la limita

ción a la dura·ción del contrato). 

Así,_ tormalmente, cada vez que vencía el plazo du-

rante el cual el obrero quedaba sometido al uso que el -

patrón quisiera hacer de su tuerza de trabajo, el obrero 

recuperaba al derecho de decidir 'si continuaba o no prea 

tando sus servicios a ese patrón, si busc~ba otro o si -

encontraba alguna manera de vivir sin trabajar. Pero en 

este r&gimen de producci~n el obrero no tiene más que la 

libertad tormal de disponer de su tuerza de trabajos "en 
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el momento en que se lo deja en libertad para vender su

tuerza de trabajo es precisamente en el momento en que -

se ve obligado a hacerlo". 

Por lo tanto, la limitación de la duración de este

contrato s6lo implicaba para e:l.·~ obrero una mayor insegu

ridad 1 el inconveniente·de no saber si tendrá quien 

quiera ocuparlo. En cambio para el patrón significaba la 

gran ventaja de decidir, cada tanto tiempo (si se fij6 -

un plazo) o en cualquier momento (en caso contrario) si 

continuaba interesado en utilizar a este trabajador o si 

le convenía prescindir de sus servicios. Como veremos, -

aunque aparentemente la finalidad de esta norma fue la -

de garantizar la libertad de trabajo, dadas las relacio

nes de producci6n capitalistas y el lugar que ocupan en 

ellas trabajador y patrón, descubrimos que estaba desti

nada a proteger otro principio de este r'gimen• la libar ·. . -
tad de contrataci6n, que tampoco beneficia al obrero y -

sólo puede ser ejercida por el ca_pitalista, pór 18 misma 

razón que apuntábamos al senalar el carácter formal de -

la libertad de·trabajo. 

En relaci6n a las condiciones de la contratación, -

tales como jornada, salarios 1 demás obligaciones a car

go de las partes el CÓdigo las dejaba en la 11&1 amplia -

libertad para fijárla1. Claro que la •negociación" seria 
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individual, puesto que ambas partes eran iguales ante la 

ley y el CÓdigo Penal consideraba a las coaliciones obr,! 

ras como un "atentado contra la libe.rtad y la Declara--

ci6n de los derechos del hombre•. 

Se ha insistido mucho acerca .. ¡de los caracteres HPJ. 

ciales que presenta el derecho del trabajo. Sin embargo

esto no ·debe confundirnos. EfectiV8118nte, por ejemplo, -

existen los sindicatos que consiguen imponer montos sala 

riales; esto es, consiguen imponer el pr~cio de venta de 

la tuerza de trabajo de sus afiliados. Pero tambi&n los

patrones consiguen illponer topes salariales o solucionar 

el problema via inflaci6n de precios de mercancías desti 

nadas al consumo de ~os obreros. Sin embargo el hecho de 

que el sindicato haya hecho aparic16n en la discusi6n -

paritaria, se nos ha presentado como una da las "pruebas" 

da que el derecho del trab~jo es •nuevo•, •dist~to" 1 -

"protector de la vida humana". Sin embargo otros cartela 

de vendedores de ... rcancías tambi&ri operan impÓniendo -

sus precios, sin que por ello se haya levantado tanta -

polvareda. Por ejemplo las librerías se ponen de acuerdo 

para no vender sus mercancías por debajo·de cierto pre--
- ·.. ~ ":· :'! : • 

cio a ciertos clientes (bibliotecas por ejemplo), 7 sin 

embargo a nadie se le ha ocurrido decir que eso signit1-

ca un ''nuevo derecho comercial". Y eso para no hablar de 

los aut&nticos monopolios. En muchas ocasiones se han -
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visto boicots de consumidores a ciertas mercancías, que 

han logrado reducciones de precios, y a nadie se le ha -

ocurrido decir que con eso ha cambiado la naturaleza de 

la.compra-venta de esas mercancías ¿A qu& se debe enton

C.H;el rf.o de tinta que ha corrido con motiv9 de la exu 

tenÓ.1a de lindicatos y de un •nuevo derecho" del trabaJo? 

runaamentalmente se trata de un problema de d1fus16n --

. 1deoi6gica. Tiene por objeto hacer creer al público que, 

con la existencia de sindicatos y de \U1 derecho laboral, 
1 

el capitalismo ha cambiado de naturaleza. Pero no es na

da m&s que una acci6n diversionista. Para ello se ponen

aU 1 un ejemplos que es imposible examinar aquí. 

"Esto es diferente, se nos dice, porque un sindica

to puede taponar determinado trabajador con motivo de -

sus cl,usUlas de exclusividad en la contrataci6n•. Pero

los patrones imponen al comerciante que ha de servir en 

el comedor de la fábrica. -Pero los obreros suelen opo-

nerse 1 triunfar•. Los patrones tambi'n• 

"Esto es distinto porque el estado puede actuar. de 

oficio para impedir violaciones al contrato de trabajo•. 

Pero el estado tambi&n interviene para que los vendado-

res de helados no envenenen a la poblaci6n. 

"Esto es diferente porque la ley se debe interpre--
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tar siempre a favor del obrero•. Pero en sede pan.al taa

bi,n: s1eapre a favor del reo; este g.Snero de pr 1nc1pios 

generalas ae usan en varias ramas jurfdicas, c0110 en de

recho fiscal por ejemplo• pague su impuesto 1 desp°'s r.1 

pita. &a-trata de DOl"llaS t'cnicaa de interpretación, DO 

·de caracteres esenciales del der~cbo. 

Bn tanto se refiere a la ctrculaci6n de mercancfaa, 

el derecho la}loral es igual al derecho civil. Ahora bienc 

sus caracteres eSJ>8;CÍf1cos se reflejan alll donde se re

fiere al proceso de producc16n. Y esta especificidad no

se refiere a la 1nterpretaci6n de la leJ, a la inexlste,D 

cia de "woluntad• o a la part1c1pac16n estatal, sino a -

su inestabilidad e inlnteligi.bilidad. Lo priMro, porque 

resulta un reflejo inmediato -inllledlato- de la lucha de 

clases1 r lo segundo, porque sus .instituciones especifi

cas (las que no se retier~u al intercambio) no. tienen -

ninguna 16gica que no sea la arbitrariedad de la ley •S.. 

lia, qae a su ves •• una consecuené.ia cUrecta de la corrs 

lac16n de tuerzas en la lucha cotidiana de ~as clases. 

A.qui no baJ teoda que valga. Iris bien -.todo vale•. Aqu{ 

no bar objet1"Yidad P9s1bl~; Toda gf.t~cil ea i~diatame.1 .. "' . " 

te acoi6n polltica. Wo haf tampoco "'tica forense• posi

ble, porque no baJ •justicia• objetl"Ya• lo que le convt.t 

na al obrero enturece al patr6n. Ro ha1 t.Srminos medios. 

Por eso el ejercicio de la abogacía al servicio de los • 
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obreros, es 1.nmediatamente militancia política. Y por -

eso los abogados laboralistas suelen ser apetecible bl&JI 

co de las organizaciones para militares. 

Uno de los temas principales sobre el cual suele -

fundarte la •especificidad• del derecho del trabajo, es- · 

lo que 1e ba dado en llamar derecho colectivo. En etecto, 

un sector de la le7 laboral se ocupa de loa sindioatos,

las huelgas 1 el convenio colectivo d' tra&ajo. Los ju-

ristas detectan aqu{ elementos inexistentes en otras ra

mas jurfdicas; pero todos estos elementos diversos teriq,l 

nan siempre reti.Jii&ndose a la cuesti6n de la voluntad; -

en Última instancia, la característica específica del d.I 

racho laboral, consistiría en que permite a ciertos or11 

nismos contratar o resolver en nombre de personas t!si-

cas que pueden o no haber consentido en otorgarles manci& 

to. Asl, el sindicato formula convenios colectivos váli

dos adn para obreros de esa reina que no están afiliados. 

Bl hecho fundamental es aquf esta característica de 

que lo convenido rige alÚl para quienes no lo ha7an conv.1 

nido, no el hecho de que la persona que ~o conviene sea

el sindicato. Entonces, de lo que ve.rdaderamente se tra

ta, es de que la le7 adjudica obligatoriedad a unas nor

mas que no han sido dictadas por el estado. Lo especfti

oo es as{ esta delegaci6n que realiza el estado, que no 



por es.o deja de controlar exhaustivamente todo el proce

dimiento. Pero por otra parte, el convenio colectivo no 

ea un instituto como la compra-venta, pues el estado Pl\2 

de o no reconocer al primero, pero no puede desconocer a 

la •e1unda. Dicho de otra forma, la compra-venta es un -

insti~ut.__o ~~esario en el derecho moderno y el convenio

colectiYo no lo ea. En efecto, mientras puede 7 le con-

viene la burguesía hace desaparaoer este instituto de su 

legislaci6n. En cambio no puede, aunque quiera, hacer ~ 

1aparecer la compra-venta civil ni la compra-venta labo

ral. De donde, nuevamente, la especificidad del derecho

del trabajo consiste exclusivamente en ser inestable e -

ininteligible, esto es, sujeto inmediatamente a la lucha 

de clases. 

En cuanto a la especificidad fundada en la supuest.1 

mente original característica de ser el convenio vilido

aún para quienes no han producido una voluntad co1ncidej¡ 

te, 1 aún para quienea puedan estar ~ desagradados por 

los resultados del convenio, es en definitiva una viola

ci6n a la voluntad; pero a la voluntad segdn como la coJ¡ 

cibe la ideologfa cláaioa. Pero como ya hemos visto, la 

Yoluntad Jurfdica H una determináci6n de ... la ley 1 todo

lo que aquf ha sucedido es que la ley ba determinado d~ 

tintamente esa voluntad. Lo central es el hecho de ser -

directamente dependiente de ·la lucha de clases.· 
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Bl estado se presenta en el derecho laboral de di-

versas mane~aa.·Bn todo lo que hace a la tormaclón del -

contrato de trabajo, el estado se hace presente igual -

que en el derecho civil; esto es, con sus tuncionea tut.§. 

larea·de la circulaci6n 1 la equivalencia. Que el proce-

. d1m1ento laboral se atenga al P1:'·~nc1p1o de la inveraión

de la prueba, del .in dubio pro operarlo, de la tacul.tad-

1nqu1sit1va del tribunal para producir las pruebas por -

cuenta .propia, o bien de la gratuidad del proceso, no -

signitica nada tuera de diferencias t&cnicas que no s6lo 

son contingentes, sino que en nada hace a la·esenc1a de 

la actuaci&n estatal, c~a única tunci6n ea aqu{ tutelar 

la circulacicSn de la mano de obra, 1 el equivalente en -

los cambios. La acc16n es ·aqu.l pacftica 1 acSlo a solici

tud de parte. 

En cuanto al cumpl1m~ento del contrato de. trabajo,

la 1ntervenci6n estatal es más variada. Tratándose del -

incumplimiento 1ndlv14ual de preat~c1one8 como agulnal-• 

dos, vacaciones o 4eap14os, el procecl1alento es el mismo 

que trat&ndose d• la compra-venta misma.de la tuer.za ele 

trabajo¡ el estado se haca presente ~c!t1ca11&Qte y a P.t. . ·.. - . . . . 
dido de parte. 

In cuanto a lo que se ha llamado ltpolic:Ía del traba 

jo•, que supuestamente es una oaraoterfst1ca especial -· 
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dad o trabajo de menores, en realidad no se distingue PJl 

ra nada de la policía que se ejerce sobre el control brJl 

matol6gico de los alimentos. Es sólo pura propaganda la

da los juristas .. que pretenden hacernos creer que el capJ, 

talismo ha cambiado su naturaleza, por el hecho de que -

el estado impide la explotaci6n inhumana de los ni~os; -

no sólo porque no lo impide sino que no por eso es menos 

capitalista. Al contrario. El sistema más desarrollado -

en el sentido capitalista es el que menos necesita recu

rrir a la miseria generalizada "1 a la succión de sudor -

infantil. La cuestión central es la intervención estatal 

en el derecho colectivo, principa1mente como control del 

sindicato, de la huelga "1 de los t&rminos de los conve-

nios. 

El tema ha sido profundamente tratado. Lo principal 

es advertir que, en la medida en que la organización -

obrera se incorpora a la legalidad del estado burgu&s, -

lo hace con armas "1 bagajes; es decir, se convierte en -

un aparato que puede ser ampliamente manipulado por el -

gobierno, y sólo la lucha cotidiana "1 el ejercicio de la 

democracia sindical parecen antídotos efectivos contra -

la deglución del sindicado por el estado. 

Se perdería la d1mensi6n exacta del derecho del trJl 
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bajo si nos limitáramos a constatar el hecho empírico de 

que el estado reprime a los obreros, a veces a través de 

la violencia directa de su propia legalidad. Se perdería 

su dimensi6n,exacta, porque ese hecho empírico estar' -

oculdndonos eate otro: El derecho laboral es tambi&n -.. : . 

wia herrulen~' de la lucha de los obreros J es decir, -
... ~ . ~j ' 

por una. parte·:l.ll leg1Slac16n· laboral es el marco en que 

la burg~sla ~~,l~rra a los obreros, pero es al mismo -
. . ,• '. ::.:f~<~·.'·. 

tie•po un ar•l:~. la que disponen los obreros en su lu--
· .. ·, ' ' . .-,._1.~~~~t~~1!' . 

cha no 8610 ec~~~ica sino también politica. Si todo se 

resolviera des~~riendo que el estado reprime violando -

su propia legal~ad, llegaríamos a la parcial cuanto 1JW 
:;·,'. ..... ,.,,,.,·· 

cua conclusicSn ~~;.que el derecho laboral es violado por 

el estado; lo. c~l:conduce a :ta grosera s1mpl1ticación -

de que el derecho.del trabajo está tuera de ·ia preocupa

ción política da la clase obrera. De lo que se trata es, 

nuevamente, de que el dere~o del trabajo, tanto en el -

nivel de la legislación como en el de la práctica concr.1 

ta, está sujeto dil'ectamente a los a'8tares de la lucha-
·•. 

de clases. 

La huelga signiti<!a sie~pre 1JllL· inter:rupci6n del. -

proceso productivo. Por lo tanto afecta siempre los in--
, ... 

teresas de los capitalistas por el sólo hecho de que se 

detiene el proceso de valorización del capital. En tér~ 

nos abstractos y generales, el estado siempre está en -
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creto no pueda suceder, no s6lo que el estado no inter-

venga, sino que lo haga también a favor de la huelga. T,2 

do depende en concreto de las alternativas y de la corrJ. 

laci6n de tuerza entre las clases, y también entre los -

distintos grupos y sectores de la misma clase dominante. 

La :l.ntervenci6n estatal en el caso de la huelga -

consiste principalmente en la conc1li,ci6n, término lste 

altamente estimado por la ideología jurídica imperante -

pues concreta en su significado todo lo que se espera -

del derecho del trabajo. Concil1aci6n es el procedimien

to que la técnica jurídica ha desarrollado para evitar -

la interrupci6n del proceso productivo. Pero también el 

estado se reserva -a través del tribunal o del mismo po

der ejecutivo- la Última palabra sobre la legalidad de -

la medida de rueraa. Ahora bien, escapa estrictamente al 

derecho laboral, la decisión final en tanto siempre es -

estrictamente política. Es desacertado pensar que la de

cis16n judicial o del poder ejecutivo se produce de -· 

acuerdo a principios jurídicos, aunque se trate de la -

aplicación práctica del derecho laboral. ;I esto sí bace

diferente al derecho del trabajo del. derecho civil en -

tanto el primero refleja inmediatamente la lucha de cla

ses. Esto es lo que convierte la práctica del derecho -

laboral directamente en práctica política. 
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Por lo tanto, es imposible considerar la legisla--

ción sobre conflictos laborales como un fenómeno "puro•

del derecho. Pero es también un error considerar que, 

por el hecho de que el estado siempre está en contra de 

la huelga, la legislación sobre esta materia está tuera

del interés político de la clase obrera. En Última ins-

tancia, siempre, la actividad estatal estará determinada 

por la lucha de clases. 

Tratándose del sindicato y de la huelga, la atm6sr~ 

ra juriclica estará siempre cargada de violencia ant1Juri 

dica de parte del estado. En lo que hace estrictamente a 

las discusiones paritarias, la violencia directa est' a.31 

sente de parte de1 estado. Su actuaci6n, por lo demás, -

corresponde al estudio del derecho econ6mico aun cuando

aparezca t'cnica11ente legislado en un mismo cuerpo legal 

con la reglamentac16n del contrato individual del traba

jo. El papel del estado es aqu{ el de marco económico -

dentro del cual pueden moverse los términos del convenio. 

Esto es as! porque, como veremos, está comprometida di-

rectamente la tasa de ganancia y por lo tanto la circul.a 

ci6n misma del capital en su conjunto. La 1ntervenc16n -

estatal es aquí irrenunciable para el aparato político9-

pero al mismo tiempo es el campo en que más notablemente 

influye la lucha de clases; en etecto, no es el derecho

laboral sino el derecho econ6mico el que compromete ver-
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daderamente la suerte" de los obreros. Por eso también -

la frontera entre ambos es muy difícil de trazar (?). 

(7) CORREAS, Osear. Introd,ucc16ri a la· crítica del -

derecho moderno, PP• 198-208. 
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Capítulo segundo 

Nac1111ento y desarrollo de las relacione• 

capitalistas en ll&xico. 

Bn la pl'eaente inveatigaci&i hemos de determinar, a 

ll'ancl&a Hilgoa, la tor• como 1urg16 el capital11110 en -

lllxico, cúncl~ •ucedi6 ., •l carácter que cobr6. B:uaina

reaoa, en consecuencia, los cambio• en las relaciones de 

producción qm ·1nd1quen los brotes iniciales del cepita-

. lisllO ., después. seguiremos su desarrollo hasta que 1e 

convierten en relaciones de producci6n predominantes, o 

aea.deterainante1 de la reproducci6n del s11te .. social. 

A diferencia de otras sociedad••• en la nuestl'a el

desarrollo de la base productiva , su consecuente super

estructura no siguió el e~c¡uema teuc1al11mo-cap.ital11110. 

Al arl'ibar loa conquistadores a nuestras tierras estaban 

en decadencia las formaciones soci~les a99rind1as aeso-

uerioanas, que M confor•ron aePll .S1 aodelo del aodo

de producci6n ai1'tioo. 

Bn una pl'laera etapa encontl'amos la fase de integra 

ci6n de dos llOclos de producci6n, el asiático 1 el teudal 

colonial, que va desde el inicio de la conquista basta -

a fines del aiglo XVII en que el modo feudal colonial -
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asume el papel predominante e integra al despótico-trib.» 

tario. 

Una segunda fase la constituye el periodo que deno

minamos de implantación del capitalismo industrial, 1 -

que abarca desde el inicio de la :lucha armda de la reYJi 

luci6n de independencia de M'xico al comienao de la rev.1 

lución de 1910. En ese lapso se delinean los perfiles -

principales del desarrollo nacional posterior a lo largo 

de relaciones de producción capitalistas en proceso de -. 

consolidación. 

Finalmente, abordamo• el estudiq del capitalismo en 

K&xico en el presente siglo tomando en consideraoi6n su 

incrustación en el esquema del capitalisao mundial. 

2.1 La her~~cia colonial. 

Wo habfa ~ntonces enfermedad' -

no habfa dolor de h'besos; no a,. 
bÍa fiebre para. ellos; no habfa 

v~ruelas ;__::no ~~:(a ar~or de, pe-

. cho; no habfa dolor de vientre; 

no había consunción ••• !o fue -

así lo que hicieron los extran

jeros cuando llegaron aquí. 

Chilam Balam de Chumayel. 
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Bspafta 1mplant6 en A~rica condiciones de explota-

ci6n dictadas por las normas de operación de un mercanti 

lismo rampante 1 las de un sistema de expoliación brutal 

e ilimitado por parte de la Corona. A este objeto adaptó 

1 tranaliri6 las pautas econ6micas 1 sociales, que eran

laa únicas que conocfan, para t1nea de organizaci6n, 

explotaci6n 1 regulación de la sociedad colonial • 

. Sin embargo, el transplante de la. formas espaflolas 

e insulares de explotaci6n dio como resultado relaciones 

de producción diterentes debido a que se hacía sobre una 

amplia base social prehbpánica. 

El.resultado tue una tormaci6n económica compleja -

que combinaba las estructuras hispánicas, que tenían en

tonces un carácter de mascado acento de teudal tardío -

con ingredientes de mercantilismo avanzado, con los nWl\i 

rosos remanentes de las estructuras despóticas prehispá

nicas (1) •. Gráticamente podemos expresar esta 1ntesra--

ci6n de la siguiente manera• 

(1) PEIA Sergio de la, Li formación del capitalismo 

en Mfxico pp. 23.26. 
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La sociedad, la economía y la política coloniales y 

tambi&n el curso de la historia Latinoamericana hasta -

loa tiempos modernos quedaron condicionados por el an6111Sl 

lo estatua de · - colonia e imperio que tuvieron Esparta 7 

~ Portugal, dependencias econ6micas de EUl'opa, desde el -

afto 1492 basta tinales del siglo XVIII. 

¿Cu&l es la herencia colonial que recibe M&xico de 

Bapafta en el terreno de la economia7 Stanle7 J. Stein 1 

Barbara h. Stein, nos las precisan en su magnítico trab,a 

30 (2). 

Loa espaftoles se tomaron entre setenta 1 ochenta -

aftos para ocupar lo que habría de ser su imperio en Aml

r1ca. Se pasaron alrededor de doscientos afto~ de ensayo

Y error para establecer loa elementos esenciales de una 

economía colonial •1nculada con Espafta, y con EUl'opa 

occidental a trav&a de aqu&lla. Hacia 1700 estos elemen

tos eran• 1) una serie de centros mineros en M&xico y -

Per~; 2) regiones agrícolas 1 ganaderas perit,ricaa a -

loa centros mineros, desarrollados para el aprovisiona-

miento de víveres y materia prima; 1 3) un s1stelll8 comei, 

(2) STEIN Stanley J, y Barbara H. Steint La herencia 

colonial de Amfrica Litina, PP• 30 a SS. 
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cial hecho para encauzar la plata y el oro en rorma de -

numerario o lingotes a Espafta con el fin de pagar por -

los bienes producidos por Europa occidental y encauzado

ª travls de un puerto espa8ol para la d1str1buci6n a las 

colonias americanas. 

•, ,,, 

Durante los' primeros doscientos aftos de gobierno -

colonial, los ~spaftoles desarrollaron un sector colonial 

minero con el tln.de sostener la economía aetropelltana-

. y la polici6n.:internacional de Espafla en Europa occiden

tal. En un período de 20 aftos, de 1S4S a 1S6S,· se hicie

ron los principales descubrimientos mineros en M&xico y 

el Perd los centros mineros requerfan cantidades relati

vamente ·grandes de llllllO de obra india, la cual estaba -

convenientemente ubicada a una c6moda distancia de las -

minas. Las levas de mano de obra india (altas) per1Ód1c.a 

mente se transladaban a la~ minas 1 luego se le~ permi-

tfa regresar paulatinamente a sus comunidades de origen-
. .. .. 

contorae nuevas leYas la• remplazab~n. Los horrores del 

trabajo da las mitas constit117en una va•ta literatura de 

explotac 16n. 

Las operaciones mineras requerfan, obviamente, algo 

llllts que trabajadores. Estos necesitaban alojamiento, -

tiendas, iglesias, cantinas. Las minas requerfan, además, 

albaftiler!a, malacates, escaleras 1 grandes cantidades -

• 
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de cuero. Requerían mulas y caballos no solamente en los 

pueblos y las minas propiamente dichos, sino tamb1'n pa

ra transportar los lingotes a las casas de moneda 1 los 

puntos de exportaci6n y para transportar provisiones al 

interior, desde las plantaciones 1 ranchos, 1 de los Pl\D 

tos costeros qua recibían los ble~• europeos requeridos 

por los centros •1neross herramientas de hierro 1 acero, 

artfculos suntuarios Jt sobre todo, el mercurio utiliza

do en la ... 1gamaci6n de plata a partir del mineral cru

do. La minería también cre6 un mercado interior para la 

producc16n·colon1al, tanto de textil•• de lana· y algod6n 

hechos por artesanos COllO en tallerea explotador••• A P.I 

sar de las prob1b1c1onea, esta·producc16n se expand16 78 

que loa mayoristas 1mportadores-exportadorea mane3aban -

solamente las flnas prendas de algod6n 1 las seda• de aJ. 
to precio obtenidas en Europa occidental o en el Le3ano

Or1ente. ·. 

El capital circulante tue sie•~re el punto débil de 

los dueflos de las •inas. Recurrieron a las mmhas dota

ciones de la Iglesia (obras pfas) o a los pr&stamos de -

los comerciantes, que con trecuencia.ac~btban p~r aaoc1a.1, - ·.. - ~ .. . . 
se 1 acababan POI' controlar en su totalidad las a1na1 -

qua originalmente babfan financiado. Los riesgos t1nan-

cieros en la minería siempre eran grandes. 
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Las características de esta economía minera fronte

riza pueden fácilmente imaginarse. Para los espaftoles -

existía la oportunidad de poner en práctica las esencia

les funciones empresariales -los riesgos y la insensibi· 

lidad- con la esperanza de encontrar una mina rica en Dl! 

neral 1 de regresar a la patri'a 1 convertirse en un arS.. 

t6crata reci&n enriquecida, con un titulo nuevo. Aqu! ªA 

taba una de laa grandes recompensas de la conquistas el 

ascenso scJcial 1 de status en menos dfll. curso de una vi

da de traba30 diligente 1 cuidadoso ahorro casero. Sin -

duda, muchos dueftos de minas permanecier~n en América. 

Algunos fracasaron, otros pref11'1eron invertir sus aho-

rros en haciendas cercanas para cultivar comestibles y -

criar .ganado. Esto se geneHli116 despu's de 1610 1 se -

aceler6 durante el siglo XVII, el siglo de contracci6n -

econ6mica tanto en Aalr ica como· en Europa occidental. 

Como principal sec~or de la economía colonial, la -

minería pagaba 101 costos adm1n11trativos del imperio, -

a los funcionarios ecles1,sticos y seculares, altos y b.& 

301¡ a los v11're1es1 oidores, gobernadores 1 capitanes -

generales, a los funcionarios ofic1ale1 ~les como alcal 

des mayores 1 correg1sores, guarnic~ones militares, sln

omitir los buques de escolta de la armada real que acom

paftaban a los convoyes que entraban y sal!an. 
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La or1entac16n exportadora de la economía latinoaJI\! 

ricana -aún su caracterfstica dominante 7 uno de sus -

principales legado•- tue producto de los primeros dos--

cientos aftos del colonialismo espaftol 1 del auge m1nero

del altiplano aexlcano 1 de los Andes centrales, donde -

la teconologfa agrícOla 7 la densidad de la poblaci6n -

babfan producido avanzada• cultUl'as. Ab{ los espaftoles -

abrieron minas 1 crearon sub1ectore1 de los núcleos •11\1. 
---

·ros, las grandes hacienda• dedicadas.- la agricultura 1 

la ganaderfa. 

En una era de tecnologfa minera primitiva, los axes 

dentes agrícolas, habilidades 1 tuerza de trabajo amer~ 

dios aseguraron el &xito de la empresa minera espa~ola. 

La 1ntroducci6n de la economía minera actu6 como ar .. de 

penetrac16n del capltalisao europeo occidentall su &xito 

a7Qd6 literalmente a reducir la poblac16n lndigena 1 a -

despedazar las estructuras agrarias ant~riores a la con

quista. Sobre sus ruinas los espaftole• crearon la hacia~ 

da. 

La hacienda se desarroll6 antes de l.?00 para abasts 

cer a la economfa minera 1 para permltirl~ al espaftol e,1 

prendedor rehacer en Alllr1oa el símbolo de prestigio de 

la Espafta meridional, la hacienda, con una tuerza de tr.1 

bajo inallÓVible en su mayoría. La conquista de Sevilla 1 
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la ocupaci6n de Andalucía en el siglo XIII permitieron a 

la nobleza espaftola plantar grandes extensione1 de trigo, 

olivos 7 viflas. La conquista de lmlrica trajo el mismo -

patr6n, pero en ei proce10 los centro• de la civ111sac16n 

amer1nd1a, sus cultun1 1 su poblaci6n declinaron. 

Bn regiones de clilla árido, la• llamadas c1v111za-

c1ones pl'1aitiva1 o antiguas surgieron en func16n 4•1 -

crec1111ento de la poblac16n, de la espec1ali&ac16n ecol\2 

mica y la urban1aaci6n mediante el dominio y la apl1ca-

ci6n, por el hombre, de la tecnologfa del control del -
... /' 

agua -la agricultura de 1rr1gac16n • .1'n-1as reglonee sel!Q 

des,rt1cu de lle1oam&r1ca~y 101 .lndea centrales, 1tn ara 

do n1 rueda, sin aniJl!alea de Uro ni de carga, el hambre 

1ncrell8nt6 el aba1tecia1ento de vlveres controlando el -

agua 1 orpnlsando la mano c\e obra. 11 incentivo para -

abandonar el cultivo exten~ivo y n6ma4a de cose~has poco 

productlvu e inestables a cambio de una agricultura in-
-tenslva 1 sedentaria de altos 1 segU1'01 rend1lliento1 era 

claro. De acuerdo con cálculos reci~ntea, la .. grlcultura 

de rosa en el México central requiere l 200 hectáreas -

por afio para proporcio!18r 1~ .. provls!-6n ~e~v:lver~s de ~00 

tuaUias; la apicultura intensiva de cb1nampa o de pla

taforma lacustre requiere 101.aMnte una tracci6n de Hta 

supertic11, entre 3? y ?O hect,reas. 
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La agricultura intensiva se desarro116 en la alti-

planlcie mexicana 1 los Andes centrales por lo menos -

tres mil aftos antes de 1 SOO y parece haber alcansado -

los limites tecnol6gicos 1 de productividad existentes -

en el Jluevo llundo entH 1 200 1 1 SOOt con la tor•c16n

del -.atado• •x1ca o aateca, con·:centro en el Valle de 

..Sxico, 1 el aucho -'• vasto "1mptr1o" Inca en el Perú. 

Culll1n6con una apicultura alta•nt• elaborada ele traba 

jo intensivo que produjo un allmento pr111ord1alt el •f.a 

(en las reglones elevadae de Perú 1 Boli'fia la patata 1 

otro tub&rculo, la qu1noa) 1 en siembras aecwidar1as de 

frijoles, cal;&basa, jitomate 1 chiles. Diestros agricul

tores en ~l_Vall• de ..Sx1co contrapesaron las desventa-

jaa de una precip1tao.i6n pluVial inadecuada 1 fluctuante 

utilisando el agua del deshielo de las aontafta1 ne'fadas-

1 extendiendo al ázimo la gigantesca cuenca natural de 

lagos intercoaunicado1; en.. Perú utililal'OD los r{os de -

los valles aontafto101 1 las corrientes de agua que cru-

zan 101 valles a lo largo de la coata del Pacifico. Se -

control6 el agua para fines agrfcola1 •d1ante la irriga 

ci6n por canale19··10 que a su vez requel'Ía gran4es 1n1u- · 

aos de mano d1 obra ptl'a Wl .. coapll~do;s~tema c;le te~ra

zas, trecuente .. nte en escarpadas laderas de los valles, 

1 para excavar "I revestir canales 1 .. ntenerlos en uso. 

Observadores 11paftoles del siglo XVI, con justa ra16n, -

se sintieron illpresionados por la destresa ingenieril de 
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los pueblos de los Andes centrales, as! como los agr6no

mos del siglo IX se sienten impresionados por las prue-

baa arqueológicas de las técnicas para desviar el agua -

de valle en valle en 'pocas anteriorea a la conquista. 

Bn el Valle de lllxico, loa observadores eapaftoles se ma

ravillaron ante el sistema de diques oreado 1 mantenido

para impedir que el agua salobre entrase a laa zonas de 

·agua dulce, ad como por la agricultura intensiva de 

ch1nampa. 

Una economía agrícola tal tavoreci6 el crecimiento

demogr&tico. En loa Andes centrales la poblaci6n amerin

dia puede haber sido de 3.S a 6 (hay quien dice 10) •i-

llones de habitantes en 1S2S. Para todo el centro de 

ll&xico (1519), recientes an41iaia demogr&ticos sugieran

la elevada citra de 2S millones. Per i6dicamente, en el -

milenio antes de l SOO 1 conforma la poblaci6n hacia pr.1 

si6n sobre la provisi6n de víveres, los contlictos inte¡:, 

regionales llevaron a la conquista y la conaolidaci6n de 

las comunidades agricolas en bloques que creaban una 

expres16n cultural especial de la arquitectura, de loa -

centros administrativos 7 ceremoniales urbanos rect1li-

neos, de la cer,aica, el tejido, la escultura, de los -

m&todos para medir el tiempo 1 para contar, del entoque-

1 la práctica religiosa. Peri6dicamente, dichas civiliZA 

~1onH de irrigaci6n se desplOllElban y eran seguidas por 
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la dltusl6n de su cultura material e intelectual 1 su -

reaparlci6n en subsecuentes patrones forjados por nuevos 

centros culturales. 

La complejidad agrícola se retlej6 en la e1tratiri

caci6n creciente, es decir, en la formaci6n de jerar~-.... . 
quías• noblea, •.oldados '1 aacerdocio, un grupo de come¡, 

ciantes 1 artesanos callficados que producían para sat~ 

tacar las de•ndas ele la 'llte, '1 una ... usa ele agriculto

res. La expansl6n de una comunidad a costa de sus vecl-

nos1 la forja de la hegemonia bajo la forma de un pago -

anual del tributo o la 1ncorporaci6n en W1 imperio inte

grado, significaban presi6n sobre los agricultores en la 

base de la economía 1 la sociedad, 1 producia revueltas, 

a veces con «Sxito, a veces no. Bn el siglo a'1terior a la 

conquista, las civilizaciones de 1rrigaci6n que los esp.a 

ftoles hallaron en el Valle de úxico 1 los Andes centra

les estaban dominadas por una 'lite crecientemente mili

tar izada, expansionista, cruel con sua opositoi'es, den-

tro o tuera de aua sociedades. Mientras que la 'lite az

teca peri&sicamente 1ub7U1aba &reas dependientes recalcJ. 

tl'antes 118cl1ante expediciones militares !que 1aponian o -

volvian a illponer los tributos, la .•bite .. lnca sencilla•• 

mente desarraigaba a las comunidades ditlcultosas 1 las 

colocaba en otro lugar para controlarlas eficazmente. El 

patr6n de ezpansi6n 1 militarismo, las seriales de estra-
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t1ticaci6n social, los intentos por parte de la 'lite -

para movilizar 1 apropiarse de los excedentes econ6aicos 

de sus propios pueblos y los dominados sugieren que, en 

el momento de la 1rrupci6n europea occidental en Amlrica, 

18 se hablan alcanzado los limites de la tecnologfa agri 

co~ disponible ., que, como en el: pasado, grandes con~UA . 
tos de c011UDidade1 estaban a punto.de tandil'•• nuev ... n-

te como .resultado de la expansi6n demogr,tica ., la tne-

1,•tica producci6n agrícola. La expansi6n, estratitica-

ci6n 7 explotaci6n crearon otros mecanismos a parte de -

la tuerza militar para mantener la cohesi6n interna. llu

cho antes de la conquista espaflola, las sanciones 7 los 

tines religiosos taabi'n proporcionaron una especie de -

ce•nto social. Bn a111bas cult;uras de 1rrigaci6n, el sa-

cerdocio desempeflaba una tunc16n social clave, pues oru 
nizaba el ciclo agrícola, indoctrinaba a la juventu4, -

marcaba con ritos apropia~~s el paso a través d~l c~cu

lo vital de la vida 1 la muerte, tacilitaba la incorpora 

ci6n de nuevas c011unidades aedianté ei sincretÍsllD Hli• 

gioso, daba un significado 1 un prop6sito a la existen-

cia, tortificaba ·a loa tuertas 1 reconfortaba a los nec.1. 

sitados. De los excedentes econ6miqos ~e ).a tie~ra poaei - ~.. - , .. . .. 

da ., cultivada en comunidad, la casta sacerdotal recib:la 

asignaciones, al igual que los militares 1 la aristocra

cia. La insensibilidad con que los espafloles intentaron

extirpar la pr,ctica 1 los símbolos del pensamiento reJ..i 
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lioso de la preconquista sugiere el efectivo papel desea 

peftado por el establecilliento eclesi,stico amerindio. El 

tuerta compromiso religioso del amerindio, su consenso a 

la omnisciencia 1 autoridad religiosas, su sumisi6n teo-

16gicamente 1&ncionada a las penaliclades, el sutrllliento 

i la frustraci6n de una existencia: campesina en un mundo 

cruel se mezclaron con e1 catolicisao que les tue iapue.a 

to, formando otro componente de la herencia colonial.' 

Lo que fue esencial para la creaci6n de la hegeao-

n!a espaftola, para la forja de la economía colonial airw, 

ra 1 agrícola-ganadera 7t sobre todo, para el desarrollo 

de la hacienda, fue el tributo del amerindio a la socie

dad bajo la forma de pagos en·espec1e o en trabajo. La -

conquista dio a la nueva aristocracia •los h1dalgo1 &SJIA 

ftolas- el acceso inmediato, mediante la encomienda, tan

to a los suministros da víveres callO a una gran.tuersa -

de trabajo organizada para efectuar trabajos especializa 
.. -

dos a sus nuevos gobernantesi tribu~os en tor .. de pro-

duetos o artesanías locales 7 trabajo en obras públicas. 

Mucho antes de los grandes descubrimientos aineros de llt 

diados del siglo XVI los pr~ncipalaa eapf.sario• de J,a -

conquista exlgfan restituc16n por su deseabolso personal 

de equipo y por los riesgos qua corrían, en forllli da tr,l 

buto 1 trabajo indfgana 7 concesiones reales de tierras. 

Cort&s, con mucha vis16n, se cons1gui6 para &1 1 sus de.a · 
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cendientes inlllensas concesiones de tierras y exigencias

de tributos y servicios indígenas, habiendo bastantes -

&mulos en au 1nd6mito 14'quito. 

Loa eapaflolH que iban al Wuno llundo dejaban atrás 

una sociedad 4• arist6cratas terratenientes, una pequefta 

burocracia, unos cuanto• funcionarios municipales y una 

· 111sa de caapesinos y labradores. Es 16gico que se rehUSJl 

ran a crear panjas familiares en el mundo colonial, doJl 

de existían gl'andes extensiones de tierra y una gl'an prR 

porci6n de agl'icultores calificados subordinados amerin

dios -siendo la tierra y el trabajo el botín.de la con-

quista. Inmediatamente reclamaron la mano de obra 1 los 

suministros de alillentos; en una palabra, explotaron a -

los indios cOllO vasallos de la monarquía espaftola. Los -

indios araban, cultivaban 1 cosechaban las tierras de 

los nuevos a.01 espaftoles. Puesto que al principio no -

había bestias de tiro, miles de porteadores indios tras

ladaban sobre sus espaldas loa biene1, de un lugar a 

otro. 

Las consecuencias inmediatas de la ~onquista 1 la -

ocupact6n de las regiones ús densaaiente pobladas de la 

ciTilizaci6n amerindia fueron catastr6ticas. Una combi~ 

ci6n de enfermedades epld4'micas (viruelas, sarampi6n, 

tifoidea), de trabajo excesivo y la consiguiente debili-
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tac16n tlsica 1 el choque cultural inducido por el remo

delamiento de una sociedad comunal contor11& a lineas in

dividualista• orientadas hacia el lucro produjo en los -

siglos XVI 1 principios del XVII uno de los descensos d~ 

llOgl',ficos 9's desastrosos en la historia universal. En

tre 1492 1 alrededor· de 1550, lo que podemos denominar -

el.complejo de la conquista literalmente aniquil6 a las

poblaciones indígenas de las priaeras regiones de conta~ 

to cultural europeo 1 amerindio: el Oaribe Diezm6 a los

babitantes del llllxico central, donde una poblaci6n re--

cientemente calcula de cerca de 25 millones en 1525 des

cendi6 hasta poco más de un mill6n en 1605. En· los Andes 

centrales, donde son escasos los estudios de demogratfa

histórica, el patr6n general del desastre demográfico -

que sigui6 a la ocupaci6n europea parece haberse repeti

do. Una poblaci6n calculada entre 3.5 1 6 millones en -· 

1525 parece haber descendido a 1.5 millones hacia 1561 1 

bajado hasta un nivel de o.6 millones hacia 1754. El c~ 

que cultural en el siglo XVI, el trabajo de servidumbre

º la mita, en las minas, de los siglos XVI.y XVII 1 la -

tienda de raya en el siglo XVII componen la actualmente

aceptada secuencia de factores que explican el descenso

de la poblaci6n amerindia en esos lugar~s. 

El desastre demográfico en América fue sin duda un 

factor primordial en el receso minero que tuvo lugar en 
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ll&xico 7 el Perú más o manos después de 1596 1 que duró

en México alrededor de un siglo. La producci6n minera d,1 

ca16 regular.ante 1 las repercusiones se extendieron p9r 
f*-'t·. 

101 tundo• cercanos 1 lejanos que se babf.an creado alre-

dedor de los centros alneros para suplir Mh 1 trigo, -

·.fl'ijolea, torra~e, -.alas, burro•.·7 caballos, cerdos, cq 

neros, cueros 1 burdas telH. 

Los 111.neros 1 los comerciantes trasladaron las in-

versiones a la tierra 1 aceleraron la tormac16n del lati 

tundio. Sln el incentivo ni el estimulo proveniente de -

las ainaa, sin su producc16n de plata, su tuerza de tra

bajo ni sus dependientes, las grandes haciendas tendle-

ron a haceue relathaaente autosuticientea. Para la élJ. 

te social 1 econ6aica, loa dueftos de alna1, loa latltun

distas 1 loa ganaderos, la preocupaci6n principal pasó a 

ser el .. ntenlaiento de ~ oferta de aano de ~bra ade-

cuada 1 digna de cont:lánaa. Se prea1on6 a las co11UDlda--
.. -

des indias para que proporcionaraia_ tueraa de trabajo, 1a 

sea aprop1ándose de saa tierras, o alentand~ la reaiden

cia en los latltan41os •cl1ante el aclehnto de pec¡ueflaa

cantidades para el tributo 1 el dl•aao•Vna •e• realden-- ·.. - ~ :"' : . 
tea, lo• indios recibían adelanto• adlclonalea en allMA 

tos 1 bebidas, para bautiaos, bodas 1 entierros. La Ue¡¡ 

da de ra,.·1e ooavlrti6 en una tor• illportante.para el 

reclutaattinto 1 la con .. nac16n de la mno de obra. 1110 



más que el nexo monetario vinculaba al latitundista-pa-

triarca con sus dependientes semiserviles. La hacienda -

pas6 a ser un lugar de retugio para el amerindio que ha

llaba 1n1oportables las presiones sobre su comunidad: 

ahÍ encontraba una especie de seguridad. A au bacendado

'patriarca-Juea-7- carcelero le o~rec16 su trabajo 1 su -

fidellclad. A cambio, recibió raciones diarias, tratami•A 

to m&dico pr1111t1vo, consuelo rei1g1oso J una po11ción -

inter~or establecida. La hacienda como unidad de produc

ci6n " coao núcleo social patriarcal habría de sobrevi-

vlr como un legado colonial en ll4xico hasta 1910 1 aún -

m&s tarde en Guatemal&, Ecuador, Bolivia 7 Perú. Las co

munidades amerindias también se las arreglaron para so-

brev1.v1r en una ecoaomfa t sociedad expansion11tas, capJ. 

talista1 7 aonetlaadas perpetuando la tradic16n, el len

guaje, el vestido T el consenso grupal COllO eficaces ba

luartes contra la pres16n_ del mundo del hombr~ blanco SR 

bre l..a tierra y el trabajo amerindio -una pauta conocida 

por 1os que estudian a los indios· de las reserva• de los 

Estados Unidos. 

El latifundio o_rient~do hacl_!· ~ e~orta~i6n -~l s~ 

gundo elemento de la herencia colonial de A..Srica Lat1na

tloreci6 en el imperio espaftol en A...trica a6lo hasta el 

s1g1o XVIII, y luego únicamente en tales colonias per1f.á 

ricas como Cuba, Venezuela 1 la cuenca del RÍO de la Pl.A 
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ta. El papel de la •-'rica portuguesa en el siglo XVII -

tue el de crear un prototipo de agricultUl'a de planta--

c16n para la exportaci6n en Amlrica. Pues la plantac16n

aaucarera bra1ilefta representaba una torma de activldad

:lndependient• d.e la a1nerla, que era la ras6n de ser de 

la bac1enda en 114txico J en el Perú. ror Jo un patr6n de -

organiaci6n econ&aica '/ 1oc1al, un complejo agro-social 

que fue reproducido J adaptado en las Antillas a tines -

del siglo XVII J en las colonias meridionales del Impe-

rio brit,nico en Aalrica del Rorte en el siglo XVIII. 

La plantac16n es la segunda variante del latitundio 

en Amlrica. Los historiadores, antrop6logos sociales J -

economistas de d'cadas recientes han buscado, a tientas, 

detiniciones de trabajo de la hacienda y la,plantac16n,

aunque reconocen que trecuentemente las dos se superpo--· 

.nen. Bn Bispanoamrica, seflalan, la hacienda era un tun

do de grandes dillens1onea donde se cultivaban cereales o 

1e criaba ganado. Sus productos eran consumidos localmeJl 

te en los centros mineros o en las grandes reglones urbA 

na• talea coao las ciudades de ll&xico o Lima. Los ameriA 

dios dependientes, relativamente inmovU1sados, constre

flldos por una tOl'M especial de trabaJo __ asalar1ado '1 la 

tienda de rafa, constituían la tuerza de trabaJo. 

Or1g1nalllente la palabra plantaci6n se reterfa al -
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tra3lado 7 establecimiento de europeos en una regi6n ul

tramarina. A Unes del siglo XVII la plantación se habfa 

convertido en un tundo en zonas tropicales o subtrop1ca

les, especialiaadó en un solo cultivo, que utilizaba una 

tuera de t:raba30, dependiente e lnllovllizada, de Hcla

vos traídos de .lt:rica contra su voluntad. A diferencia -

de la hacienda, la plantac16n era una unidad econ6m1ca -

independiente creada para producir artículos eaenciales

para el couuao externo, es decir, ewopeo. Era el pro-

dueto de la tecnología europea aplicada por t'cn1cos eu

ropeos para •apresarlos eU!'opeos; frecuentemente era fi

nanciada por capitalistas europeos, quienes también con

tribuían a su producci6n, transporte marftiao 1 aeguro,

proceaamiento final, d11tr1buci6n e instalaciones para -

su venta. Al igual que la a1neda, la plantaci6n era una 

empresa del Suevo Kundo c'Q7o estimulo era totalmente eu-· 

ropeo. De Brasil a Virginia, la plantac16n en Aalrica -

1111)' r'pid8118nte puso de manifiesto las características -

que a\Úl la distinguen. Se especial1aba en un cultivo, -

utilizaba loa beneficios de la exportaci6n para importar 

aquellos bienes 7 servicios que era prohib1t1vaaente -

caro sua1n1strar localmente debido a S1lJ·••pecializac16n1 

víveres, productos aetal6rg1coa y,_part~cUlarmente, ar .... 

tlculoa suntúrioa. Era un ejemplo claro de espec1a11za

ci6n econ6m1ca. 
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El proceso de la rormación de fundos y el recluta-

miento de mano de obra para haciendas y plantaciones en

el Nuevo Mundo entre lSOO 1 1700 no debe verse dnicamen

te como un microcosmos. Los especialistas en la regi6n -

tienden a concentrarse sobre los detalles del proceso de 

crecimiento y síntesis después d~:la conquista, recalca¡¡ 

do así los elementos aparentemente aut6ctonos del proce

sos la mescla de elementos ibéricos, amerindios y atrica 

nos en Amlrica. Sin embargo, se requiere un punto de vi,,a 

ta macroc6smico pará poner el prooeso en la perspectiva

de la herencia colonial. Ro puede pasarse por· alto el l\I, 

cho esencial de que en el período de lSOO a 1700 los im

perios iberoamericanos tuncionaban COllO un segmento per,1 

térlco de la economia euroiiea en 1xpan116n. Bn esta tun

ci6n pueden compararse a otra Hgi6n peritérica, Buropa

central 1 oriental, que abastecía al centro europeo de -

cereales, madera, ganado, .. pieles 1 minerales t~l como -

Aa&rica lo proveía de plata, oro, azúcar, tabaco, cueros 
.. -

1 anilinas. Los cambios de dom1nac~6n econcS.ica entH -

los holandeses, ' ingleses 1 rranceses no mocl1ticaron esta 

esencial relaci6n con las regione1 periféricas. Aquí tl 

!actor de la producci6n que escaseaba;er• la mano de --- ·.. - , ~ : . 
obra, teniendo que verse obligada a pasar de una econo-

mía de subsistencia a la economfa de expdrtaci6n o '--· 

•abierta•. 
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Parad6jlcall8nte, a medida que el desarrollo econ~ 

co europeo conllev6 dlterenc1aci6n social, movilidad y -

mayor libertad personal para los propietarios agrfcolas-

1 los asalar lados urbanos 7 rurales, en las reglones pe

r itér icas de la econaafa eUl'opea la •no de obra 11 hizo 

menos "libre.•. In Buropa central,.:7 oriental se convirt16 

en la •1epn4a HClHitud•. Bn América adopt6 ~arlas toi. 

.. ,1 encoaiencla, repartllliento, aita 7 t1nalll8nte tienda 

de raya y esclavitud. 11 negro tue tra1plantado tí1ica-

mente de una econ011fa de 1ubsi1tenc1a africana a una re

gi6n peritér~ca de agricultUl'a de exportac16n. Luego ha· 

cia 110(), la plrdidade la lit.ertacl personal babfa pasa

do a ser parte de la herencia colonial. Bito tor8' parte 

de la contribuc16n de Atrica"1 América Latina al desarr,1 

llo de la libertad en Buropa occidental. 

El principal proble~ colonial de Bspatla ~ra c6mo -

ampliar al máx111o su control de la plata y el oro expor-
.. -

tados a la 11etr&po1&, la base de i~ economía 1 la 1ocie-

dad espaftola 7 soporte principal de la po1iei6n espatlola 

en Europa. De •'101' hlportancla para nuestro aúl1118 • 

era el efecto que la preocupaoi6n 1ob~e·1a min~rfa tenla - ·.. - ~ .... . " 
en la estructura 7 el crecilliento del 1i1te.. c0111rclal• 

colonial. 

D11cle el punto de •ista del lapario espaftol, la •uJl· 
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desarrollada economía espaflola tenia como de suprema im

portancia el control sobre las salidas de numerario y -

lingotes. Dichas salidas proporcionaban liquidez tinan-

c1era en una lpoca en que los préstamos públicos eran -

tanto difíciles como costosos, y cuando las políticas -

fiscales no podían aoditicarse con rapidez. Adem&ts, las 

finanzas del Estado, la burocracia 1 el instituto aili·

tar, la nobleza que recibía pensiones de los tondos pú-

blicos estatales o de las propiedades.o inversiones col,g 

niales, monopolios y otros privilegios, la iglesia que -

recibía ingresos de diezmos, tundos '/ operaciones credi

ticias coloniales, los comerciantes intermediarios de -

Sevilla y sus acreedores y abastecedores entranjeroa, 

los comerciantes, mineros '/ bur6cratas retirados que re

cibían ingresos de las inversiones colonialee; todos de

pendían de las tlotas que entraban procedentes de las -

Indias, cargadas principalmente de numerario y lingotes, 

registrados o ilícitos. Después de 165'0e un importante -

porcentaje de la plata, por el contrabando o por el cor

so, nunca había de llegar a Espaflal y de toda la plata -

que llegaba, una gran proporci6n nunca entraba en la eca 

nom:la espaftola. Era transbordada en Sevilla para ajustar 

la balanza de pagos con los comerciantes trancases, ho-

landesea, ingleses e italianos, quienes proporcionaban -

hasta el 90 por ciento de las importaciones coloniales y 

una gran proporc16n de loa bienes para el consumo penin-



195 

aular. Bite fue el precio pagado por Espafta por su fracA 

so en crear una burguesía comercial local y en desarro-

llar la prod.ucci6n nacional de artículos de hierro, ace• 

ro, clavos, tela• y papel. 

Econ6aicamente atrasada en 1550 y a6n más de1pu&s -

de esa techa, Espafta cay6 en un sistema comercial que -

era, en esencia, el de la alta Edad lledia, una especie -

de aercant111smo de un solo puerto, Sevilla (despu's de-

1717t C'diz), para beneficiarse de sus posesiones ameri

canas. Puesto que con mayor frecuencia se describe este. 

sistema que se lo explica, será útil verlo en perspecti

va antes de examinar su estructura. La mayoría de las !\! 

ciones europeas, en un punto u otro de su historia, han 

tratado de aumentar al máximo su capital y sus habilida

des comerciales, concentrándose en un área, en un puerto 

principal. Lo que el moderno observador del sistema co-

mercial imperial difícilmente comprende es cómo pudo so

brevivir este sistema durante 300 aftos con s6lo pequeftos 

ajustes. El observador moderno está perplejo por la ala.a 

ticidad de un sistema comercial imperial que otrec!a a -

sus manipuladores relativamente poca retrbalimentación -

en forma de grandes ganancias procedentes .. del comerctoa 

pequefta acumulación de capital y prácticamente ningtÚl 

erecto multiplicador ·sobre las estructuras industrial, -

agrícola o bancaria metropolitanas. 
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El sistema requerfa el control sobre la alnerfa de 

recursos naturales aparentemente inagotables, plata r -
oro, 1 un aonopollo sobre la distr1baci6n de los •~les. 

Bste aonopolio beneficiaba nom1Dalaente a los iblrtcos -

de .laérlca r d1 la •tr6pol1. A riesgo da simplificar cts 
·•.•lado, puede argu.ntarse ClQ8 .l:a Htructua r tunc16o

del coaerclo laperial espaftol representa el aUll8nto al -

abtao de las llaitadas poslbll1dadH de una econ•fa .. 

tropolitana subdesarrollada. Bl sabde .. rrollo econf.lco

espaftol lleY6 a la for11Ul.ac16n 7 apllcaci6n de nue•o•·llll 

caniSllOS de contrOlt ~l ilual que el derrumbe' del siste

aa comercial internacional después de 1929 lleY6 a la -

propagaci6n de controles nacional•• sobre el comercio -

exterior en A.&rica Latina· 7-otros lugares. Bl establee,! 

atento de estructuras de superv1s16n formalizadas -la -

Casa de Contrataci&n, el Consulado de SeY1lla 7 flotas -

de galeones escoltados- ~ica que el gobierno.se perca

t6 de cuán vu1nerable ara este s1steaa a la penetración

extranJera 1 deseaba controlar lai_entradas de lingotes

' nuaerario de las reglones ultraaarlnas 1apbn1endo "pea 

Je• de tr,fico• sobre la reexportaci&a del oro 7 la pla

ta. Puesto que 108 bienes espafloles.caosUtufan un baJo-
~ ' - . .. . . 

porcentaJe del valor total de las exportaciones a las ca 

lonlas, el cOMrclo tue canallaado por un solo puerto PA 

ra asegurar 1 1'ac111tar el cobro de lo. illpuesto1 a4ua• 

les. 11 Estado obtenfa ganancia• fiscales aientraa que -
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los comerciantes espaffoles registrados obtenían ganan---· 

cias como expedidores, no como dueffos, de los cargamen-

tos y, a veces, como fletadores. 

En el único puerto espaflol autorizaclo, Sevilla, el 

Consulado y la Casa de Contratac16n constltu!an 101 pri,g 

cipales mecanismos de control. Bl Consulaclo, domlnaclo -

por una pequefla minoría que supervisaba el ingreso de -

nuevos miembros, sancionaba.el oligopolio corporativo; -

excluía no s610 a los no e1pafloles sino también a los no 

castellanos. Los comerciantes extranjeros, a\lllque resi-

dentes y oficialmente reconocidos en sus propios cuerpos 

corporativos con derechos extraterritorialesm en teoría

s6lo podan participar indirectamente en ei comercio co

lonial, como abastecedores; en la práctica, la exclusi6n 

formal funcionaba ele manera tan inefieaz coao los actua

les acuerdos comunes en l~ mayoría de las repÚ~licas la

tinoamericanas para impedir la dominaci6n extranjera, . 
conservando a. la vez la participac.~6n extranjera. Los -

oligopolistas de Sevilla eran, en el aeJor ele 101 casos, 

intermecliarios que cobraban comisiones. La Casa de Con-

trataci6n, una Junta comercial nombra~ ·por el.gobierno-- ·.. - . . . . 
1. cuyos bur6cratas cultivaban intilllos vínculos con los -

comerciantes residentes , tanto espaftole1 como no espafta 

les, aplicaba los mecanismos de control mecliante el re-

gistro de bienes, personal, emigrantes 1 buques 1 armad~ 
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res que iban y venían de las colonias en flotas regula-

res. Tanta era la sombra del control estatal que el go-

bierno confió al Consulado en Sevilla el cobro de la co

misión, o avería, que se aplicaba a loa costos de babil.J. 

tar y 11antener las escoltas armadas de los convo19e. 

La pauta de la·cantralizaci6n comercial tue extendJ. 

da basta Amlrica para facilitar el cobro de los pea3es. · 

Bn el extremo occidental del comercio atlántico los puex 

toa designados en el Caribe -Cartagena, Portobel.lo y -

Veracru.- 11aritenfan un contacto oficial con la matr6poli 

a través de Sevilla. A través de estos puertos, pareci-

dos a las factorías medievales que las ciudades italia·

nas babfan fundado a_lo largo de la costa del Jlediterrá

neo, se canaliz6 el comercio de la región interior de -

lllSxico y del oeste de América del sur. En las tacto:das

a11ericanaa los cClllerciantes aplicaban un mecanismo de -

precios basado en un 1ubaprovisionamiento hecho a propcS

sito, a3ustando el nivel de precios al poder de compra -

disponible representado por la cantidad de oro y plata -

en .. nos de los comerciantes coloniales intermediarios y 

reunido para cuando llegarán los convoyes·~ 

Los historiadores por lo general se han admirado 1.Q 

debidamente ante las características formales de un sis

tell8 comercial o de intercambio complejo, estructurado y 
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dominado por el Estado, centrado en el sur de Espafta con 

tent,culos administrativos que se extendían hasta los -

puntos de control en el Caribe, abriéndose de allí bas

ta los centros de producci6n exportadora colonial. El -

sistema comercial fue, por un lado, el producto de la • 

vasta escala de la geografía, tamafto de la poblaci6n y -

ubicaci6n de loa recursos del Nuevo Mundo, por el otro,-

· del nivel de desarrollo econ6mico espaftol •. El comercio -

con lm&rica no era como el comercio cQ.n los Países Bajos 

o Inglaterra a mediados del siglo XVI; no era posible -

obtener mercancías para la exportaci6n enviando comer--

ciantes a loa puertos 11ar!timos de Am&rica. Los recursos 

minerales de ésta estaban bien adentro del continente 7 

rodeados por una población indígena que no estaba prepa

rada para explotarlos y que no se interesaba en el inte,1. 

cambio comercial con los amos espaftoles. De haber limitA 

do la explotaci6n de las colonias americanas al tipo de

organizaci6n aventurera de los comerciantes ingleses se 

habría sometido a un esfuerzo excesivo el capital y los 

recursos técnicos de los empresarios Yt para el caso, de 

cualquier comerciante europeo de la época. Ademi{s, hacia 

iSSO lspafla debía defender sus buques mef cantes en las -

rutas marítimas del ~tlántico contra ataques de los cor

sarios ingleses y franceses. En pocas palabras, la explR 

tación de Amlrica exigía una organización política que -

excedía, con mucho, loa recursos de una compaft!a comer-

cial. 
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Bl Juego entre estos !actores llev6 a una d1visión

del trabaJo entre el Estado castellano 1 los eapresarios 

espaftoles. Mientras qua el Estado aceptó la responsabi]J. 

dad 1 algunas de las ganancias procedentes de la crea--

ción 1 el .. ntenhtiento de la superestructura polf tica 1 

econ.S.ica en las colonias, el c~rciante, sirviendo co

mo mediador del interca•bio da bienes por plata en pun-

tos clave, controlaba con eficacia la corriente cOll8r--

c1al 1 las coaisionas. La corona a veces conterfa sobre

el greaio comerciante, frecuentemente un gran acreedor,

las !unciones gubernativas del cobro en las aduanas 1 la 

tOllll de decisiones en asuntos que arectaran a sus inte-

resas, asf coao el corregidor o el alcalde .. 7or colo--

nial en el gobierno local .. sclaba el interés privado 1 

la ada1nistración política con la sanción del Bstado. 

-lo es sorprendente, \uago, que los consul~dos en el 

comercio colonial en Sevilla, la ciudad de ..Sxico o Lima . 
-grupos trecuente11ente vinculados ~or intereses, orfce--

nes regionales 1 por parentesco 1 alianza- C!'on1tante11en

te se resistieran· a la modernización dei sisteaa c011er-

cial espaftol. Se opusieron a innovacio.ne1 tale~ coao las - ·.. - ~ --· . .. 

sociedades an6niaas 9 las cuales, sin duda, hubieran s:ldo 

incompatibles con las condicione• del comercio en 

Sevilla• atiliaci&n lhtitada, subaprov1s1onam1ento con-

trolado de una econ011!a cautiva, reserva en las operaci,2 
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nas. Adam Smith, con posterioridad, compar6 la comunidad 

mercantil gaditana con una compaft{a privilegiada, pero -

el monopolio del comercio colonial de que gozaba el pue~ 

to andaluz, que manipulaba bienes no espaftole1 en un me.1:. 

cado cerrado, apenas pod:la ser comparado con los mercad,t 

re_s aventureros, pese a algunas .~1m11aridades 1uperticS. 

les. Hasta el siglo XVIII no aparecieron en Espafta com-

paftias comerciales privilegiadas que se ocuparon -'• -

bien de la agricultura que del desarrollo minero. Con p,g 

cas y dudosas excepciones, su existencia rue breve, debJ. 

do no s6lo a sus propios defectos sino también a la opo

sici6n activa de los gremios comerciales. 

Tres considera~iones contribuyen a explicar la per

manencia de la estructura comercial colonial sin modifi

caciones apreciables hasta el fin del control.colonial -

espaftol en América. Prime~o, el sistema era permeable a 

la manipulac16n externas los residentes no espaftoles de 

Sevilla doainaban el comercio colonial adelantando bie-

nes o crlditos, o ambos, y estaban dispuestas a prestar

sus nombres a mercancías que en realidad eran propiedad

de extranjeros y embarcados a las colonias, frecuentemeA - . .._ ~ :- . ~ 

te, bajo la vigilancia de sobrecargos extranjeros en bu

ques extranjeros. La manipulación también toma la tuerza 

de cohecho para cubrir el contrabando en cada una de las 

rases del movimiento de salida y entrada a Sevilla. !n •. 
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todos los niveles de operaci6n, los intereses extranje-

ros sobornaron a .. rineros, estibadores, funcionarios -

aduanales y a los bur6cratas y ministros de lfadrid. Po-

cos funcionarios estaban a pruena de sobornos. 

En segundo lugar, la longevidad del sistema fue re

sultado de su flexibilidad. En la práctica, el sistema -

permitía una mayor part1cipaci6n en la empresa colonial

de lo que sugiere su cerrada estructura. Entre el Estado 

y los intereses privados espaftoles se desarroll6 una re

laci6n Úmb16Uca. Los comerciantes financiaban a los -

funcionarios que buscaban un cargo colonial y proporcio

naban pr&stamos a los bur6cratas que partían a América -

con la promesa de que éstos cooperarían en la venta ile

gal de bienes que se efectuaba allí. En todas.las capas

de la burocracia espaftola los comerciantes looaUzaron -

a funcionarios que apoyaban el contrabando, desde funcia 

narios aduanales hasta virreyes, incl1J78ndo a los ofici,A 

les navales encargados de las flotas. Hasta 17009 la li

mitada gama de la empresa colonial lucrativa -las minas-

1 las actividades conexas- canaliz6 a los espaftoles ha-

cia el comercio, el sector de oportunidadi por excelencia 

en la economía colonial. 

Finalmente, mientras quo los ingresos sobre el co-

mercio colonial de los miembros espaftoles de los gremios 
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de Sevilla eran quizá bajos comparados con los que obte

nían los abastecedores de bienes y créditos ingleses, ~ 

landeses, franceses o italianos, _los espafloles partici-

pantes se sentían satisfechos ya que no había otras opox 

twiidades. La tasa de ingresos sobre el comercio colo--

nial de loa espaftoles y sus socios en Sevilla -un peque

fto grupo privilegiado la mayoría de cuyos miembros eran 

meros •trentes• de los co1terciantes extranjeros- permi.-..; 

tía un mayor nivel de ingresos 1 cons~o que otras OCUPA 

c1ones. 

Bl gobierno espaftol otorg6 privilegios y exenciones 

a este grupo empresarial en su corporación o gremio fun

cional, .1• que este grupo 1 ~us vínculos extranjeros 

ofrecían a un gobierno incapaz 1 pobre tondos que &1 miA 

mo no podía obtener de los impuestos a la aristocracia -

privilegiada 1 a la Iglesia establecida. Los flujos de -

plata de América independizaron al gobierno espaflol de -

las asambleas formales o grupos representativos que, si

garantizaban pr&stamos y nuevos impuestos, podían en cam 

bio haber exigido la participac16n en el proceso legislA 

t1vo. Si la plata americana distors1on6 ~a economía esp,!l 

ftola, también incapacitó a las cortes espaffolas. 

Con frecuencia se ha argumentado que un sistema co

lonial incorpora en forma exagerada las virtudes y los -



vicios de la potencia metropolitana. Los espaftoles repr~ 

dujeron en sus colon1aa, •n aaplia escala, los detectos

estructurales de la economía 11&tropolltana. Un pequeft{s,.l 

ao n6cleo de puertos colonialH •ne ~aba las 1mportao1o

nes 1 exportaclone• legal••• &n esto• puerto1 o en 1us -

principales puntos de 4istr1buci~Q_en las re1ione1 1nt•

r1orea un pequello núaero de cOll8rc1antea, con frecuencia 

relaclonadoa p01" Yfnculo• ele parenteeoo con IQS contra-

partes en Sevllla o Cádi&t •• concentraron en la di•tr1-

buci6n de un ltaitaclo voluaen de 1Jlportac1ones a precios 

grandemente exagerados a caablo de la plata deliberada-

•nte subvaloracla ele lmrica. Basta mucho despu&a d• 

1?00 twleron pocos tncentl•os para •ne jar las volua1n.R 

aas exportaciones col,.onlales a •nos que la 11tructura -

de la de•ncla europea 1 el nivel ele lo• precios en ese -

lusar hiciera lucratiYo el eatueuo. En A11b.1ca 101 co-

aerclante1 espaftoles 111ad~• con 101 mineros 1 ~os burcS

cratas carecían de incentivos para diversificar la ••--

tructura de la• ezportaclonea estili~Dllo la p;oclucci6n

agr {cola o creando una industria local. Tal 41versit1ca

c16n era tolerada· ·pero no fMlntada. Y tampoco desarl'O-• 

llaron una industria pesquera colonial ~1~una p~oclucci6n - ·.. - ~ "' . . 
colonial e1pec1alisada para el eomerclo 1ntercolon1al. 

Las potenclalidaclea dml c0111rcio interl'egional no fueron 

reconocidas 7, •1 lo fueron no •• ezplotaron. 
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Hacia fines del siglo XVII la explotaci6n del mundo 

colonial se hizo más y más dificil. Mientras la demanda

colonial permaneciera dentro de límites predecibles; 

mientras no se desarrollaran nuevas regiones de exporta-.. 
ci6n colonial, aientras los abastecedores europeos de -

lspafla se contentaran con explotar las colonias a través 

de ese pa{1 o a las actividades de contrabando di!ecto -

de las Antillas no se hicieran excesivas, el sistema co

lo nial espaftol que intercambiaba una•producci6n minera

máx1.Jla por importaciones suntuarias mínimas y que desa-

lentaba las exporta~1ones agrícolas y ganaderas, tenía -

razonables posibilidades de sobrevivir. Pero la revolu-

ci6n .comercial e industrial del siglo XVIII y la crecieA 

te actividad de los intereses comerciales ingleses y -

franceses pronto pusieron en claro que al sistema colo-

nial espaftol tendría que ser moditicado o que sería des

pedazado. 

. .", 
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2.2 El período de 1mplantaci6n del capitalismo. 

"El dinero y la mercancía no -

son capital desde un priller mo

mento, como tampoco lo son loa 

medios 4e producción 1 de sub.o

sistenc1a. Requieren ser tran1-

tormados en capital. Paro esta• 

transformaci6n misma sólo se -

puede operar baJo determinadas-

. circunstancias coincidentes• es 

necesario que se enfrenten 1 -

entren en contacto dos clases -

~diferentes de poseedores de 

aercancfas; a un lado los pro-

pietarios de dinero, de medios~ 

~e producción 1 de lu~sistenc1a, 

a quienes les toca valorizar, .. 
.. -

mediante·~ adquisici6n de fUeJ'. 

za de trabajo aJena, la ama de 

valor de la que se ban apropia

do; al otro ~a4.,o, trabajadores-·.. - ,. ~ : . 
libres, vendedores de la tuerza 

de trabaJo propia 1 por .tanto .. 

vendedora• de trabajo. Trabaja

dores librea en el doble senti• 
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do de que ni están incluidos -

directamente entre los medios -

de producc16n -como si lo están 

los esclavos, siervos de la sl!. 

ba, etcétera-, ni tampoco les -

pertenecen a ellos los madioa -

de producc16n -a la inversa de 

lo que ocurre con el campesino

que trabaja su propia tierra e,t 

cétera-, hallándose, por el con 

trario, libres y desembarazados 

de esos medios de producc16n. 

Con esta polarización del merca 

do de •rcancías están dadas -

las condiciones fundamentales -

de la producci6n capitalista. 

La relac16n del capital presupR 

ne la escición entre los traba

jadores 1 la pro~iedad sobre -

la• condiciones de realizaci6n

del trabajo. Una vez estableci

da la producci6n capitalista, -

la misma no 1610 mantiene e.~a -

div1s16n sino que la reproduce

en escala cada vea ma1or. El -

proceso que crea a la relaci6n-
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del capital, pues, no puede ser 

otro que el proceso de escisión 

entre el obrero y la propiedad

de sua condiciones de trabajo,

proceso que, por una parte, -

transtor~·:.en capital los me--

dios de producci6n 1 de 1ub1is

tenc1a sociales, 1 por otra coi¡ 

vierte a los productores direc

tos en asalariados. La llamada

acumulación originaria ·no es, -

por consiguiente, más que el -

proceso histórico de escisión -

ent~e productor 1 medios de pr,g 

ducci6n. Aparece como •origina

r la• porque configura ia prebi,1 

tor~a del capital 1 del ~odo de 

producción correspondiente al -

•iaao•. Carl~• Karx 11 Capital. 

Como seflala110s .. al introducirnos a este ..:apítulo, en 

el curso del siglo que va desde el iniciq de la lu~ha ax -· . - " .... .. 
mada de la revoluci6n de la indepondencia de llfSxico al -

comienzo de la revolución de 1910 se implanta el capita

lisao industrial adaptando a poderosas estructuras 

existentes (la hacienda), 1 a las fuerzas económicas in-
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ternacionales. -

Dos factores inciden en ese desarrollo capitalista

de la economía del 114%100 1ndé'pendiente, el Y1goroso em

puje que sobre el país ejerci6 la' ••duraci6n del modo de · 

'producc16n capitalista en el munclo, por un lado; 7, la -

d1n&m1ca social interna, enriquecida con los 1apulsos -

externos destacando en este marco los grandes catacli•-

mos sociales interiores, por la otra. 

Los contlictos externos posteriores a la revoluc16n 

de independencia, intervenciones trances& y norteameric.a 

na, desempeftaron en ciertos momentos el papel da trans-

tormadores que correepond!an•a grandes revoluciones civ.1 

les los que nunca sucedieron en forma aislada. 

Groso modo podemos d~stinguil' dos etapas ~n la im-

plantac ión del capitalismo industrial en nuestro país, -

una que corresponde a la trans1ci6~ de la economía colo

nial hacia el capitalismo, 1 que va desde l•s poatr1ae-

ríaa de la independencia basta la 'poca de la restaura

c16n de la repÚblicaJ otr~,que de_aomi~aismos e~apa de -.. ,,. . .. 

construcci6n del capitalismo y que comprende los aftos de 

construcc16n abierta del sistema capitalista 1 de la he

geaonla de sus relaciones de producc16n. 
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¿Cu&les son los rasgos esenciales del proceso de -

transición hacia el capitalismo? 

Los estueraos 1 éxitos para lograr la vigencia de -

las relaciones de producc16n capitalista corrieron a ca~ 

go de la burguesía, mientras que el pueblo puso los mue~ 

tos 1 los despoJos. Buena parte de estas consecuencias -

·fueron resultado del brutal ·proceso de acumulaci6n orig1 

naria que en diversos aape.ctos se vinculaba estrechamen

te con los acontecimientos en el resto del mundo. Así, a 

la lucha interna por la gestación capitalista se afiadie

ron poderosos empuJes externos de diversa naturaleza: ~ 

versiones, comercio, crédito, manipulación política 1 -

guerras. 

La forma en que la nación se inició en la vida ind~ 

pendiente determinó en gran parte su evolución posterior. 

La Revolución de independencia tiene antecedentes numera 

ao~desde comienzos de la Colonia, ya en forma de rebe-

lionea indígenas de escasa esperanza de éxite, 7a de in

tentos de segregación.del reino por parte de americanos

negroa, mestizos 1 criollos cansados del duro puflo hisPA 

no. Sin embargo, tue necesaria una coyuntura internacio

nal favorable y una larga gestación interna de los cam-

bio• en las relaciones sociales para que los intentos de 

rebelión lograsen sus objetivos libertarios. Dentro de -
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estos cambios en las relaciones sociales destacan los --• 
eleaentos ideológicos que llegaron a desarrollarse hasta 

postular la autonomía política como nece1idad para la -

· tor•ción de una nación. 
·-

La.situación relati•a de las clases sociales a tina 

lea de la Colonia era compleja, entre otras causas, debi 

· do a la 4Íb11 toruci6n clasista trente a otras estructJl 

ras de las relaciones de explotación (ca1tas, s~_ervos, -

etc.). Las relaciones de explotación eran incipientemen

te capitalistas en algunas actividades y regiones, pero 

predoainaban las no capitalistas. Ello se demuestra por

la diversidad de 11tuaciones del trabajo (asalariado, -

acasillado, en aparcería, esclavo, aprendices de talle-

re1, empleados de comercio, etc.) que con frecuencia -

coexi1tían en las aismas producciones. La lucha en con-

tra ·de la explotación era solamente local y dirigida a -

una multitud de propósitos aislados, como era la lucha -

contra los despojos de tierras, por la eliminación de -

deudas, por privilegios tradicionales, por el acceso a -

gremios. En las ciudades, sobre todo en la de México, -

cobraban con frecuencia la formación de ~umultos calle;Ut 

ros en protesta por la elevación de. precios de bienes bÁ 

sicos, por derechos políticos, por el acceso a puestos -

reservados a espaftolas. 
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Estas luchas coincidían en algunos a.spectos con las 

de fracciones de la clase explotadora, v. gr., en cuanto 

a la demanda de el1m1nac16n de barreras de d1scr~1na--

ei6n econ6mica y política a los no hispanos. 

Los conflictos entre las fra~ó1ones explotadoras -

hispanas y americanas (criollos 1 unos cuantos mestizos), 

se expresaban, entre otras tor•s, en la lucha entre 101 

intereses comerciales ultramarinos, dominados por los ca 

merciantes hispanos 1 loa mineros del norte, loa hacenda 

dos de todo el pais y los manufactureros medianos. 

La situac16n que guardaban'entre d las diversas -

castas, estratos y clases en tormaci6n explica en gran -

medida la tor11a en que surgi6 la lucha de independencia 

en ll&xico 1 la evoluci6n que obaerv6. En priMr lugar, -

la gran masa de campesinos ~ue eran acas1llado1,.comune

ros o asalariados, se encontraban en una situac16n de -
" -

desventaja, social permanente. Por su.parte, desp114Ss de -

tres siglos de despojos las comunidades ind{gtnaa.babfan 

sido reducidas a la virtual illpotencia ecÓn6mica. La tox 

mac16n de un proletar~do r~al se ~b~ ~aviad~ en -

gran parte, resultando frecuentemente en la persistencia 

de for•• intermedias de reuc1ón laboral como eran lo• 

sistemas de peonaje, da mediaría y de obligato?iedad de 

la prestac1Ón de servicios personales a los hacendados 7 
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a sus tamilias. A este respecto se debe considerar que -

para 1810 no m&s de 100 mil campesinos estaban libre• de 

la dependencia personal de hacendados ( l ) • 

A las infamantes 1.llpoaicionea de tributaci6n de in

dios, la llallada capitaci6n, que.~ra de pesada inciden-

c1a sobre la poblact6n, se iban ac1111Ul.ando despojos anti 

guos para ventaja de la for11aci6n feudal y los nueYos di, 

4.icados a colaborar a la rormaci6n capitalista. Estos Ú,l 

tillos eran áa pesados en la colonia en vista de que de

bían sustentar no s6lo la tormación capitalista aut6cto

na sino t&J1bi&n la metropolitana (en este caso la metr6-

poli era Europa en su conjunto). 

. '• 

Desde principios del siglo XIX loa espfritWJ más -

agudos del sector realista seflalaban al tambaleante rey 

la necesidad de implantar,cambios de emergenc~ J)ara ev,1 

tar la.revoluc16n separatista. Dacia el obispo de MichOJl 

cán• "Hay que abolir los tan odiados tributos ·personales, 

hay que liquidar la infamia con que algunas,le191 fusti

gan al pueblo indio, ba7 que declarar a·101 indios capa

ces de deaeapeftar todos los puestoa civiles que no exl--
. ~.. - "! ':" : 

(1 ) OOLDOOHlllDT, A., Tierra y Libertad, EDIAPSA, 

lllxico, 1940~ p. 54. 



gen un titulo especial de nobleza, hay que repartir tie

rras a 101 indios, tierras que han de quedar indivisas". 

8610 en 101 momentos de mayor peligro se tomaron algunas 

de las medidas aconsejadas• por ejemplo, en Guanajuato -

en 1810, teniendo a las puertas da la ciudad a la masa -

campesina comandada por Hidalgo, a tin de obtener al -

apoyo entusiasta del pueblo para combatir a los 1nsurgaJl 

te1. lapero 1e t011&ron con tibieza y tuera de tiempo por 

lo.qua no se logr6 el apac1guam1entosque se pretendía. -

Otro es el caso de las medidas aplicadas por el virrey -

Calleja que en 1813 elimin6 la capitaci6n y la Inquisi-

ci6n y adenás reparti6 tierras empujado por la presi6n -

de la 1nsurrecc16n. Sin embargo en 1814, ante el reflujo 

da la insurgencia, re1mplant6 la capitaci6n, re1nstal6 -

la lnquisici6n 1 expuls6 de las tierras repartidas a los 

oupesinos. 

Las maaas indígenas reclamaban tierras, derechos p.Q 

1Ítico1 e igualdad de oportunidades que no existían a P!. 

sar de loa supuestos privilegios legales de que goaaban. 

En el tondo, aun cuanclo no se planteara as{ en un princJ. . 

pio, la mayoría quería la destrucci6n d•l sistema colo-

nial 1 del conjunto de 101 n6cleos dominantes para recons 

truir el si1tema.co1111nitario tradicional. Por ello ruaron 

estas ma1a1 al •i1mo tiempo utilisadas, repudiadas y te

m1claa por criolloa, 11&stizo1 y e1paffole1. Su participa--
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ci6n, una vez aovilizada por ambos bandos, tue aportar -

la carne de caRon y 1610 en el caso de los movimientos -

iniciales (Hidalgo y llorelos) imprimieron un sentido ca.m 

pe11no a laa demandas sociales y a la lucha. 

El núcleo criollo y gran parte del mestizo iban in

corporando nuevos intereses 1 crecientes tuerzas. Lucha

ban por la liberaci6n política, por la ruptura de trabas 

a las tuerzas productivas y por lograt el dominio econó

mico a favor de los americanos. Por lo mismo deseaban -

una revoluci6n libertaria que preparase el camino al de

sarrollo capitalista y no un retroceso a la e1t&ril con

dici6n comunitaria que ansiabán los campesinos. SU es--

tuerso revolucionario, una vez superadas las primeras -

escara1111zas ideol6gicas en las que se blandió la bandera 

realista por razones de t'ctica, se dirigió abiertamente 

a romper la sujeción colonial y a expulsar a los hispa--

nos. 

La lucha de 1810 se inici6 mediante la comb1naci6n

de dirigentes que surgieron de la tracción de la clase -

explotadora m&t1 cercana al pueblo y que 4compartian las -

ideas libertarias de Prancia y los Esta4Qs Unidos, 1· -

masas de campesinos desesperados por la explotación, los 

despojos y la sujeción. La fórmula cumplía plenamente -

las condiciones de &xito político, siempre 1 cuando con-
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tase con la suficiente capacidad militar para derrotar -

al ej~rcito espa~ol, que en 1810 tenía 40 mil soldados,

de los que aénos de la mitad eran hispanos. Con ello ob

tendr Ía el poder la tracci6n dirigente, que era sin duda 

la m&s progresista del momento, montados en la moviliza-

· ci6n popular campesina. 

La co:runtura política consistió en el derrumbe del

orden espaftol que trató de aprovechar el núcleo disiden

te de oriol.los y mestizos bajo el pretexto de preservar

el sistema 1 reconstruir el reino de América. Su derrota 

no detuvo la agitación sino que la llevó al campo 1 la -

radicalizó. El liderazgo pasó a hombres de armas con vi,n 

culaciones populare• 1 con ideas de la Ilustración, como 

f'ue Hidalgo. La revolución escapó entonces de las manos

da criollos y mestizos para cobrar un sentido libertario, 

radical, popular, campes~no y anti-explotación. Muchos -

aftos 1 maniobras costó descabezar el movimiento, darle -

un giro 1 encaminarlo hacia el esquema nacional acorde -

con los intereses de criollos y mestizos explotadores. 

Al movimiento !1bertario popula~ q_ue con~tituy6 la--- . . . 
primera etapa de la lucha armada por la independencia, -

se oponfa no 1610 el ej&rcito espaftol sino tambi'n una -

gran parte de la poblac16n pudiente americana que descoA 

fiaba de la chusma que encabezaban Vorelos e Hidalgo y -
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pretendía s610 una 11berac16n parcial del sistema colo-

nial. A ello se debe en gran parte la derrota de los in

surgentes en la primera etapa de la lucha por la indepe.u 

dencia (1810 a 1814), cuando las masas imponían, junto ~ 

con proyectos radicales, banderas de reivind1caci6n agr,a 

ria que respondían principal1118nt~·:.a las inclinaciones de 

los campesinos por retornar a tor11a1 coaunales de explo

taci6n de la tierra 1 a la ruptura de haciendas para la

producción individual. Los excesos correspondientes a -

una desesperada lucha popular, cuando los caapesinoa ma

taban por igual espa8oles, criollos, mestizo•·• f:ndioa -

opositores, produc:lan pavor entre realistas e 1ndepende,n 

t1stas. Loa pro1e~tos radicales como el de Hidalgo 1 el 

de Korelos, que se fueron caPgando de acentos anti-hisp,a 

nos a medida que la lucha se bacía más desesperada, ali

mentaban el temor de estos nácleoa,. incluyendo al clero, 

con las amenazas de despo~o a los ricos, la pr~lamac1Ón 

de ideas agrarias opuestas a los intereses de hacendados, 

· 1 el celo por destruir todo lo hi~pano, incluiendo ali-

mantos, bienes, maquinaria, proceso• produc•ivo1, etc. -

Decfa llorelos, e·ritre 1812"I1813, en au'proyecto de con

t11caci6n de bienes de loa europeos 1.americanos fieles-
- ~.. - "!· ~ : • 

al gobierno e1paftol, que debfan tenerse coao eneaigos -

•todos los ricos, nobles 7 eapleadoa de priller orden, 

criollos o gachupines, cuyo plan 1e reduce a ca1ti1ar 

severamente la falta de talento 1 de dinero•. Ordenaba • 
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dinero y bienes, para repartirlos por mitad, entre los -

vecinos pobres para captar su voluntad, y la Caja Mili-

tar. Esto se consideraría un préstamo reintegrable al 

término de la lucha,·con la ventaja de eliminar la tentA 

ci6n a las tropas reales de despojar y expedicionar en -

esos sitios. El reparto se haría de forJDa que nadie se -

enriqueciese y todos quedasen socorridos. No se excluían 

de estas medidas ni los lllllebles, alhaias o tesoros de 

las iglesias que se contabilizarían para su reintegra--

ción posterior. Debían derribarse todas las aduanas, 

garitas y edificios reales 1 quemarse los archivos (ex-

cepto los parroquiales) para crear la confusi6n. Se ha-

br:lan de quemar los efectos ultramarinos, sin perdonar -

los objetos de lujo y sin temor, ya que •1os ricos son -

pocos y los pobres muchos•. Debían también ser inutiliza 

das las oficinas de los hacendados ricos, acueductos, 

las minas y los ingenios de azúcar, sin respetar niás que 

las semillas y alilllentos.de primera necesidad a fin de -

destruir la base productiva del gobierno espaftol. Debían 

inutilizarse las haciendas cuyos terrenos pasasen de dos 

leguas para facilitar la pequefta agricul~ura 1 la divi-

si6n de la propiedad, porque "el beneficio positivo de -

la agricultura consiste en que muchos se dediquen con S.!'}. 

paración a beneficiar un corto terreno que puedan as1s-

t1r con su trabajo e industria, y no en que un solo par-
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ticular tenga extensas tierras intructíteras esclavizan

do a millares de gentes". 

En la Nueva Bspafla los círculo,i criollos más reac-

c1onar ios "JI una tracción espaflola vieron amenazados sus 

intereses por la nueva embestida liberal en la Península 

que constituyó la aprobación de una constitución liberal 

en 1820 y decidieron que esa Bspa.fla no era la suya. Opt1. 

ron así por luchar por la rupturá del vinculo colonial -

con el fin de preservar sus privilegios y la monarquía. 

Con Iturbide a la cabeza, los grupos conservadores y re¡ 

listas se incorporaron a la lucha por la Independencia -

en 18217 ·que era un momento crítico por su decaimiento y 

por la debilidad de los espafloles. Para entonces todos -

los líderes iniciales y radicales del movimiento popular 

campesino habían sido asesinados y las masas que habían-· 

participado en un principio se encontraban derrotadas y 

dispersas. Sin embargo, también derrotado se hallaba el 

ej,rcito espa~ol por la falta de apoyo de la metr6pol1 y 

por el tremendo desgaste que había sufrido. Por lo tanto, 

tue posible renovar la lucha y ganarla as! como darle el 

giro favorable a los intereses del grupo mls conservador 

de 101 americanos presentes en la Nueva Espafta. Doce 

aftos después de iniciada la Independencia por Hidalgo -

con banderas populares, era consumada en septiembre de -

1821 con proclamas que planteaban el establecimiento do~ 
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una monarquía constitucional bajo la regencia de 

Fernando VII. 

El 'xito rue pleno para los moderados americanos, -

que eran parte de la clase explotadora, 7 quedaban derrR 

tados los hispanos 1 la tracci6n.~adical de los insur-

gentes. Obtuvieron la libertad de la •uJeci6n colonial 1 

con ella el d~minio económico y el poder interno. 8u as

piración era suplantar a los hispanos en el papel de 
. 

explotadores absolutos, de preferencia sin cambios en --

las tor11as de sujec16n de la mano de obra, en·las rela-

ciones sociales, políticas, de producción o de propiedad. 

Entre las partic:uluidades del nacimiento de la na

ción, una que habría de ser un factor central en la for

ma del crecimiento c,pitalista del país fue el aparato -

de sujeción de la mano de ~bra heredado de la C~lonia. -

En particular influyó la preservación artificial de las 

declinantes comunidades indígenas por la Coro~ y por el 

clero durante los dos Últimos siglos de dominación ya 

que deter•inó una gran rigidez en la capacidad de trans

formación social del ~rabaJo 7 por _!nd! v:-italiz~ art~fi

cialmente el poder de la haciend.a. Las barreras contra -

la destrucción de las comunidades y contra la proletari

zación gradual de la tuerza de trabajo en el campo y tam 

bién en la ciudad limitó el proceso de formación de una 



221 

pequefia burguesía y la inversión de capital, y en cambio 

dio lugar al desarrollo del latifundio y de la hacienda. 

A este fortalecimiento de la hacienda en la época -

independiente contribuyó que la estructura agraria casi 

·no se alteró con la guerra a pes~J de las demandas cam1>,2 

sinas. Una muestra de la prepotencia de los explotadores 

americanos consiste en que los poderes territoriales del 

clero se retoraaron 1 ello apoyó igual evolución de las 

haciendas. Esto, debe resaltarse, era consecuencia de la 

estrecha vinculación financiera a tr~vés del·crédito hi

potecario del clero con la propiedad de los hacendados, 

que ·se reforzó con la liberación al eliminarse la dura -

mano reguladora de la Coron~. Con al florecimiento del -

clero que manipulaba con habilidad a los débiles gobier

nos independientes, la propiedad rural cobró mayor inmo

vilidad 1 rigidez. Se bl~queó el incipiente proceso de -

formación de pequeftas propiedades. 

La sujeción servil del trabajador 1 la reducción de 

cada unidad productiva a la condición de estancos para -

conservar la escasa mano de obra disponible, era resulta 
... ·.. - "!- :' : • 

do en gran medida de la persistencia de las comunidades. 

A su vez, estas relaciones de producción generalizadas -

alimentaban la formación de una· estructura seftorial de -

desproporcionada dimensión que impedía una evolución más 
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d1n,m1ca hacia la condición asalariada. As!, la magna m,2 

vilizac16n de poblac16n por la guerra de 11beraci6n de-

b16 repercutir principalmente en las ciudades y pueblos. 

Bn la etapa independiente la forma de sujeci6n de 

la .. no de obra tue mod1ticada más por las frecuentes -

guerras intestinas qua por el cambio de relaciones de 

producción, empezando con la propia revoluci6n de inde--
, ·~ pendencia ( 2 ) • Pero la perturbacion· bulica tue insut1--

c1ente por s{ sola para 1Jlpulsar la transtormac16n. Ello 

fue as! debido en parte a que la acción agraria inicial, 

que de.todas tormas fue aodesta, consistente en la conc~ 

sión parcial y limitada de tierras baldías, sirvió para 

retorzar los vestigios de comunidades mas no se d1r1gi6-

a perturbar la hacienda. No menos importante ·es el hecho 

de que en esos primeros aftos el aparato productivo se hA 

bfa destruido en gran medida 1 su reconstrucción se eres 

tuó dentro de las normas tradicionales. Ade~s la capaci 

dad de inversión era escasa por lo qua el peso de la trA 

dici6n prevaleci6 trente a las insuficientes presiones -

agrarias. 

( 2 ) llARTINEZ Bscamilla, R., La tuerza de trabaJo -

en el capitalismo mexicano, p. 48. 
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El inicio de la vida nacional se vio influido por -

la gestación de las relaciones de producci6n capitalis-

tas que ahora tenían posibilidades mayores de maduración. 

Pero también estaba presente la herencia de estructuras

colon1ales correspondientes tanto a las pautas seftoria-

les como a las de las comunidades indias, que seguían -

constituyendo obst,culos a las incipientes tendencias ca 

pitalistas. Bl entrentaaiento era continuo 1 en la medi

da en que la soluci6n del mismo era ciestavorable a las -

tuerzas del capitalisllO, se aftad{a ese aspecto a los mo

tivos de conflictos lllts profundos y enconados. Este pro

ceso de lucha 1 de gestac16n de un nuevo modo de produc

c16n se daba en condiciones diferentes en cada región 1 

actividad. As{, eran regiones de avanzada en este proce

so las norteftas, vinculadas con la exportaci6n, 1 las -

del centro en sus concentraciones urbanas y en menor gr1, · 

do en las actividades rurales. La diterenciación se aceJ:l 

tuó en esos aftos por la debilidad del poder central 1 la 

vigorizaci6n de la regionalizaci6n de la actividad. 

Bn el largo periodo que requirió la consolidación -

de la autonomía nacional de hecho tuvo lugar el lento -

proceso de adaptaci6n de las funciones ~~on6nicas y de -

las relaciones sociales a la condición independiente. 

Esta condición exigía no sólo una conversión de la es--

tructura colonial heredada, sino tambi'n la creación de 
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los elementos nuevos en el orden productivo y distributJ 

vo necesario para el funcionamiento autónomo. Este peno

so proceso encontró su expresión más evidente en el caos 

político y financiero que prevaleci6 1 formó parte del -

carácter nacional por medio siglo, 1 en las relaciones -

entre las estructuras del poder.~ 

Con la ruptura política colonial se planteaba coao

paso siguiente proceder al avance del capitalisJIO a tra

vés de la aceleraci6n de la acumul.ac16n originaria, es -

decir, de la tor11ación de capital para estimular la 111-

plantación de relaciones de producción capitalistas. 

Este paso que 1ncl117e la reorientación del excedente ge

nerado, la forma d~ producirlo 1 su manera de apropia--

ción 1 usos, se dio a lo largo de Yarias décadas y su 111 

plantación quedó oscurecida por el acontecer político. -

Sin embargo, se distinguen como aoaentos cruciales da ei 

te proceso la expulsión de los aspaftoles, el robo de ti!, 

rras nacionales y la colonización de tierras baldías, 

as{ como la enorae especulación por el auge de los usur!. 

roa y c<'ll&rc1antea. 

Uno de loa sectores vitales para el avance de la RA 

ciente burguesía era el industrial. Su evolución esta~a

directa.,nte relacionada con la política arancelaria, 

crediticia, de manejo del gasto público, de formación de 



225 

mercados, de creaci6n de una base productiva, etc. La 

forma de evoluci6n y crecimiento de la deuda pública 

afectaba directamente al proceso de industrializaci6n. -

Las condiciones de sujeción de la mano de obra limitaban 

las perspecti'Vas de expansi6n •nutacturera. Bl nivel de 

actividad de otros sectores, eapeoial.mente el •in•ro y -

el agropecuario 7 en particular las ramas de exportación, 

influían directamente a·trav's de su actividad en la di· 

mansión de loa 118rcados de las manufacturas en cuanto al 

nivel de la demanda, 1 a su vez eran limitados por el -

sistema de transporte y de comercialización •. Entre otros 

apoyos, la industria necesitaba de protecci6n arancela-

ria, no ya para extenderse sino para mantener su nivel -

colonial. Por otra parte, al·cambio de los sistenas de -

protección colonial, a todas luces inevitable, exigía mR 

dificaciones graduales para aliviar la dislocación de 

las vulnerables manutact~as nativas. 

. 
Se definieron dos corrientes ~ntag6n1cae en torno a 

la política arancelaria que correspondieron·al ll'UPO de

poderosos comerciantes 1 hacendados que'pretenclian gozar 

de las ventajas del libre comerc1o"siQ alterar laa rala-- ·.. - . . : . 
clones internas 1 el incipienta grupo de burgueses que -

procuraban la ezpans16n interna a costa de protección. -

Por una parte, estaban los intere1ados en .. ntener la llA 

yor corriente posible de 1mportaci6n, tanto para obtener 
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mayores ganancias comerciales como para disponer de bie

nes más baratos y mejores; por otra, los interesados en 

impulsar la industria nacional, así como el Estado en -

cuanto que los ricos tributos a la importaci6n eran par

te fundamental de su ingreso. También se argumentaba en 

contra de los aranceles elevados en raz6n de que eran un 

estímulo al contrabando, el que podía llegar a ser mayor 

que la importaci~n regular. El contrabando afectaba al -

comercio establecido, a la industria x aun al Estado ya 

que suponía una p'rdida neta de ingresos fiscales. 

El grupo proteccionista empez6 a proponer proyectos 

para estimular la industria desde los primeros affos pos

teriores a la Independencia. El estímulo principal que -

proponían era el establecimiento de fondos para su finan 

ciamiento. Las palabras de un crítico de esta política -

ilustran sobre la extensi6n y contenido de la protecci6n 

que se implant6: 

•(Se adoptó) ••• desde los primeros a~os de la Inde

pendencia el sistema de prohibir no solamente todos los 

frutos y manufacturas que se producían en el país, sino

tambi&n algunos que podrían producirse en él; y este siA 

tema, condenado ya por las más sanas doctrinas de la 

ciencia económica y por la experiencia, lejos de retroc~ 

der ha hecho cada día mayores progresos" ( 3 ) • 

(3 ) LERDO de Te jada, M. , Comer e io exterior de Máxi 
~' P• 31. 
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En verdad era indispensable un sistema de ayuda a -

las débiles manufacturas para facilitar la transición de 

la situac16n colonial a la independiente, ya que la base 

industrial se encontraba constituida por un amplio grupo 

de artesanos, que se sostenía sobre magros mercados loe-ª 

les, 7 por una industria formada por obrajes diversos de 

baja eticiencia, en los. que destacaban por tamafto y ade

lanto técnico los textiles. Esta base no era desprecia-

ble ya que para 1830 (o sea, poco de§pués de la catástr,2 

te libre-cambista, que obligó a cerrar numerosos talle-

res), se estimaba que los obrajes de textiles ocupaban -

11 mil obreros, en tanto que los talleres de este mismo

ramo eran alrededor de ~ mil y ocupaban 30 mil personas. 

( 4 } • 

Ante la penuria industrial y la urgencia de expan--· 

sión social que tenía la emergente clase burguesa surgi6 

la revolucionaria idea de establecer un sistema pÚblico

de tinanciamiento de proyectos industriales de alto va-

lor estratégico. De esta manera se fundó el Banco de 

Avío con base en un tondo inicial de un millón de pesos

tormado por una participación en los impuestos a la im-

portación de textiles. Se estimaba que bajo la protección 

( 4 ) SOLIS, L., La realidad econÓ!!Jica mexicana: ll

~EQY1sión Y perspectiya1, PP• 35-36. 
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arancelaria, con el apoyo financiero y el estimulo del -

Estado, sería posible el desarrollo de industrias bási-

cas, principalmente textiles. 

El resurgimiento minero a partir de 1825 tue parti

cularmente notable en contraste cQn el largo período de 

declinaci6n que había tenido a tiilales de la Colonia, &.Q 

bre todo entre 1810 7 1821 cuando deca76 la producci6n -

con tasa negativa de ;~ anual (vlase el cuadro siguiente 

y la graftica). Esto se debió a la destrucci6n de las mitt 

nas al calor de las luchas armadas que afectaron seria-

mente la capacidad productiva, lo que se aftadi6 a la vix 

tual suspensión del tráfico marítimo que hac!a imposible 

la salida de oro y plata e· inútil su producción legal. -

En cambio es de suponer que la producción clandestina y 

la salida de contrabando continuó tan floreciente como -

siempre. 



.~:.:..\·f ... o: 1 ·t1!t· ... ,:, la p;<!{·!:11·rll•1, .1,, <,,,y rlc:•:: n-.·o J.JQ JO 
(.1/illmw.ti!r ¡1·,, •.(a 1iri:::it1! ,¡,. i ?r:Q. /.' (I¡~) 

Tan d.· 1 :i·ci· 
rcrl,JJn T1•ta/ 11erindfl Pror11:Jio anual mit:lltO •. ~¡;; {'r.j• 

ll\GJ-10 2~4.6 22.S 
a:' 11.;•o 127.0 12.7 -s.s 
18.21-JO 10~.2 10.8 -1.6 
l!!~l-40 l:ll. I 13.3 2.1 
18·11-SO 174.l 17.4 2.7 
1851-60 186.7 lf:.7 0.7 
IS61·70 202.6 20.3 0.9 
18.7.1-80~ 2411.6 24.9 2.1 
1881~902:" 344.7 34.S 3.3 
1891-1900 644.6 64.S 6.S 
1901-10 ·891.2 19.l 3.3 

l lilllo'TE: f1!im•ciinnt• del •uto1 bA".d~•cn d vulunwn dt b ¡iroduaiúo con!er.1 

.. 

CI' lh:I C"utlo 11., C11unJn d prto 1ulÍ1l l'IU1 "'"' rl dt°Jh•, ~lé~lco, 19Sq, 
"'" :143·l44, r ¡vttio' rn 11111111>"'1<11. A., l."m.a.va politiro 111),t el""'º' 
dd.: A'uc-"' f'1:-;1ia, lAI. r. hrrJI'. ••caiw, 1941, L 111,f\l.U/m. 1 

lllO'f Ali: • l'f;'t'llRll'ftlO dd prume;tit. MUal .cDllC lllS año~ me.tíos de l"llll paiodo. 1 
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La venta de derechos y concesiones de explotaci6n -

de minas por numerosos mineros mexic8.nos que se encontr~ 

ban en quiebra al t'rmino de la Colonia, repercut16 en -

otros sectores en diverso sentido. Por ejemplo, se afir

ma que buena parte de los capitales liberados de la mi11.2. 

ría por medio de estas ventas fueron aplicados a la ad-

quisic16n de tierras agrícolas, impulsando así la recup~ 

rac16n de la producci6n de este sector ( S ) • Sin embargo, 

la capacidad de recuperacicSn de las actividades agrope ... 

cuarias era limitada debido al poder y resistencia de 

las relaciones de produccicSn prevalecientes. En realidad 

estas actividades tenían marcada tendencia al estanca--

m1ento. Por una parte, influía la fuerte tendencia hacia 

el,autoconsumo de gran parte de los productores, lo que

los eliminaba como receptores de estímulos de precios, -

de cambios en la demanda y de inversiones. Por otra, la 

tecnología aplicada en las explotaciones comerciales, 

que en s! había permanecido casi inalterable por varios

siglos, se había deteriorado por erecto de la lucha arm.A 

da de la independencia. En efecto, los sistemas de riego 

se hallaban descuidados, se habían destruido equipos y -

se habían perdido o muerto gran número de animales, la -

capacidad de almacenamiento de productos.se había des--

truido en parte y los canales financieros, tradicional--

( S ) FLORES Caballero, R., La contrarrevolución de 

Independencia. 
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mente escasos, se habían clausurado en gran medida. Todo 

ello agudizaba la tradicional limitaci6n de los sistemas 

de distribuci6n de los productos agropecuarios. Los al-

tos costos de producci6n 7 distribución 7 la tragmenta-

ci6n de los mercados se acentuaban con la relajaci6n del 

poder central, con el deterioro ~._los transportes 1 con 

la inseguridad de loa caainos. As:f., por ejemplo, ae atiJ:. 

ma que • ••• el 81soc16n se vend:f.a a lS centavos la libra -

en los mercados de loa Estados Unidos y el productor ve

racrusano· gastaba 13 centavos por libra simplemente para 

llevar su fibra del campo ai comprador• ( 6 ) • · 

En este panorama de rigidez en las relaciones de -

producci6n los conflictos araados aparecen como elemen-

tos de movilizaci6n de la poblaci6n rúral. Ellos eran 111.! 

dios de ruptura de los inflexibles sistemas de control -

de la mano de obra agr{col~ para procurar aejorea condi

ciones de trabajo en otras regiones. Sin embargo, esos -

choques armados fueron insuficientes por la vitalidad de 

la hacienda que era enorme 7 que además se fbrtaleci6 en . 
todo el siglo XIX·-por la forma de evolución del país. 

( 6 ) HANSE?ft R., La vol{tlca del deaanollo •xiqano 

P'I• 20. 
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A las condiciones descritas de hegemonía de la ha-

cienda y de presencia creciente del poder clerical, co-

rresponde un proceso incontenible de concentración de la 

tierra. Por vía de la compra de haciendas de espaftoles -

expulsados, de extorsionar a las comunidades indígenas y 

por la ocupaci6n ilegal de tierra·& nacionales baldías, -

se expandía las haciendas, incluyendo las del clero, se 

desalojaba a los campesinos de sus tierras y se les in-

corporaba al sistema de peonaje. El clero iba ampliando

sus propiedades· por donaciones, compras de tierras con -

su abundante excedente disponible y.rescate por hipote-

cas. De esta manera aument6 considerablemente el número

total de haciendas entre 1810 1 1854 (y es de suponer -

que también la produeci6n); cuando pasaron de 3 749 a -

69~3 (7 ). Se estimaba que una quinta parte de éstas 

eran propiedad de la Iglesia (8 ) • 

En consecuencia, un problema de primera importancia 

para la vida independiente de la nación fue la posición

de poder del clero. En efecto, se puede afirmar que al -

igual que los demás sectores dominantes de la colonia -

(con excepci6n de los.espaftoles, cg.ilto as 1Ógico,supoqer), 

( 7 ) . GOLDSCHllIDT t A• t Tierra Y Libertad t P• 73 

( 8 ) GONZALEZ L., "La era de Juárez• en la economía 

mexicana de la época de Juárez, 

P• 19 
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se vio tavorecido por la autonomía de la flamante naci6n. 

El clero conserv6 sus propiedades, riquezas y privile--

gio• (exenciones de impuestos, entre ptros), y además se 

liberó de las estrictas restricciones que le imponía la 

Corona en la época colonial. Ahora se encontraba en una 

posici6n privilegiada para ejercer una manipulación ma--

1or sobre gobernantes y gobernados, siendo como era una 

estructura administrativa de gran extensión 1 al mismo-

tiempo la poseedora de grandes propiedades, talleres 1 -

capital. Deben considerarse como indicios de ello el que 

en la época colonial la Iglesia hizo construir alrededor 

de 12 000 templos y 264 monasterios en la Nueva Espa~a. 

A tinales de la Colonia había en funcionamiento 1 0?3 -

parroquias y 15? misiones 1 los miembros del clero secu

lar y regular sumaban alrededor de 8 000 personas. 

A los pocos a~os de vida independiente se planteó -

la recuperaci6n de tierras del clero y la reducción de -

su poder econ6mico a límites manejables por el Estado -

como paso vital para la construcción del capitalismo. En 

el tondo se trataba de romper el poder del clero , hace.r. 

se de sus riqueza• 1 liberar a los trabajadores de su t,g 

tela, para avanzar en el desarrollo burgués de la nación 



en este frente. Habla muchos otros obstáculos para lo--

grar el desarrollo capitalista, pero din duda &ste era -

el principal en ese momento. 

Las primeras leyes de Reforma fueron propuestas y -

se 1ntent6 su aprobaci6n en 1833. Estas leyes se basaban 

en las proposiciones liberales de Jos' M. Luis Mora con

tenidas en su ''Discurso sobre la naturaleza y apl1caci6n 

de las rentas de los bienes eclesiásticos• publicado en 

1831 y premiado por la Academia Mexicana de Economía Po-

11 t ica (fundada.en 1824). G6mez Far!as, vicepresidente -

liberal, siendo presidente Santa Anna que en ese enton-

ces se decía liberal, disefto la primera reforma con el 

ideario básico siguiente: 

- Libertad de opini6n. 

- Abolici6n de privilegios del clero y de la m1-
'lic1a. 

- Supresi6n de 6rdenes mon,sticas y de leyes que 
otorgan al clero derechos en asuntos civiles. 

- Valoract6n de tierras, aumento de colonos y -
protecci6n de pobres sin afectar derechos pri 
vados. 

- No obligatoriedad del pago del diezmo. 

- Ruptura del monopolio clerical de la educaci6n. 

Las dos d'cadas que van de 1855 a 1875 son de vital 

importancia como antecedente para la implantaci6n del CA 



pitalismo industrial en México. En este período tuvo lu

gar un torbellino social de luchas en medio de las que 

se consolidaron transformaciones políticas qua·ven!an ·

etectúandose desde década• antes. Se iniciaron grandes -

cambio• agrarios correspondientes al proceso de expolia

~16n característica de la acuaulaci6n originaria que ba

br{an de consolidarse en el porti~ismo, despu&s de m&s -. . 

de cuarenta afio• de vlolenctas, despojos y repartos de -

tierra• p6blicas. Las profundas transformaciones también 

fortalecieron e1tructura1 coloniales de s611do raigambre 

como fue la hacienda. COllO parte central de la notable -

revoluci6n se encuentran las grandes movilizaciones de -

la población por causas b'licas.7 econ6aicas y la exten

sa destrucción del aparato productivo. Se redujo radical 

mente el poder econ&.ico de la Iglesia 1 se destrU)Yeron

extens1vaaente coaun1dade1 para repartirse los despojos. 

Se iniciaron obras de infraestructura esenciales y se 1.n 

trodujeron cambio• tecnol&gicos al calor de la ·guerra y 

de la invas16n. 

Es importan~e resaltar que la base .de apoyo de· toda 

esta transformaci6n capitalista fue la hacienda en el -

campo, lo que 1ntrodüc{a una impoitante contradicción -

que tendría más tarde grandes consecuencias. Sin embargo, 

la hacienda también se transformó tecnificándose, sobre

todo la dedicada a la exportación. Además se multiplicó-
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y es probable que haya crecido en su tamafto medio. En el 

manejo público resalta el saneamiento de las tinanzas y 

' la adecuación de la administración que se lograron como-

antecedentes de los avances porfiristas. En el frente P.2 

lítico militar resalta la victoria sobre el invasor fra.n 

c's y tambi'n la posterior desmovil1&ac16n del eJ&rcito

Y el hábil dominio político sobre los ailitares •. Bl re-

aultado fue una concentraci6n del poder militar y polÍti . . . 

co y'e1 incremento de '•te. 

En el mosaico de cambios que sucedieron desde 185S

se encuentran por igual factores y elementos tavorables

al capitalismo 1 aspectos opuestos que aftos más tarde -

habr Ían de ser determinantes de la torma del desarrollo-

mexicano. Resalta por su importancia en este lapso el -

acontecer político puesto que la transtormaci6n social -

se inic16t por necesidad, en ese nivel. La formulación -

de las leyes de Reforma y las reacciones clericales a -

que dieron lugar son los acontecimientos principales. En 

un segundo plano quedan las condiciones económicas 1 so

c iales de la &poaa 1 au transformación, 1.ª que en esa -

etapa lo económico quedó altamente determinado por el -

acontecer político. 

Un antecedente central es el conjunto de conaecuen

c 1as de la violenta sacudida que sufri6 la nación con ll5l 



238 

tivo de la invasión y derrota militar del país a manos -

de los Estadms Unidos en 1848 y del desenvolvi•iento del 
' 

territorio del país. Este fue un episodio central del -

proceso de acumulación originaria que colaboró a la alt~ 

ración de las relaciones de producción. De allí provino

una grave crisis interna y un proceso general de reaCOJl\2 

do de las clases sociales y de las fuerzas políticas. 

La vitalidad económica estaba desgastada a princi-

plos de la década de los aftos cincuen,as 1 la nación eld, 

gía pan 7 la apertura de nuevas posibilidades económicas 

1 políticas. Las tuerzas productivas debían desarrollar

se en otro nivel, dirección e intensidad de participa--

ción de los ractores productivos, 1 en contraste el sis

tema existente no lo racilitaba. La transtormación era -

incontenible 7 la única corriente que aportaba una solu

ción era integral 1 un proyecto social completo era la - · 

libertad que proclamaba el propósito de implantar el ca

pitalismo. 

El apoyo que se daba al liberalismo 1 al proyecto -

capitalista crecía con los estímulos externos excitados

por la ambici6n comercial y colonial de: Espai'la, Francia, 

Inglaterra'/ los Estados Unidos, lo que.correspondía al

grado de maduración del capitalismo industrial de cada-

uno de estos países. Internamente trabajaba a su favor -
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la incipiente burguesía, partes del ejército y núcleos -

de la administraci6n pública, así como una gran parte de 

la peque~a y gran burguesía incluyendo hacendados (que -

era uno de sus semilleros) y la mayoría de los rancheros. 

La clase explotada urbana compartía, en sus núcleos más

inlllensos en el intercambio comercial, el proyecto capit.A 

lista. 

Tenía lugar una especie de alianza intormal entre -

la incipiente burguesía minera, agríco-:J.a y comercial y -

una fracci6n de los hacendados, debido a que sus intere

ses económicos y a veces los políticos los inclinaban a 

tavor de las radicales soluciones liberales. En efecto 9-

los hacendados se encontraban limitados en su expansi6n, 

ya por la presencia de numerosas comunidades indígenas y 

de propiedades clericales que bloqueaban su crecimiento, 

-ya por la congelaci6n del mercado de tierras que hab{a • 

.creado el sistema de financiamiento eclesiástico. Los i.n 

teresas de un grupo considerable de hacendados y ranche

ros dedicados a la producci6n comercial', coincidían pl,! 

namente con el esquema librecambista, aunque ésta no era 

una tendencia generalizada y variaba de región a regi6n. 

Para ellos, productores de bienes para la exportación o 

para los mercados internos, la influencia.de importacio

nes baratas era de mayor ventaja económica que la oferta 

de manufacturas nacionales, que era escasa y de menor c4 
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lidad, a más de que los productos tenían un precio más -

elevado. Por otra parte, la promesa liberal de reducir -

gabelas y alcabalas al comercio interno 7 de estimular -

la formación de una infraestructura de·creciente eficien 

cia era atractiva para los comerciantes 7 tambi&n para -

los hacendados interesados en aumentar la producci6n. 

No menos importante para establecer esta especie de 

alianza de clases era el.hecho de que los esq1lemas libe

rales no mencionaron ni aplicaron pro1ectos de traccion,a 

miento de haciendas ni, en general, de afectaci6n de la

propiedad privada. Por lo contrario, proponlan la posibi 

lidad de la rormaci6n de una amplia clase media rural de 

pequeftos propietarios, mas no a base de la destrucción -

de otras propiedades.privadas, sino de la adjudicación -

individual de propiedades de corporaciones, en el prlller 

período de reformas liberales, 1 espec{ticamente de las 

clericales en el segundo. '·La tercera etapa corl"espondi6-

a la adjudicación de baldlos en la .. época porfil'ista. El 

objetivo era incorporar al mercado:de raetores las pro-

piedades congeladas por la "mano muerta•. En contraste,. 

se esperaba 1mpllcitaniente la formación de la pequefta -

propiedad a trav&s de-la libre r.ompetehcfa que ~aria es

timulada por las profundas transformaciones estructura-

les que era necesario lllplantar. 
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De modo que habla un núcleo de hacendados y ranche

ros que coincidían con parte de la creciente masa urbana 

formada por la peque~a burguesía, obreros, empleados, d~ 

socupados e intelectuales, en la. búsqueda de nuevos de-

rroteros sociales. Esto se tradujo en la participación v 
aceptación de la revolución liberal que derrotó a Santa 

Anna, y lo ech6 de la presidenca···en 18;~. 

En cuanto el liberalismo tom6 el poder se dedicó -

con energía a producir y aplicar una cascada de reformas 

dirigidas principalmente en contra del poder temporal, -

político y económico de la Iglesia, pero también en con

tra de las corporaciones indígenas. Su propósito era pr~ 

mover el desarrollo capitalista estimulando la acumula-

ción originaria con toda su violencia, para lo cual emp~ 

zó por disponer la destrucción de la propiedad no priva

da de bienes raíces mediante su apropiación a usutructua 

rios. ·. 

El ataque a las comunidades indígenas respondía en 

parte a necesidades políticas coyuntural~s y en parte a 

la profunda convicci6n liberal de que las comunidades -

eran un obst,cu1o importante para l!'llnstru1.r la nación -

próspera y liberal, o sea capitalista, que so8aban. 

Creían y postulaban que el indio era un ser interior y

d~bil a quien era necesario proteger, conducir y educar-
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en las exigencias de la vida burguesa hasta capacitarlo

para competir y triun!ar en. la lucha econ6mica. Decían -

que esto s6lo era posible mediante la práctica de la re.1 

ponsabilidad que impone la propiedad individual, C\118 &Ja 

sencia habfa sido la cau.a del estado intantil en que se 

. encontraba el indio; por ello se debía destruir la comu

nidad y fraccionar sus propiedades. 

.. 
En un plano menos notorio estaba el propósito de li 

aitar el poder del eJcbcito y convertiilo en el br.azo a,t 

mado del poder civil. El objetivo era asegurar la pre--

eminencia de la dirección civil de los asuntos pÚblicos

Y una mínima continuidad en la gesti6n administrativa. 

Así, al mes y medio de la toma del poder, con Juárez en

cabezando la Suprema Corte de Justicia, el gobierno lib• 

ral implantó la ley Juárez que disponía la derogación • 

del derecho de los tribunales militares y eclesiásticos~ 

a ~onocer asuntos civiles y declaraba renunciable el t~ 

ro eclesiástico. 

A tres meses de iniciada la gestión liberal, o sea

en enero de 1856, se aprobó el nuevo arancel que dio fin 

al primer período proteccionista de la vida nacional que 

se habla extendido por tres décadas. Con este arancel se 

a11&nazaba la existencia de talleres e industrias, lo -

que garantiz6 la oposición de sus propietarios 1 aun de 
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operarios a la iniciativa de liberaci6n del comercio y -

al proyecto liberal como conjunto. Simult&neamente sur-

gi6 un levantamiento conservador en Puebla con apoyo en-

tusiasta del clero, bajo el lema de "Religión y Fueros•, 

coao reacc16n ante la violenta embestida liberal. Como -

respuesta, el gobierno intervino en marzo los bienes -

eclesiá1tico1 en Puebla. La turia legislativa de la traf\I 

" toraaci6n liberal aegufa avanzando. 

· Cuando el r.Sgimen liberal tenia a~lo nueve meses de 

existencia 1e aprob6 la radical Ley Lerdo (junio da ---

1BS6), cuyo antecedente era el pensamiento de Kora de -· 

los aftos treintas así como las dos d&cada1 siguientes de 

luchas incruentas del liberalismo encabezado por G6mez -

Farfas. Establecía .la ley de la desamortización de los -

blenes inmuebles de corporaciones ci~iles 7 eclesiásti-

cas 1 prohibía la adquisic16n de nuevas propiedades. Es

posible que por la convicción liberal de tormar un Esta

do nacional 6nico sin competencias corporativas, paro -

ta•bi&n por t'ctica política, se baya deaidido destruir

• todas las corporaciones para evitar la acusación de -

ser un gobierno antirreligioso. Por la reacci6n generada 

ea evidente que no 1e editó esta acusación y, en cambio, 

por la rebelión de comunidades campeiinas .. (sobre todo en 

el centro del país), la posici6n de los liberales se de

bilitó (9 ). 

( 9) LBAL, J. r., La buuued.a Y el estado mexicano, 

PP• 62-63. 
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El criterio liberal era sencillo:·mano fuerte ante

la resistencia al Estado. Un ejemplo de ello rue que -

tres meses despu&s de emitida la Le7 Lerdo, o sea en seR 

tiembre, y con motivo de una conjura que se organizaba -

en el conven~o de San Francisco en la capital, éste fue

clausurado 1 la valiosa propiedad fue decomisada sin pa

go por el Estado, todo lo cual pr~voc6 un &1cándalo ma-

yúsculo en el clero 1 una creciente reacc16n de loa con- • 

sarvadores. 

La deaamort1zaci6n da los bienes de corporaciones -

que disponfa la Le7 Lerdo era una forma relat1vall8nte ~ 

darada -7 acorde con. al orden burgués- de poner en circy 

laci6n capitales 1 propiedades estancados durante siglos, 

al transformar en propietarios individuales a los usua;.. 

rios de esos bienes inauebles. No se seftalaron ni ae es

tableciaron giros o actividades en los qua el clero ba-

brfa de aplicar los capitales que obtuviera de la liqui

dación, lo que provoc6 fricciones a~icionales ~l no dar

soluciones a la liquides del clero,.10 que indujo lasa

lida de capitales. 

Bl mecanismo ideado consistfa.;,¡¡n eonertir :a iaa -

corporaciones (1 en particular al clero) de renti•ta• -

vitalicios en acreedores hipotecarios de sus inquilinos¡ 

loa arrendatario• que explotaban o utilizaban esas pro--
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piedades se habrían de transformar en propietarios al -

adquirir los inmuebles. Para ello se establecía la obli

gación de las corporaciones de vender sus propiedades 7 

la facultad de los inquilinos de adquirir los bienes -

arrendados. Los adquirientes debían de efectuar el pago

del impuesto de traslado de dominio del s~ del valor de 

ia propiedad (para alivio de laa'deterioradas rinanaas -

pÚbllcas), 1 liquidar a la oorrespon41ente col'poraci6n -

el valor predial del bien raf.a respectivo. Este valor se 

fijaba a partil' del 110nto ele la renta 1 se oonai4erarfa

equ1Yalenta a su aap1ta11zao16n al ~ anual. De tal 1181\f. 

ra la renta, llUltiplicada por 16~7, determinaría el oap,i 

tal para amortizar. Este a su vez se habría de cubrir 11!. 

diante aportaciones anuale• de igual monto al de la reD

ta original y ad se ~1quid~~fa en cerca de 11 aflos el 

adeudo hipotecarlo con la corporaci6n. Se establecfan -

también previsiones en el caso de que el inquilino renun 

ciase a su derecho, quedan4o en ese caso la propiedad en 

posibilidad de ser denunciada por cQalqu1er postor, o de 

rematarse. En cambio, la corporación se encontraba inca

pacitada para recobrar el inmueble en el .caso de incum-

plimiento hipotecario por parte del ex-inquilinO 1 ahora 

flamante propietario,-~a que se le-.ProHib{a adqail"ir ·prR 

piedades, por lo que el clero temi6, con razón, que su -

riqueza se ir{a diluyendo en hipotecas impagas (10). 

(lo) BAZANT, J., Desamortización y nacionalización-

de los bienes de la 1sie,1a. en La 
econom1a mexicana en la epoca de Juárez •. • 
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Algunos de los prop6s1tos de la Ley se alcanzaron -

en gran mediada, por ejemplo, la descongelaci6n de bie-

nes inmuebles y capitales. Sin embargo, el objetivo de • 

formar una base social de la clase media se vio parcial

mente frustrado debido a que se produjo una tendencia 

hacia la concentración de la propiedad en manos de los • 

núcleos de mayor poder econ6mico y con más liquidez mol\! 

. tar1a, que eran los comerciantes. A ello colabor6 la prR 

p1a Iglesia al prohibir a sus inquilinos que optaron por 
• la adquisici6n de los inmuebles, por lo que estos queda-

ron con frecuencia en condiciones de ser denunciados por 

inversionistas marores y, además, a precios decrecientes 

(11). También 1ntluy6 la penuria del Estado que le llevó 

a tacilitar la desllll0rtizac16n que aprovecharon los mis

rioos. 

Se estipulaban diversas formas de liquidación de 

las hipotecas, incluyendo tacilidades diversas, como era 

la facultad de cubrir parte con bonos de la deuda públi

ca a su valor nominal, en tanto que el precio comercial

º de rescate de ésos tluctuaba entre S 1 l~ del de su -

denominación. En tal virtud los adquirientes podían red~ 

cir considerablemente la cantidad a liquidar. 

(11) LOPEZ Gallo, M., Economía Y Política en la his 

totia de México, p. 141. 
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El etecto da la Ley Lerdo fue de largas consecuen-

cias. Tan sólo en el segundo semestre de 1856, que es el 

único periodo sobre el que existe 1nformac16n, se desa-

mortizaron propiedades por valor de 23 millones de pesos 

('2). Con este aotivo estimaba Lerdo que se habían tona 

do, al menos al principio, nueve mil nuevos propietarios, 

buena parte de ellos inquilinos urbanos que pertenecían

ª los estratos de ingresos medios. 

Durante 18S7 se continuaron con sillilar energía las 

acciones de desamortizaci6n. Es de suponer que la mayor

parte de las propiedades del clero susceptibles de ser ~ 

desamortizadas tueron afectadas, y que la mayoría de sus 

bienes raíces eran desamortizables en vista de que la -

Iglesia casi no explotaba directamente sus propiedades -

sino que las daba en alquiler. 

En cambio, en el caso de las comunidades indÍgenas

la explotaci6n de la tierra era usualmente etectuada por 

los comuneros, aunque tambitSn había el caso de renta de 

tierras, sobre todo en las ubicadas en la vecindad de 

grandes centros urbanos. Además la resiste.ncia de los -

campesinos a la ley tue desesperada, por ·10 que el etec- · 

(12) •Memoria de Hacienda de 1856", citado en Bazant, 

J., op. cit., p.·195. 
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to de la medida rue menos intensa. A ellos se aftadía la 

leJan!a de muchas de las comunidades como protecc16n al 

proceso de desamortizaci6n 1 adjudicaéi6n de sus tierras. 

En cambió, las tie~ras t&rtilea J bien localizadas tue-

ron arrebatada• r'pidamente por inquilinos 1 postores o 

auto-denunciada• por el caape1ino para poder conaervar-

la•t ahora en propiedad privada. 

Al final del agitado afio de 18S6, a· sólo sel• aeaes 

de emitidas laa leyes de desamortizaci6n, hubo una multJ, 

tud de levantamiento de conservadores 1 clericales en -

~blat Quer,taro 1 Veracrus. Debe notarse que la reac-

c16n más intensa tuvo lugar en el centro del pa{a, donde 

se encontraba las estructuras de poder más tradicionales. 

En diciembre de ese aftot Pío X coléricamente declaró nu

los todos los decretos 1 layes del gobierno mexicano qua 

afectasen los intereses del clero. 

Al pacificarse el país. con la :.derrota de llax111111ano. 

se inici6 la ampliaci6n lenta del si.ate .. farrov1ar1o 1 -

lo qua a7ud6 a lograr una ma1or exportaci6n de loa recui. 

sos naturales, 1 empez6 a renovarse la actividad econ6111J, 

ca. Se reconstr111eron· algunas obra"S' esénc"ialea Ciestrui-

daa en la guerra, se extendieron lineas telegráficas 1 -

se aplicó una política liberal que inc11116 el propÓsito

de eliminar los Últimos reductos del poder del claro 1 -
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de adaptar estructuras políticas y administrativas, mag

nas labores que absorbieron toda la energfa de los regí

menes de Juárez y Lerdo. Todo ello supuso una recupera-

ción econ6m1ca importante después del desastre producido 

por m«s de diez aftos de guerra•. 

En cuanto a la producc16n eco~Óm1ca destaca la ten

dencia general hacia la contracci6~ en la 11ayor:fa de loa 

sectores 1 en el mejor de los caao1 hacia el estanoamie.n 

to durante la época de la Retoraa. La excepc16n en este

panorallÍa de. receso la representa la minada. En cambio -

la industria y sobre todo la agricultura y la ganadería, 

fueron profundamente afectada• por las depredaciones de 

los ejércitos, por las frecuentes expropiaciones de sus 

productos, por la impósición de grav,menes extraordina-

rios para sostener la guerra, por el deterioro del preca 

r1o sistema de transporte y por la inseguridad del come1. 

c1o. 

La lpoca era, en cambio, propicia para la especula

c16n, para el agio y para formar grandes fortunas. Flor.1 

c16 un grupo de prestamistas que exigía intereses tan a¡ 
. . 

tos, que podían ser del l~·. Nos d~ ... e Sol:1s que: 981 24-

se consideraba como un inter&s moderado• (\3). Grandes -

(l '3) SOLIS, Leop.aJ.4tu....bJu_.!:it_._,_ pág •. 4L -. 
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de las transacciones especulativas, de la manipulacicSn -

de los bonos de la deuda y de los fraudes de prestanom-

bl'e1 que adquirían, P.ra el clero, propi•dades desamortJ. 

aadaa del mismo 1 que -'• adelante, con frecuencia, se -

olYidaban de reintegrar a la Iglesia. Por la naturaleaa

eap1cu11tlva de la acUllulaci6n de capitales, !ncl117end~ 

la pr,ctica comarclal, a6lo una fracci6n 1e aplicaba a -

financiar actiYidades productivas. En su mayoría los ca-.. 
pitalés continuaban circulando en operaciones de agio, -

otra parte se atesoraba 1 otra m&s era enviada a Europa-

7 a los Estados Unidos, donde los mercados de valores y 

la• posibilidades de inverai6n eran mis seguras. 

El comercio, aliado natural del liberalismo, fue 

una de las actiYidadea que se mantuvieron boyantes a pe

sar de los efectos de las guerras. Su fe liberal se puso 

•~ evidencia en 18S2 cuando se rebeló, sin éxito, contra 

'···• .rHtricc-ione1 comerciales del r.Sgimen conservador. 

11 gran comercio •• encontraba en manos de extranjeros,

particularmente franceses, ingleses y alemanes que oper.1. 

ban casi toda la interaediación exterior y también buena 

parte del gran comercio interno• Loa comercios medianos, 

principalmente dedicado• al intercambio interno, eran en 

gran proporción propiedad•~ de espa"oles y sólo el pequ.1 

fto comercio local y el aabulante se encontraban plenamen 
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ta en manos da nacionales. Los capitales comerciales se 

aplicaban con trecuencia al financiamiento de la produc

c16n, siguiendo la pauta colonial, pero su nivel de ope

raci6n en este aspecto era inhibido por la elevada inse-

1111'1.dad de las aventuras productivas. En cambio estimula 

. ban el medio las especulaciones financieras, sobre todb

con bienes raíces. Pesa: a tó4o, el capital comercial ti

. nanci6 en la 'poca nueva• industrias algodoneras 1 a1ne

ras. Por supuesto, intervino ampliamente en la compra de 
• latifundios e irulluebles Urbanos del clero. La potenciali 

dad financiera del comercio era considerable. Se estima

que el valor de las transacciones en 1862 tue de 400 mi

llones de pesos (I~). Bn contraste, la industria puede -

haber tenido en 101 mejores aflos de esa .Spoca no más de-

100 aillones de pesos de valor bruto de la producción. 

La movilizaci6n que produjo la tormaci6n de ejérci

tos 1 el tránsito 1 destrucc16n de los mismos a su paso

por .las regiones -'• pobladas, fue sin duda uno de los -

efectos de brutal trastorno que tue positivo para la con 

1olidaci6n del capitalismo. 

(tq) LOPEZ C'aara, P., La estructura econ6mica y so

cial de México en la época de 

la Reforma, p, 87. 



Para la época de la Reforma las propiedades comuna

les estaban reducidas s6lo a fragmentos de lo que habían 

sido las asignaciones coloniales. Además de los extensos 

despojos a comunidades 1nflUT6 en este sentido la venta 

de tierras, frecuentemente efeQtuada para financiar tie.1 

tas 1 obras materiales comunales (lS). 
• . ... 

ClS) COVARRUBIAS, J., La trascendencia p91{t1ca de 

·la Betorma Agraria• Prob1e•s 

4gr{co1,.1 e IA4ustri@les 

P• 161. 
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2.3 La consolidaci6n de las relaciones capitalistas 

La dictadura portirista no tuvo 

obra econ6mica, la casualidad -

se la regal6 ••• la diosa fortu

na... rue l.a tiel 1 abnegada -

barraga~a del general Dfaa. 

Prancisco Bulnes. 

In 1871 Porfirio DÍaz asume la presidencia· de la 

República y se inicia el Portiriato. Seg6n lo expuso 

Daniel Cosío Villegas, en este periodo lléxic~ pasa de -

una economía colonial antigua, a la espaflola o.indoespa

flola, a una economía nacional iús o menos moderna ( 1 ). 

ll&s adelante Codo Vlllega
0

s nos ~tace una observaci6ns 

La situación predominante al iniciarse el Portiria

to, era la existencia de una serie interminable de peql,\g, 

flas unidades econcSatcas, ajenas a la economía .de cambio, 

autárticas que producían para su consUllO inmediato cU.n

to necesitaban, 7 que s6lo buscaban en ~l •rcado de f\\t, 

ra aquellos elementos de vida que, siéndoles imposible -

producir, eran, sin embargo, illlpréScerldibles, tal, dlga

mos, una herramienta de cierta complicaci6n. Y cuanto -

( \ ) COSIO Villegas Daniel, Historia MOcterna de -

-'xico. El Porririatol vida econ6mica, P• XIII. 



esto oourr!a, nada de extrafto tenía que la adquisic16n -

no representara una compra verdadera, sino 1Ul trueque, o 

sea, el cambio directo de una mercancía por otra sin el

uao intermedio de la moneda. 

Bsta situaci6n inicial tue cambiando paulatinallfJnte 

srac1a• a la acc16n de a6l.tiple• factores la estab111dád 

politica 1 la ae1uridacl per1onal consiguiente, dejaron -

ele hacer ••enturado el llOT1a1ento ele personas 1 bienes. 

La• v!as t'rreas que fueron tencU,ndosl con JÚs lentitud 

ele la deseada COllUllicaron ele modo directo o indirecto -

srancle• aonas del país antes aisladas entre d~ unieron

.un ~rcado local con otro tuncli,nclolos poco a poco para 

hacer un solo 111rcaclo regional, aá~ amplio 1 bomog,neo -

( 2 ). 

Durante el r'gillen del general DÍaa, el crecimiento 

del· ámbito de la economía de mercado estimul6 la expan--

. at6n econ6aica. Una de la1 causas de esta expansi6n la -

encontramos en las le191 de desaaortisaci6n que, al rom

per la vieja organizaci6n comunal, productora para el -

autoconaUllO, hicieron que gran parte de los campesino• -

se tueran a las haciendas a trabajar comópeones, 1 de-

terainaron que por ~o menos ciertos biene.s de origen 

asrfcola 1 unutacturero, que antes se procuraban por sf 

( 2 ) 00810 VillegHt op. cit., p. XV. 



mismos a través de la agricultura de subsistencia y de -

las artesanías primitivas, les ruaran proporcionados por 

la producci6n capitalista a través del intercambio. El -

crecimiento de la demanda externa acentu6 esta tendencia 

y el establecimiento de los ferrocarriles y la supresi6n 
' 

de las aduanas interiores completaron el fen6meno. Di---

ch~s erectos se deteriorarían hacia finales del Porriri,1. 

to. 

Sin duda el acontecimiento hist6rlco más importante 

del periodo tue la construcci6n de los ferrocarriles, 

suceso que transtormo toda la estructura econ6mica. Sus

etec;tos se hicieron sentir en todos los sectores de la -

economías se explotaron regiones mineras y agrícolas ha~ 

ta entonces inaccesibles y se present6 un resurgimiento

de la miner{a, as{ como un avance de la industria, de la 

agricultura, del comercio y de las tinanzas; además, se 

inició el acondicionamiento de los puertos marítimos 7 -

el desarrollo de tel,gratos y teléfonos. 

Durante el Porfiriato, México dej6 de ser una naci6n 

económicamente atrasadas en 1910 presentaba todas las 

características típicas del subdesarrollo' moderno, y en

aste proceso no se puede negar la importancia del papel

de los ferrocarriles. México, Argentina y Uruguay eran -

los únicos países latinoamericanos en donde los terroca-
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del país. Al contrario de los muchos casos de desarrollo 

ferroviario motivado solamente por la necesidad de cone2 

tar la producc16n de exportación con los puertos princi

pales -tal y como sucedi6 con al guano de Perú y al ni-

trato de Chile-, los ferrocarriles mexicanos recorrían -

gran parta de la naci6n, no obsta~te que en esa época la 

producci6n de exportaciones era ~ reducida. Sin embar

go, el sector exportador, aun en el caso mexicano, domi

nó la red ferroviaria no s6lo en térainos de carga embaJ:. 

cada, sino también del aprovechamiento de los ahorros s,2 

ciales proporcionados al país por la introducción de 

transportes baratos ( 3 ) • Aunque no se puede precisar -

con exactitud la proporción del crecimiento diferencial

del sector exportador atribuible al desarrollo d~ los f.! 

rrocarriles, distinguiéndola da los otros factores que -

operaron en el aisao sentido, es claro que los ferroca-

rr iles dieron un impulso s-1gn1ticativo al sector export.1 

dor con tarifas menores y otro tipo da discr1mJnaciones-

a su ta•or. 

Es 11UJ importante seftalar el papel de los terroca-

rr 11es al estimular l'a 11igr.aci&n hiterit1• La velocidad -

del ferrocarril facilitaba la decisión da dejar al hogar. 

( ~ ) COATSWORTH John H., El impacto econ6mico de loa 

terr00arr1les en el tort1-

.EJ.a!i.2, PP• 9S·ll4. 
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Los mexicanos viajaban menos en ferrocarril que los nor

teamericanos, pero la distancia reaorrida por cada pasa

jero era casi el doble. La creciente usurpaci6n de tie-

rras de pueblos en el centro del país ayud6 a empujar a 

la gente a que abandonara sus lugares de origen. Al •is

mo tiempo, los terrocarriles marginaban a grandes canti

dades de trabajadores agrícolas ~·1 redistribuir ventajas 

comparativas de unos lugares a otros 1 de unas ocupacio

nes a otras. El tomento a la migraci6n interna tue tanto 

de atracc16n como de empuje. De hecho, el etecto casi -

simultáneo de ambas influencias es importante para expl! 

car la magnitud de su estímulo a la migración interna. -

Los ferrocarriles constituyeron el 6nico vehículo de im

portancia para la comunicación oral en una época de casi 

total analfabetismo;· Las ~otlcias sobre la demanda de -

trabajo en las nuevas ciudades y centros mineros del no~ 

te del pafs llegaban por la vía térrea a los desemplea-

dos del Bajío. El estímulo indirecto sobre la migración

interna, el erecto sobre el crecimiento del s'ctor expo~ . . . 
tador ·1 sobre la localizaci&n de la actividad económica, 

tueron las contribuciones -'s importantes de los terroc,a 

rriles a la redistribución de la población durante el -

Portiriato. Las diferencias regi<>ftelea T sectoriales de 

salarios, que inspiraron en gran parte la migración in-

terna de larga distancia, se debían·principalmente al PA 

tr6n de la influencia de los ahorros sociales directos -
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que proporcionbban los servicios de carga de los ferrocA 

rr1les a la actividad económica. 

Durante el Portiriato los rerrocarriles no contri-

bUJeron al desarrollo de la industria, el único rengl6n

en que han probado ser realmente indispensables: tueron

construidos en una economía atrasada 1 agraria casi en -

.1u totalidad, mucho antea del Yerdadero comienzo de la -

era industrial de la naci6n. La mayor parte 4• la carga

da los ferrocarriles en este período consistía en mate-

rias primas para la exportac16n, y la casi totalidad de 

los eslabonamientos posteriores -dirigidos a proveedores 

industriales- se realizaron a trav&s de la frontera con 

los Estados Unidos. Los beneficios directos del desarro

llo ferroviario acabaron en gran medida en manos de .los 

propietarios extranjeros de la industria minera mexicana. 

Bi a la carga proporcionada por la industria minera se -. 
le aftade el resto de la carga de exportación, as{ como -

la de importación, se habrán contabilizado probanlemente 

las dos terceras partea, o quizás m&s, del total de ser

vicios ferroviarios de carga. 

Adem&s de los efectos econ6micos, t~mbtén fueron d.! 

c1s1vos los efectos políticos y sociales ·de los terroca

rriles. La consecuencia social más importante tue el im

pulso que dieron a la concentrac16n de la tenencia de la 

.... :J 
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tierra. Las usurpaciones de las tierras de los pueblos,

junto con la venta de terrenos baldíos en los primeros -

a~os del Porfiriato, estuvieron Íntimamente conectados -

con la construcci6n de los ferrocarriles. La influencia

da éstos sobre la estructura social y sobre la distribu

ción de la riqueza, no se puede calificar de progresista. 

En vez de disminuir la rigidez de la sociedad mexicana -

-parecida a la de un sistema de castas-, los ferrocarri

les la reforzaron. El crecimiento económico de México no 

coincidió con el triunfo de una burguesía progresista 

que lucha por la hegemon!a contra un estado feudal, sino 

que fue el resultado de la intervención de fuerzas exÓfll!. 

nas. Los ferrocarriles motivaron el resurgimiento de las 

haciendas mexicanas, haciéndolas rentables después de 

más de medio siglo de continuas dificultades. 

Los ferrocarriles transformaron al país, debido a -

la influencia económica directa sobre la tasa y estructy 

ra del crecimiento económico; tuvieron también consecuen 

cias sociales y políticas de magnitud y ligaron el futu

ro del pa!s, a pesar de los esfuerzos democráticos de la 

revolución de 1910, a los procesos del moderno subdesa-

rrollo capitalista dependiente. 

Los ferrocarriles, al remover una de las principa-

les barreras que habían obstacul~zado el desarrollo de -
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la economía mexicana (la falta de comunicaciones y tran.!! 

portes), aceleraron el cambio de la organización social

dominante y re~resantaron un fuerte impulso para el de-

senvolvimiento de todos los sectores de la actividad ec~ 

n6mica, como se apreciará en los apartados siguientes. 

Al iniciarse el 61.timo cuarto del siglo XIX, la 

agricultura mexicana se desenvolvía dentro de sistemas -

de producción y de tenencia de la tierra muy variados. -

La mayoría de las veces estaba más cerca del autoconsumo 

y de la satisfacción de los mercados locales que de ser

una actividad de exportación. 

Las montaflas y lo poco adecuado del r6gimen de llu

vias, decidían la suerte de los agricultores. Los pre--

cios, de acuerdo a la demanda limitada y r{gida que en-

frentaban, fluctuaban ampliamente. Lo peor era la inest~ 

bilidad política, ya que el campo era siempre el más pe! 

judicado por las levas, los despojos, las exacciones y -

la inseguridad general (4 ). 

Despu6s de la Ley Lerdo, la nueva política agrícola 

s1gui6 con el deslinde de terrenos baldíos y de fomento-

( .l.f) COSSIO Silva Luis, .. La agricultura", en Cosfo 

Villegas, op. cit., Po l. 
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de la colonización extranjera. Al ser utilizadas por la

agricultura latifundista, las tierras de cultivo, propi.!:!, 

dad del clero y de las comunidades indígenas dedicadas -

al autoconsumo, comenzaron a orientarse hacia el mercado, 

estimuladas por los gastos de los dueftos, inclinados a -

adquirir bienes de importación. De esta manera, los anti 

guos miembros de las comunidades pasaron a trabajar como 

peones de las haciendas y a endeudarse en las tiendas de 

raya, sin adquirir el derecho de contratarse libremente

en el mercado. Este proceso, que desquició las comunida

des y las supeditó a los hacendados, puede compararse, -

en muchos de sus efectos económicos, con la conocida 

etapa de •cercamientos~ que precedió a la revolución in

dustrial inglesa. 

Sin embargo, un claro cambio se inicia con el crec1 

miento de aquella parte de la producción agrícola que 

responde a una demanda externa. Favorece primero a los -

agr :l.cultores mejor situados -con respecto al ferrocarr 11-

Y luego, poco a poco, a otras zonas. Pero no es, por su

puesto, la incitación exterior la causa única de las 

grandes transformaciones de la agricultura en el Porfi-

rfato. 

La obra de la Reforma desata un cambio extenso y 

profundo en el régimen de propiedad do la tierra, aJ ra-
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vorecer la propiedad privada y crear un verdadero prole

tariado agrícola. La división del trabajo se hace más 

marcada, la autarquía económicl'l se debilita y, paralela

mente, los mercados locales se amplían y se fortalece el 

proceso de comercialización del sector agrícola exporta

dor. Sin embargo, es imposible lleear espontáneamente a 

un verdadero mercado nacional; subsisten durante largo -

tiempo una serie de unidades separadas que crecen hasta

que unas y otras se tocan e intercomunican • 

.... 
De 1895 a 1910 la producción agrícola aumentó a una 

tasa anual de 4o4%; la rama de alimentos y bebidas, pro

ductos de consumo interno, decreció en tanto que la de -

materias primas aumentó. La producción para la exporta-

ci6n fue la que presentó las mayores tasas de crecimien

to. La orientación de la producción' agrícola hacia la ez 

portación acostumbró a los empresarios agrícolas a cono-

cer los indicadores del comportamiento del mercado, a 

observar los precios y a examinar los desplazamientos de 

la demanda. Las características de la agricultura lati-

fundista impidieron que se generalizaran las mejoras aJ

equipo productivo, la introducción de obras de riego y, 

en general, el uso de insumos más productivos; de esta -

manera sobrevino un estancamiento y, en a1gunos nasos, -

un descenso de la producción agrícola para consumo inteL 

no. A pesar de que el sector agrícola fue un usuario im-
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portante del crédito bancario, no parece haber existido

un procoso amplio de capitalizaci6n, ya que se hipoteca

ban las propiedades para solventar los gastos corrientes 

de los propietarios, quienes en esta forma congelaban la 

cartera de los bancos hipotecarios y comerciales. Este -

fenómeno era resultado del control del poder político -

por la aristocracia latifundista. 

La or1entac16n hacia el mercado externo !ue también 

característica de la ganader!a. La producci6n ganadera -

se concentraba en las haciendas de mayor tamafto, las 

cuales se dedicaban preferentemente a la cr{a de ganado

bovino, en producci6n extensiva y con poco uso de mano -

de obra. Es interesante observar que las estadísticas s~ 

ñalan que el rendimiento de la carne en canal bajó de 

los primeros a los Últimos aftos del Porfiriato; este he

cho, que ilustra acerca del comportamiento del empresa-

rio agrÍcola de esa época, muestra la incapacidad del l§. 

tifundismo para realizar los cambios técnicos o las mejg 

ras de la productividad que hubieran podido alimentaT a 

una población creciente y allegar las divisas necesarias 

para importar el equipo que exigía la industrializaci6n. 

En 1900, 56% de la mano de obra estaba ocupada en • 

la agricultura y, dadas las caractar!sticas de esta act! 

vidad en México, hacía que la d1st~ibuci6n del ingreso -
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fuera notoriamente desigual. La retrioución al trabajo -

bajó en términos reales y propició un uso abundante del 

trabajo manual y pocos cambios tecnológicos en las zonas 

densamente pobladas. La producci6n agrícola -aqu~lla no 

estimulada por la demanda del mercado externo ni por la 

demanda urbana de materias primas- mostró una rígida 

oferta de productos alimentiaios. Segfut Bulnes, las cau

sas de esa incapacidad de la agricultura mexicana eran -

dos: la irregularidad de las lluvias, que produjo la in

seguridad de las cosechas convirtiendo la agricultura en 

un negocio aleatorio, y el agotamiento continuo de las -

tierras por el cultivo extensivo de un cereal como el -

ma!z, poco menos agotante que el trigo ( '=>). 

Pero, ¿Cuál era la situación de la industria? Difí

cilmente puede hablar·se de industria mexicana durante la 

Rep~blica Restaurada. En ese período persistían aún los

obstáculos que se oponían a la industrialización del 

pa!s: falta de comunicaciones y transportes, carencia de 

capitales para mejorar la economía y aumentar la produc

ción, excesivas cargas fiscales, etc. ~ubo que esperar -

hasta el Porfiriato para presenciar la paulatina desapa

rici6n de estos obst6culos y le consecuente iniciación -

del desarrollo de la actividad incinstr ial mexicana. 

( 'S) l.OPEZ Rosado Diego G. Curso gr-i Historla Econó

mlcq de t,'éxico, p. 180. 
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Antes de 1877, ya existían algunas industrias en 

~~éxico. A partir de 1849 surgen las primeras fábricas 

que aprovechan los desarrollos de la revolución in<lus--

trial. La base de estas fábricas eran las manufacturas -

artesanales que poco a poco fueron cediendo su lugar a -

la industria. La artesanía dio estímulo y sostén a muy -

diferentes ramas de la actividad primaria, como la pro-

ducci6n de fibras textiles, de pieles y de ciertas sus-

tanelas minerales, proporcionando un conocimiento rudi-

mentario, pero amplio, de los recursos naturales del 

país. 

Antes de analizar las principales industrias del 

Porfiriato veamos las fuentes de energía de la industria, 

específicamente el carbón da piedra y la energía el~ctri 

ca. La explotación del carbón de piedra se inició en 

1828, pero los altos costos del transporte y las alcaba

las impidieron que se usara como combustible en forma 

costeable. La aparición de los ferrocarriles hizo resur

gir esta industria. De 1900 en adelante, cuando su uso -

ya no se limitaba a Jos ferrocarriles, sino que se exten 

di6 a l~s fundidoras de hierro y acero de Monterrey y 

San Luis Potosí, la producción de carbón de piedra pre--
<"• 

sentó un aumento bast~nte considerable (57 000 toneladas 

en 1836, 782 000 tonelañas en 1902 y 1 400 000 toneladas 

en 1910). Sin embargo, la producción de carbón de piedra 
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nunc'.i adquiri6 mucha importancia, aunque· el consumo na-

cion8l de este combustible aument6 con rapidez. Hubo ci,t 

cuns~ancias internas que irnpidiRron aprovechar este cam-

bio de la demanda, ya que los 45 millones de toneladas -

consumidas en 1911, s6lo un m1116n era carbón nacional y 

el resto importado de Estados Unidos e Inglaterra. Tanto 

los costos del transporte (las regiones productoras est~ 

ban distantes de las consumidoras).como los gravánenes a 
esta actividad impidieron una mayor producci6n de la ra-

. , 
ma e impidieron que el carbon de piedra constotuyera un& 

importante fuente nacional de energía. Rn cambio, fue 

muy diferente el papel de la industria eléctrica. La 

energía eléctrica se us6 en la minería, principalmente -

en las labores de desagUe, resolviéndose así con mayor -

economía y más potencia que con las máquinas de vapor el 

problema más importante a que se enfrentó la minería del 

siglo pasado: las inundaciones. Otra aplicación de impo.t 

tancia de la electricidad en la minería fue en la fundi

ción de los minerales, lo que facilit6 este trabajo en -

las zonas mineras, incrementó su capacidad, dism1nuy6 --
" 

los costos y mejoró los rendimiantos de producci6n. El -

buen éxito de la electricidad en la minería se general1-

z6 a otras ramas. La industria textil también la utilizó 

y aumentó sus rendimientos; sin embargo, en el incremen

~o de la producci6n textil influy-6 también la política -

proteccionista del gobierno. En contraposición al carbón 
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de piedra, la energía eléctrica tuvo un desenvolvimiento 

espectacular. Además de los que hemos anotado, su uso se 

extendió a otras ramas de manufacturas y pronto también

ª otros campos, como el alumbrado p6blico, el. servicio -

doméstico y el servicio urbano de transportes. La intro

ducción y uso generalizado de la industria eléctrica rue 

la base sobre la cual pudo progresar y desarrollarse la 

economía mexicana. 

La principal de las industrias fabriles de entonces 

era la textil, que había logrado cierto desenvolvimiento 

a partir de su instalación en los primeros aftos del 

México independiente, merced a la protección arancelaria 

que recibi6 desde 1837 y a las inversiones extranjeras. 

Seguían a la industria textil algunas otras que trataban 

de abrirse paso, tales como la fabricación de az6car, la 

industria vitivinícola, la de oleaginosas, la de alfare

ría y la trillaría y la del papel. 

Los productos de la incipiente industria se enfren-•. 
taran en un principio a mercados urbanos débiles y frag-

mentados; además, debido a la carencia de vías de comunJ. 

cación adecuadas, la penetración en los mercados rurales 

era sumamente lenta. En este aspecto, el ferrocarril pe.r. 

mitió a la industria avanzar con rapidez. 
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Desde un principio, el desarrollo de la industria -

nacional se subordin6 a la capacidad consumidora de la -

clase media de la ciudad y, en forma secundaria, del cam 

po. Aunque tenía poco peso en la economía, tuvo un fort~ 

lecimiento sin igual en esta ~poca y sus consumos daban

vida a nuevas ramas industriales. La consolidación post~ 

rior de la clase media fue un requisito para que estas -

actividades cobraran un mayor impulso. 

Durante el Porfiriato las industrias contaron con -

una oferta.de mano de obra barata, compuesta por artesa

nos desplazados por las fábricas y campesinos migrantes

del campo a la ciudad. En los inicios del período la in

dustria amplió sus instalaciones con reinversión de uti

lidades y aplic6 una mayor cantidad de trabajo a la cap~ 

cidad instalada¡ el crecimiento de las utilidades le pe~ 

miti6 asimilar el progreso tecnológico mediante la adop

ción de equipo m&s moderno y fuentes más costeables de -

fuerza motriz, lo que trajo consigo una mayor productivi 

dad de las instalaciones. Por otra parte, las inversio-

nes extranjeras y la iniciación de la infraestructura -

(ferrocarriles, energía eléctrica, etc.), favorecieron -

la formación del mercado interno y permitieron a las fá

bricas operar en mayor escala y en situaciones de costos 

más vantajosas (lo cual se vería reforzado por la baja -

tasa de salarios), circunstancias que facilitaron márge-



nes de utilidades que nutrieron la formación de capita-

les. El sector manufacturero, aprovechando el creciente

mercado interno y fortalecido con inversiones extranje-

·ras, generó recursos financieros suficientes para reali-

zar nuevas inversiones, desarrollando todo el aparato in 

dustrial. 

Las manufacturas, al igual que el sector mercantil, 

evidenciaban cierta vitalidad propia y síntomas de haber 

iniciado un desarrollo. Entre los dueños de caudales in

vertibles, algunos adquiridos durante el cambio de manos 

de propiedades de la Iglesia, hubo quienes los ded:Lcaron 

al comercio y dieron anticipos y habilitaron a los pro-

ductores, para posteriormente asociarse con ellos y for

mar empresas ir.dustriales que se dedicaron a producir Pa 
ra el mercado interno aplicando técnicas hasta entonces 

no utilizadas. 

La industrialización del país se basó en la produc

ción para el mercado interno. las inversiones extranje-

ras y las exportaciones minerales y agrícolas fortaleci~ 

ron el ingreso y la demanda agregada, propiciando au~en

tos en el consumo de productos manufacturados. las inve~ 

siones extranjeras apoyaron el proceso de formación de -

capital en la i~dustria y fueron decisivas en las comuni 

caciones y en la minería. México iniciaba hacia 1890 su 
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desarrollo industrial. Antes de 1888, cuando la inver--

sión extranjera en la industria era limitada ( b), el -

creci~iento de la producción industrial se basó en una -

mayor ocupación de la fuerza de trabajo y un uso más in

tenso del equipo; pero a partir de 1889 la inversión ex

tranjera en este campo se incrementó con vigor y aumentó 

la inversión en maquinaria por fábrica. Aparecieron rá-

bricas modernas en diversas actividades: tejidos de al1,2 

dÓn, lana, pastas y conservas alimenticias, plantas v1ti 

n1v1n1colas, cervecerías, cigarrillos y puros, imprenta, 

productos químicos, etc., que en buena parte procesaron

materias primas de origen agrícola. 

En la década de 1890 el crecimiento industrial rue

vigoroso y las empresas obtuvieron altas tasas de utili

dad. En general, a partir del primer afio de esa década -

la economía mostró características que a la postre resu¡ 

taren permanentes. Se completaron las líneas troncales -

ferroviarias más importantes, las nuevas comunicaciones

reorientaron el comercio exterior y por primera vez se -

envió 7~~ de las exportaciones a los Estados Unidos. Por 

la cuantía de la inversión norteamericana en México, 

( 6 ) Entre 1886 y 1910 la propiedad del 71~ del ca
pital invertido en la industria y en la crea-
c1Ón de nuevas sociedades pertenecía a extran
jeros. Tomado de Es ad{s leas eco Ómic s del -
Porfiriato, El Colegio de r.lexico, 19 O. 



observamos que el país ya reflejaba para entonces la es

trecha dependencia que se ha coriservado hasta la fecha. 

La minería del período anterior al Porfiriato no se 

operaba bajo condiciones propicias para generar exceden

tes que le permitieran evolucionar e influir en el des-

arrollo de los demás sectores de la economía; se limita

ba a explotar los metales preciosos extrayéndolos de las 

vetas más ricas y menos profundas y utilizando los proc~ 

dimientos mineros del siglo XVI. La falta de capital in

terno y el atraso técnico del país determinaron que este 

campo quedara abierto a la iniciativa de los promotores

Y empresarios extranjeros, circunstancia que se vio fav.Q· 

recida por la promulgación del CÓdigo Minero de 1884 re

formado en 1892 y en 1908, que estimuló y concedió nume

rosas franquicias al capital extranjero. 

A partir de la expedición del Código Hinero de 1884, 

que estimuló y concedió numerosas franquicias al capital 

extranjero, la minería pudo operar bajo condiciones pro

picias para generar excedentes que le permitieran evolu

cionar e influir en el desarrollo de les demás sectores

de la economía. A esto contribuyeron, ya decíamos, la 

construcción del ferrocarril y algunos avances técnicos, 

como la electricidad. 

. .. _, 



Además del ferrocarril, otras circunstancias contr.1 

huyeron a dar auge a la minería: a fines del siglo pasa

do el Congreso norteamericano gravó a los minerales mex,1 

canos que habían de beneficiarse en Estados Unidos, por

.lo que las empresas mexicanas y norteamericanas, dado 

que resultaba costeable el arrastre de los citados mine

rales por medio del ferrocarril y que al carbón de pie-

dra era traído de Inglaterra por la vía marítima, esta-

blecieron plantas de beneficio en San Luis P~tosí y en -

Monterrey. En 1892 se puso en práctica en rtéxico el pro

ceso de ''Cianuración• para beneficiar minerales pobres -

en oro, lo cual permitió el aumento de la producción de 

dicho metal de 1 363 kilos al afio a 24 541. Se trajeron

aparatos concentradores para aumentar la ley de los min~ 

ralas y se introdujo el método de agregar plomo a los m.1 

nerales de plata que no lo contenían, lo cual facilitaba 

su tratamiento por medio del fuero y reducía los costos

de beneficio. Hubo también invenciones estrechamente li

gadas al proceso alcanzado por la minería en esta época: 

la inversión de la lámpara eléctrica por Thomas Alva 

Edison, y el sistema de concentrar en aparatos la ener-

gía producida por las caídas de agua, que trajo consigo

el rápido desenvolvimiento de la industria eléctrica, -

cuyo insUJ:lo básico era el cobre. Por esta razón aumentó

la demanda y el precio de dicho metal. El efecto que la 

aparición de la industria eléctrica produjo en la mine--
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r{a mexicana tue doble: por un lado originó la explota-

ción de las minas de cobre de Cananea (Sonora) y El 

Boleo (Baja California) y, por otro lado, rebajó los co~ 

tos de explotación al facilitar las tareas del desagUe -

(problema de los más serios en las minas y que muchas v~ 

ces causó el abandono de las explotaciones) y el acarreo 

y trituración de minerales. La propia minería fue favor~ 

cida con los beneficio~ de la industria eléct~ica. La 

llegada de nuevas empresas norteamerlcanas, la introduc

ción de nuevos métodos y procedimientos para beneficiar

los metales y el aumento do la demanda causada por la -

aparición de nuevas industrias hicieron progresar la mi

ner !a mexicana de su anterior estado de estancamiento 11 

gado a la nroducciÓn de minerales preciosos. 

Durante el régimen de Porfil'io D!az concurrieron -

varios factores favorables, creando un clima propicio 

para estimular al capital privado nacional y atraer el -

oxtranjero. En esa etapa, la producción para la exporta

ción tuvo una influencia muy dinámica en el comportamie~ 

to de la producción minera e hizo que se registrara un -

cambio i:nportante en la naturaleza de estas exportacio-

nes. A principios del Porfiriato, ~1!~xico era principal-

mente exportador de oro y plataf hasta comienzos de la -

década de 1890, la producción de metales preciosos domi

n6 la actividad minera nacional, pero ~n ese decenio se 



274 

1nici6 el auge de los minerales industriales. El desarr~ 

llo de los combustibles, el fierro y el granito, deter

minaron su crecimiento en tanto que las bajas en las co

tizaciones de la plata desanimaron la producción de este 

metal, El número de trabajadores ocupados en la activi-

dad minero-metalúrgica aument6 a una tasa anual de 1.6% 

de 1895 a 1907, superior al crecimiento de la población

total. Su productividad se elevó notablemente, de 17.8 -

toneladas por trabajador en 1897 a 48.9 en 1907. Durante 

ese lapso el jornal mínimo en la misma rama productiva -

subió de 35 a 82 centavos diarios. 

Durante el período comprendido de 1.8'70 a 1910, el -

comercio exterior de.México registró un aumento muy acen 

tuado. Los principales elementos que motivaron esta ex-

pansión fueron: el desarrollo de las comunicaciones fe-

rrovial'ias y marítimas iniciado en 1873; la inversión de 

capital extranjero en las distintas actividades económi

cas; el aumento de la población; el auge de la minería, 

alcanzado zracias al mejoramiento en las técnicas de ex

plotaci6n; la creación de nuevas industrias, y la con--

tracción en los costos de producción en los países indUA 

trializados ( 7 ) • 

( 1) ESPI'TOSA De los Rayes Jorge, Relaciones Econ6..; 

J!l!Q.!ls entre r.:áxico Y los Estados 

Uni1.ios. p. 50. 
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De 1880 a 1910 el comercio exterior de M~xico aume~ 

tó de 65 a 500 millones de pesos. La mayor parte de las

exportaciones siguieron siendo -como desde la Colonia

los metales preciosos. El oro y la plata representaban,

en promedio, 65% del valor anual de las exportaciones. -

Los productos vegetales -car&, henequ&n, maderas precio

sas, tabaco y vainilla- seguían en orden de importancia, 

con aproximadamente 20% del total. Las exportaciones de 

productos animales y las manufacturas, con 10 y 5~ en -

promedio, respectivamente, complementaban el cuadro de -

la estructura de exportaciones del ·país. A los ingresos

procedentes de las exportaciones se sumaron los capita-

les extranjeros, que por vez primera acudieron en momen

tos importantes. La.inversión extranjera sobrepas6 en -

1911 1os 3 400 millones de pesos (pesos de 1900). De 

ellos, s6lo 110 se habían invertido antes de 1884 (Q ). 

En cuanto a la estructura de las importaciones se -

observa claramente que ~.léxico se transform6 del país im

portador de productos agrícolas a pa!s importador de ma

nufacturas. Estos cambios reflejaron las exigencias del

pa!s en cuanto a materias primas, l!laquinaria y otros bi_g 

nas de capital, provocadas por la expansi6n de las acti

vidades exportadoras, la construcción de ferrocarriles, 

( & ) ROSENZllEIG, F. "El comercio exterior", en 

Cos!o V1llogas, op. cit., p. 636. 



el avance inicial de la industria y, en general, por los 

cambios en el poder de compra y en los niveles de consu

mo de la ~oblación. El monto de las importaciones aumen

tó -en ::esos de 1900- de 49 a casi 211 millones de pesos. 

Además de un crecimiento extraordinario en el volu

men y valor de las transacciones, y de un cambio en la -

coc.posición de las ex~ortaciones y las importaciones, el 

coi:~;¡rcio exterior sufrió en esta período otra importante 

transformación en cuanto a mercadosº Antes del Porfiria

to el comercio exterior se orientaba principalmente ha-

cia Europa (Inglaterra, Alemania, Francia y España)¡ a -

partir ü.~ 1873, de ::ianera lenta pero firme, los r.:ercados 

europeos empiezan a ser desplazados por el norteamerica

no. Sn este período la reayor :.arte de las exportaciones

fueron los Estados Unidos, y el nayor porcentaje de las

i:::portaciones provino de dicho país. 

En síntesis, los elem8ntos m's visibles del Porfi-

ri~~o an lo económico-social son: 1) la expansión de las 

cx~ortuciones; 2) el incre~snto masivo de las inversio-

nes extranjeras¡ 3) los efectos de los ferrocarriles y -

de la abolición de las alcabalas, o sea, e: surgimiento

de un mercado nacional, una nW:!Va concentración del po-

der político y económico en la ciudad de :··éxico, un est.! 

mulo a la industrialización fabril, 4ue avanza en detri-
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mento de la artesanía, una vinculación muy directa al -

mercado norteamericano; 4) los cambios de peso a nivel -

de las f·.•erzas productivas: el aumento de la población, 

las nuevas fuentes de energía (incluyendo la electrici-

dad en sus inicios), la tecnificación considerable de 

las actividades mineras, la importación de Maquinaria in 

dustrial perfeccionada, etc.; 5) las profundas contradiQ 

ciones sociales y económicas: los (arcaísmos) subsisten

tes al lado de estructuras de nuevo tipo; los inmensos -

contrastes, notorios al comparar las tendencias de evoly 

ción de las diferentes regiones mexicanas; la concentra

ción muy polarizada del ingreso, proceso garantizado por 

una fuerte r~presión; las crisis coyunturales ,que reve-

lan -mejor que en épocas de expansión económica- las con 

tradicciones, en particular durante los aflos 1907-1910; 

6) la monetización creciente de la economía, con desarr.Q 

llo rápido de las estructuras financieras y bancarias. 

En lo concerniente a las fuerzas productivas, hall~ 

mos en el Pori'iriato una evolución particularmente llena 

de contradicciones. 

Al respecto, hablemos ante todo de los hombre·s con

siderados como fue'!'za productiva. Después de seis déca-

das de crecimiento lento -en ciertas zonas incluso con -

sstancar.iiento y hasta disminución- la población mexicana 



creció más dinámicante (aunque no en forma espectacular), 

pasando de unos nueve millones en 1877 a alrededor de 

quince millones en 1910 (cuadro}º Corno es evidente, el -

incremento poblacional, al ocurrir con relativa rapidez, 

significó potencialmente una ampliación de las fuerzas -

productivas e igualmente del mercado interno. Sin embar

go, es preciso examinar en qu~ medida la intensidad y -

las modalidades del crecimiento económico pudieron absor. 

bar en forma Útil el factor ·demográfico en aur~ento. Vie,n 

do solamente los datos globales, advertidos que la pobl~ 

ción económicamente activa, que en 1895 (primer censo g~ 

neral de población) representaba el 39.50% de la pobla-

ción total del país, y en 1900 (segundo censo) el 39.90% 
\ 

en 1910 (tercer censo) representaba sólo el 36.88%. En -

otras palabras, tenemos un estancamiento en la población 

ocupada entre 1895 y 1900, mientras que entre 1900 y 

1910 (de hecho sobre todo la fase 1907-1910) la economía 

de México se volvi6 r:ienos capaz que antes de absorber la 

población del país en actividades productivas o de serv.1 

cios. Pese a todo, no es posible dudar que, en el conju.n 

to, la dinámica poblacional -sie!:lpre causa y efecto a la 

vez- haya sido en estas décadas un elemento importante -

a ser considerado en cuanto al crecimiento 1e las fuer--

zaa productivas. Otro factor de peso a considerar en re

laci6n con esto es el de la movilidad de la población: 

su notoriedad indudable (afee tos de las leyes de Reforma, 



• Z.\'OLt/ClbN DI. ZA 1'0at.ACIÓS TOTH. D& ~rtx1co i:..~ 
'EL 11Cl.O XllC 

Afi:tJ e!,; Te.s::. r~di:: C'I :.a! 
.Años loallitan:es de crccimit•r.lo \~~) 

mo 6122 
1825 6800 o 81 
1858 ?OH 0.2S 
1855 7855 o ti-t 
llili2 8591 0.9ii 

'1817 9589 0,75 
llÍÍl'i uHiS Ui 
IS95 12632 1.7-l 
1900 U607 1.50 
1910 15160 1.0!. 

fllt:.~ns: Para t0dOi lL• d,1!G1 i.ah·o el de IS~S. A:c¡~n .. :r:i !'o:'.>
rC"r.o To!<~no, ••,.ttxko", en R. Mu~ {com?H: .. !f·:!. /,....r 
ciudo1lr••lnlinthHntrica•~as, L 2. )f1".x:co. !:cpS.·:·:'u:u, .Y1:r~t:l· 
1!i de f:•!u;Jci6n Pollilk3 l~i3, p. lU; plu . :~!;. ~l hir~cr 
Q:n"' Gtno>r:.J d~ l'ubbci,;r.. 

. 279 



280 

ferrocarriles) fue de gran importancia para la constitu

ción -aún imperfecta sin duda- de un marcado de fuerza -

de t1·abajo, y para la colonización, en especial, de zo-

nas relativamente subpobladas como el norte de ?Jéxico. 

Por Último, debernos mencionar la cuesti6n de la forma-

c1Ón profesional e incluso del grado de instrucción de -

la poblaci6n activa; y en este aspecto el Porfiriato prJl 

senta un panorama desolador. A pesar de leyes abundantes 

sobre educaci6n, los gastos públicos y privados (estos -

Últimos principalmente eclesiásticos) en el sector fue-

ron Ínfimos. La enseñanza técnica y profesional casi no

tuvo desarrollo, y la educación en general era elitista

en extremo, reservada a los grupos dominantes y a una 

parte de los estratos medios. 

En cuanto a la tecnología, los contrastes fueron 

violentos, evidentes. De nuevo, globalmente el salto 

adelante fue indudable. Sin embargo, mientras cierta·s r.a, 

mas conocieron una tecnificac16n impresionante (transpo¡ 

tes y comunicaciones, miner!a, industria fabril de trafl,i 

formación, aspectos parciales de la agricultura de expoL 

tac1Ón), otras -en particular la artesanía todavía impoL 

tanta y la parte mayoritaria del sector agrícola- sigui,!1 

ron como antes o casi igual. Con excepción del sector de 

las industrias fabriles de transforrnac16n, ex1sti6 una -

correlación estrecha entre las ramas altamente tecnific.fi 
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das y las inversiones extranjeras. Particular importan-

cia tuvo el inicio del uso de la energía eléctrica. 

México estuvo mal preparado para una revoluci6n indus--

trial basada en el carb6n y en el vapor, pero tenía pos1 

bilidades mucho mejores de tecnificaci6n en la fase de -

la electricidad y del petróleo. La dependencia del exte

rior, en materia de tecnología, siguió siendo fuerte. 

La industria de bienes de capital dio sus primeros

pasos, pero las máquinas eran importadas y aun la produs 

ci6n de implementos agrícolas relativamente.sencillos no 

tuvo gran incremento. El desarrollo de las ~xportaciones 

permitía importar más máquinas, equipos diversos, bienes 

intermedios, necesitados por las inversiones en capital

social fijo y por la modernización de algunas de las es

tructuras productivas. 

' En el sector agrícola, persisti6 la tendencia a la 

autosUficiencia a nivel de los insumos, característica -

de la primera parte del siglo XIX. Las unidades de pro--
• 

ducción agrícolas de distintos tipos trataban de produ-

cir en su interior la mayor parte de los implementos ne

cesarios, aunque éstos fueran de tipo grosero como es na 

tural. Bajo el Portiriato, sin que haya desaparecido es

ta tendencia del todo, hubo algún perfeccionamiento téc

nico: mejores procedimientos de cultivo, extensión de la 
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1rr1gac16n en ciertas zonas, introducción de arados más

modernos (extranjeros y nacionales) y perfeccionamiento

de otros implementos. 

La introducción de maquinaria propiamente dicha se

redujo al beneficio de productos de exportaci6n (hene---
, 

azúcar, caré); algunas haciendas tuvieron vías fé-quen, 

rreas de tracción animal. De hecho, casi todos los pro--

gr esos se concentraron en el sector de producci6n de ma-

terias primas y productos de exportaci6n, y sobre todo -

en las técnicas de beneficio. 

En la minería, reflejando la intensísima penetra--

ci6n de los capitales extranjeros en la década de 1890 y 

sobre todo en la siguiente, el cambio técnico fue espec

tacular, tanto en el sector de extracci6n como en el de 

beneficio de los minerales. La fuerza animal y humana 

fue crecientemente sustituida, primero por la hidr,ulica, 

después por la máquina de vapor y finalmente por la eneL 

g{a hidroeléctrica, en cuyo uso las minas fueron piona-

ras. Sólo entre 1903 y 1907, la fuerza motriz por obrero 

ocupado subi6 de 0.51 a 1.35 caballos de fuerza. En el -

beneficio, la amalgamaci6n disminuy6 frente a la cianurª 

ci6n, la rundici6n y la concentraci6n. 

En las industrias de transformación, frente a una -
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artesanía en decrecimiento (aunque siempre numerosa), el 

sector fabril conoció un adelanto tecnol6gico inferior -

al de la minería pero de todos modos impresionante. La -

industria textil también desde temprano utiliz6 la ener

gía hidroeléctrica, y además aumentó mucho su capacidad

instalada e introdujo grandes adelantos cualitativos (t~ 

lar de Northrop, huso de alta velocidad). En escala algo 

menor, lo mismo puede decirse de otros sectores: rábri-

cas de cigarrillos y puros, industria cervecera, la in-

dustria pesada naciente (siderurgia, cemento, dinamita), 

etc~tera. 

. 
No obstante los cambios enunciados, las relaciones-

de producción predominantes eran las del sector rural. -

El proceso desencadenado a partir de la Reforma y compl.2, 

tado bajo el Porfiriato signitic6 el fin del latifundis

mo eclesüÍstico, el gran debilitamiento de las estructu

ras comunitarias, pero no un desarrollo considerable de 

la proletarizaci6n en el campo, puesto que se hizo en f.fl 

vor de la hacienda tradicional, extendiendo sin cambiar-
' 

las sus relaciones de producc16n características: dicha-

hacienda ~ij6 en su interior a campesinos desposeídos, -

como peones acasillados, y por otra parte estableció con 

unidades de producción menores la típica relación la ti--.· 

fundio/minitundio. El acaparamiento masivo del factor 

tierra fue la clave de la apropiación de excedente econ,2 
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mico por 101 hacendados como clase -lo cual se hizo bajo 

la forma de renta y s6lo muy secundariamente de plusva-

lor. El trabajo asalariado estuvo representado sobre to

do por los trabajadores eventuales. El •arcaísmo• del -

sector rural en su mayor parte contribuy6 decisivamente 

(dado el peso enorme de dicho sector en las estructuras 

del páis) a definir el tono general de las relaciones de 

producc16n en el ~xico de entonces. 



2.4 Evoluci6n económica de México a partir 

de la revolución de 1910. 

285 

El modelo de economía de enclave tiene sus raíces -

en la época colonial 1 alcanza su plena expresi6n en la 

historia de México durante el periodo porfirista (1880 -

1910). La organiaac16n del sistema econ6mico se caracte

.ri&a por un modelo de crecimiento "hacia afuera", en el 

que el Estado como agente econ6mico desempeHa un papel -

relativamente pasivo y la economía se desenvuelve bajo -

el libre juego de las tuerzas del mercado, las cuales e~ 

tán vinculadas total y directamente al mercado interna-

cional. Por otro lado, el modo de operación de la econo

mía se caracteriza por la existencia de un sector líder, 

el primario exportador, bajo el contr.ol de grupos extran 

jaros. La industrializaci6n se inicia bajo el modelo de 

enclave exportador, en el que la industria se orienta hA 

cia el mercado nacional, pero la producción consiste en 

bienes e insumos de tipo·tradicional para el mercado in

terno. Es decir, la industr1alizaci6n se intenta bajo el 

r'gimen neocolonial de económ!a de enclave y crecimiento 

hacia afuera. 

La economía de enclave no se presentaba como una S.Q. 

luci6n viable de crecimiento sostenido a largo plazo. El 

estancamiento económico era y sigue siendo parte 1nheren 
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te en dicho modelo, ya que dadas sus características el 

sector industrial, que teórica e históricamente deberia

desarrollarse, no tiene posibilidades de hacerlo, lo que 

se explica por varias razones: 
:.1 

a) La orientaci6n de la economía hacia el mercado -

exterior implica que el sector industrial tiene que en-

trentarse continuamente a la competencia externa, por lo 

que la industria "naciente• no puede desarrollarse. 

b) El ahorro y la acumulación de capital provienen

básicamente de rentas, intereses y beneficios, los cua-

les, aunque originados internamente, est'n en manos ex-

tranjeras y en J11U7 corto plazo son repatriados al exte-

rior. 

c) Los tlrminos de intercambio de los productos pr! 

marias no s6lo son inestables sino que además se datario 

ran en el largo plazo. 

De aqu{ que el rompiJliento con el modelo de econo-

m!a de enclave tuera una condición necesaria para impul

sar un proceso de industrialización 7 crecimiento .en toi. 

118 'lficaz. 

La ruptura total del modelo de economía de enclave-
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en el caso de lléxico, a diferencia de otros países lati• 

noamericanos (Argentina 1 Brasil), no tiene lugar duran

te la Gran Depresión sino en la Segunda Guerra Mundial. 

·Durante la Priaera Guerra Mundial no se estimula la in-

duatrialización en México pues coincide con el periodo -

reYolucionario (1910-1920), el cual fue seguido por una 

&poca de incertidumbre política (1921-1928). La ruptura

con la eoonomfa del enclaYe 1e inicia en 1929. Dos tact,2 

.res, uno de origen interno 1 pol!tico '1' otro de origen -

externo y económico, dan cuenta de ello. El primero tue

la creación del Partido Nacional Revolucionario (PNR) en 

1929, que anunciaba el fin del periodo del •caudillismo• 

7 el surgimiento del nuevo Estado. El segundo, externo 'F 

de origen econóaico; tue la Gran Depres16n (1929-1933), 

la cual redujo el comercio exterior del país (exportaciA 

nea e importaciones) a un poco más de la mitad. Si bien

no se profundizó en la industrialización del pais vía -

sustitución de importaciones, a raíz de este fenómeno s! 

se pusieron en.evidencia las contradicciones del modela

da enclave; quedó claro que mientras la econoa!a depende 

de un mercado mundial capitalista, estar' sujeta a los -

ciclos internacionales de prosperidad 1 depresión. 

Durante él 'laer!odo'.''de rec~nstrucción• (1921-1928) -

la economía mexicana creció a una tasa promedio anual de 

2.1 • (PNB a precios de 1950). En 1929 el sector prima--
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rio representaba el 24~ del ingreso nacional (neto a -

precios corrientes), 4~ los servicio• 1 34% el sector -

secundario, del cual s6lo l~ correspondía al sector u

nutacturero. Para 1930, el ingreso nacional se reduce en 

4.~, pero su composición se •ntiene relativaaente coq 

tanta. 

Bn este afto la población total de 16 aillonea SS3 -

mil habitantes era s6lo ~ aa1or que la existente en --

1910; la poblacicSn econ6m1camente activa (P!A) en 1930 -

era de 5 millones 151 mil, todavía menor a la registrada 

en 1910 (5 264 000). La composic16n de la PEA en 1930 r!, 

tlejaba claramente la estructura econ6mica pr11&ria de -

ll&xico; el sector primario empleaba el ?CYfo de la PEA, -

mientras que los sectores secundario y de servicios el -

15~ de cada uno de ellos. Dentro del sector secundario, 

el sector manutacturero empleaba el l~ de la PEA. 

En 1930, la economía todavía seguía siendo una eco

nomía de 'enclave 1 basada en el llOdelo de promoci6n de -

exportaciones o crecimiento hacia atuera1 

a) El comercio exterior (sólo exportaciones más im

portaciones de bieJies) representaba el ~ del prod.ucto

interno bruto, una participación similar a la de 1910. 
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b) La compos1ci6n de las exportaciones retlejaba -

todavía el car,cter del enclave minero-exportador de la 

economía mexicana, pues las exportaciones de minerales -

representaban casi las tres cuartas partes del total• 

plomo (14.4~), zinc (10.3~), petróleo y derivado• (13.l~), 

cobre (lS.l~) y plata (lS.~). 

e) Bl comercio exterior .seguía· teniendo la tuente • 

fiscal más importante para el Estado• el ~ de los in-

grasos totales del gobierno tedal'al pl'ovenía de dicha .. -

tuente ( l ). 

d) La 1nversi6n extranjel'a seguía controlando las

actividades más dinámicas de la economía. 

El sectol' aanuf'acturaro fue uno da los menos dafta-

dos durante el pel'Íodo revolucional'io. Sin embargo, y a 

ditel'encia de otros países latinoamericanos (Brasil, 

Argentina y Colombia), la Primera Guerra irundial no esti 

llUl.6 en tor .. etactiva la 1ndustr1al1zac16n vfa 8If pues ... 
la inestabilidad política interna no lo permitía (la lu

cha revolucionaria abarcó pr,cticaJ1ente de 1910 a 1920). 

( l) CEPAL-lfAFUISA.. La polftica industrial en el -

• Sustitución de 
1mportac1onH. 

D••arrollo lcon6mico de v&xico, 



Asl, para 1929' el grueso de la prod.ucci6n del sector ma 
nutacturero estaba representado por unas cuantas il')(lua-

trlaa de bienes de conawao• mientras que .el 83~ de la -

proclucci6n dé •nutacturas eran bienes de con1W10, loa -

blenes intermedios y de capital participaban s6lo con -

el lS ~ 2.~ de la producci6n respectivamente. Dlcha pax 
tictpación en base a valor agregado para la industria na 
nutacturera se distribuía en forma similar (18 y 3~~ .

respectivamente), · 

E~ el sector de bienes de consumo, unas cuantas in

dustrias (alimentos, bebidas, tabaco, textiles, calzado) 

generaban dos terceras partes de la producci6n de manu-

racturas. La industria química y siderúrgica básica eran 

las actividades más desarrolladas en el sector de bienes 

intermedios {representaban el 66~ en este sector). Los

productos siderúrgicos predominaban en el sector de bie

nes de capital (representaba el 95% en este sector). Las 

industrias de maquinaria (eléct1ica y no eléctrica) y -

transporte, eran casi inexistentes al principio de la -

Gran Depres16n (participaban con menos de 1% de la pro-

ducción de 'manutacturas). 

Sin duda el instrumento proteccionista más importa.o 

te de esa época fue la tarifa. Su estructura estaba alta 

.. nt• correlacionada.con el tipo de industria.desarrolla 
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do. Las tarltas más alta1 (en 1930-34) correspondían a 

productos textiles (63~ ad-valorem), alimenticios (56%), 

químicos (24%) y productos manufacturados de iu·jo (38%). 

Por otro lado, la estructura de las importaciones -

reflejaba tambi&n el bajo nivel de. industrialización en 

que se encontraba el país. El 9°" del total de importa-

clones de bienes era de productos manufacturados; de -

ellos, el·33% eran bienes de consumo, l~, bienes inter

medios, y el 505& bienes de capital. Lo que indicaba indi 

rectamente que el proceso de SI todavía estaba por reali 

zarse. En efecto, el nivel de SI (la participación de -

las importaciones en la oferta total) para el sector ma

nuracturero en su conjunto era de 40% en base al valor -

bruto y 5~ en base al valor agregado. 

Por otro lado, la participación de las importac1o-

nes en la oferta total con base en el valor bruto de la 

producción, ei:a de 21~ para bienes de consumo, 44% en -

bienes intermedios y 94% para bienes de capital, y en -

base al ·valor agregado 35, 56, y 9~, respectivamente. -

Este ara el contexto general bajo el cual se encontraba

la economía mexicana al recibir el impacto de la gran ~ 

depresión mundial. 



r 
La contracci6n del sector externo se reflejó aaplia 

y profundamente en el crecimiento de toda la economía -

mexicana, pues a pesar de que dicho sector era de encla

ve, también era el más dinámico. El PNB real decreció a 

una tasa promedio anual de 6.8~ entre 1929 y 1932 (de -

16 666 millones de pesos a 13 494). Sin embargo, el etea 

to de la depresión no fue tan intenso como en los E•tados 

Unidos, pues mientras que en ese país el PIB real' en --

1932 era 30% menor al de 1929, en lllxico la disainución

tue del ~ para el mismo período, recuperándose desde -

1933. 

De esta manera, la Depresión lfundial planteaba al -
:-· , , 
Estado dos problemas economicos en forma simultanear el 

desequilibrio externo en balanza de pagos y el desequili 

brio iftterno (estancamiento y desempleo). De aquí que -

sea necesario estudiar la respuesta que dio el Estado

ª través de su política económica al illlpacto de la Gran

Depres ión. 

El rompimiento co~ la economía de enclave se inicia 

en el período 1929-1933, como consecuencia de un tactor

externo y exógeno: la Gran Depresión. 

Sin embargo, la consolidación de un proyecto nacio

nalista y la ruptura principal del modelo de economía de 
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enclave primario-exportador, tuvo lugar durante el 10•·
bierno de Cárdenas (1934-1940). Las retormas estructura

les cardenistas fueron orientadas T tenían como objetivo 

impulsar en forma decidida 1 efectiva el desarrollo eco

n6mico y político de lllxico con autonomía del ezterior. 

La política cardenista venía.a representar un int•A. 

to serio 1 decidido por alcanaar 1.01 objetivos de. la Re~ 

voluci6n, los cuales parecían haber sido olvidados a lo 

largo de los aftos que van de 1920 a 1933t tal y como Qu.t 

daron establecidos en los principios de la Constitución

de 191? con respecto a la reforma agraria, legislaci6n -

laboral.' la nacionalización o estricto control de los r.! 

cUJ"sos minerales, 1 el control o regulación por parte 

del Estado de las principales actividades económicas. En 

el área política, el Partido, bajo su nuevo nombre (Par

tido de la Revolución Mexicana) viene a incorporar a los 

sectores obrero, campesino, popular y allitar. En el -

área económica, el Plan Sexenal •enfatizaba la necesidad 

de disminuir la dependencia del pais de los mercados ex

tranjeros (romper con la economía primaria 'exportadora), 

la promoci6n da industrias pequeftas o medianas más que -

grandes unidades (industrialización) y el desarrollo de

empresas mexicanas, más que empresas bajo control de in

tereses extranjeros (rompiendo con la economía de encla

ve)•. 
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Pocos programas de gobierno en México parecen haber 

tenido tanto éxito relativo respecto al cwnplimiento de 

sus objetivos como el programa cardenista. 

La reforma agraria illplicó la redistribuci6n de -

más de 20 millones de hectáreas, la creación de bancos -

agrícolas y la contrucción de obras de infraestructura -

(caminos,. obras da irrigación, etc.). La política sobre

inversión extran~era implicó nacionalizaci6n de terrenos 

agrícolas, ferrocarriles (que ha se habían iniciado) 1 -
la expropiación de la industria petrolera. 

Por otro lado, por primera vez en la historia del -

· país, el Estado entra a participar, en forma directa y -

activa, en la promoción del desarrollo económico. As!, -

el gasto federal se orienta más al alcance de objetivos

en el 'rea económica y social (la participación del gas

to en dichas áreaá, representar 23 y 13~ respectivamente 

en 1929t se eleva a 42 y 18~ en 1937). La creación del -

banco de desarroll• (Nacional Financiera), el Banco de -

Comergio Exterior y de los bancos de crdito agrícola vi~ 

nen a configurar junto con el Banc0 Central (ya creado -

en 192S) un sistema financiero importante. El surgimien

to da la Comis16n Federal de Electricidad, as:l como el -

desarrollo de la industria nacional del petróleo, permi

tía orientar el sector productor de energía al proceso -



interno de crec1111ento. 

En la década de los 30, alentras que la economía -

·creció ~ una tasa pr011edio anual de 2.~ (P9 real a pr,! 

clos de 1950) el sector manufacturero alcanzaba una tasa 

de sólo el l.~ (PIB real)t Aunque la economía no prorun 

dbo"1en la SI, dicho proceso se inició durante este pe-

doclo. 

El Índice de S:P (la razón de importaciones a oferta 

total en base a valor agregado) se redujÓ para el sector 

de .. nuracturas de un nivel de 0,57 en 1929 a o.•9 en --

1939• la participación de las 111portac1ones a la oferta~ 

total decreció en sólo 14~ en esta década. Esto signifi

ca que, a diferencia de otros países latinoamericanos, -

México no pror"undizÓ en la SI en este período. En efecto, 

al obtener un Índice similar de SI para la economía bra

silefta, éste decreció en un s~ entre 1919 y 1939; pues

•ia dism1nuci6n en el componente de importaciones a ore~ 

ta total es ••• de .50 a .2s. En términos de valor agre!f! 

do, los valores absolutos se· alteran pero los relativos

disminUJen en forma similar. Por lo tanto, en ningún --

• PIB• Producto interno bruto. 

PNB• Producto nacional bruto. 

SI• Su•tltución d• laportacione•• 



período subsecuente a 19:?0 la reducción on el coeric1en

te de importaciones jugó un papel tan grande como entre 

1920 y 1939•. 

Por otro lado, la sustitución en México se presenta 

relativamente con uyor intensidad en los bienes de con

suao (no duraderos 1 algunos duradero•) •ientras q119 en 

bienes intermedios 1 de capital la econ011{a casi no avaa 

za en el proceso. En erecto, la participación de las lll

p0rtacione1 en la oferta total para b~enes de CODllDIO d! 

crec16 31,C, en bienes intermedios el indice de sUltltu-

ción se mantuvo constante, por lo que la razón de impor

taciones a otert.a total per111&nece .constante. En el sec

t'or .de bienes de capital (incluye algunos bienes de con-. 
SUllO duradero) la razón de importaciones a oferta total-

decrece en sólo 6~. De aqu! que aunque se-inicia el pro

ceso de SI, la economía mexicana no protundi&6 en é1, 

El proceso de SI no tue unitór .. dentro del propio-.. 
sector 111Bnutacturero pues aientras .que algunas 1ndus---

trias avanzaron en la SI, en otras tae negatiTa (•11berA 

ción de las importaciones•). Las industrias en q119 hubo 

una mayor sustitución fueron: hule, textiles, procluctos

metálicos, vestido 1 calado, alimentos, bebidas J taba

co, maquinaria eléctrica, minerales no metálicos, madera 
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1 corcho y transporte. 

Las :razones que explican el avance relativamente 

lento de1 proceso de SI en México.en la década de loa 

30 respecto a otros países latinoamericanos son de dive~ 

~· naturaleza, y entre otras, las siguientes parecen e~ 

plicarlo en mejor medida: 

a) Aunque la industria rue el sector relativamente

•nos daflado por la Revoluci6n (1910-1920), la Primera -

Guerra Mundial como posible estímulo a la industrializa

ci6n y SI no podía ser efectiva para México por la pro-

pia ineatabilidad política y econ6mica que caracteriz6 -

al pa!a en ese período. 

b) La consolidación del Estado como entidad políti

ca, después de la Revolución, tiene lugar hasta 1929 con 

la tormac16n del Partido Nacional Revolucionario (PNR) -

por lo que el Estado no estaba preparado para actuar co

mo un agente econ6mico promotor del crecimiento e indus

trialización. 

c) La gran depresi6n no sólo provocó contracción -

del sector externo, sino de toda· la economía,· por· lo que 

el aumento en la protecci6n que pudo haber surgido por -

el cambio en la política comercial (aumento en la tarifa 

•, ,., 



J devaluación) no era un estÍlnulo suficiente para promo-

ver aceleradamente la industrializaci6n, la cual entren-

taba una demanda efectiva decreciente, 1 que por laa ci~ 

cunstanciaa de eaa época no podía ser estimulada a tra

vés de una política fiscal monetaria expansionista. 

d) Aunque la política cardenistá (1934-1940) tue -

expansionista 1 la economía creci6 al 4.S~ anual. d.icha

pol{tica tenía como objetivos principales la conaol1da-

c16n de un pro1ecto nacionalista, el rompi•iento ·con la 

economía de enclave 1 el desarrollo agrícola. La 1ndus-

trializac16n como estrategia para el desarrollo jugaba -

un papel secúndario en el programa econ6mico del gobier- · 
' . 

··no de cttrdena•• "Esencialmente el único tipo de ... nutac- . 

turas que 'l estaba interesado en prOllover eran indus·-

tr ias rurales organizadas a lo largo de líneas cooperatJ. 

vas ••• Hab{a poco lugar en la tilosot{a de C'rdenas para 

construir plantas industriales de gran escala o centro8-

urbano-1ndustr1ales. La industria debería .ser traída a -

. la población r':ll'al a aua pequeftaa. ·al4eaa• ( 2 ) • 

De ah! qu, el desarrollo agr{coh tuviese prioridad 

en la política cardeniata. respecto al desarrollo inclus--' 

trial, donde '•te, adeiaáli de ob~etivo aecunda~10t 1610 -

se concebía .• trués de la 1ndustrtaliaC16n rural. 

··¡ 

( ~.) llOS&, Santord. Induttrial l!eyolut1og .. 10 lfedco, .. 
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La industr1alizaci6n indiscriminada, considerada a 

partir de 1940 como eje de la formaci6n de capital, du-

rante el desarrollo estabilizador multiplica los daseqtü. 

librios estructurales y la marginaci6n social que traía

consigo, y no contempla criterios de largo plazo como la 

producci6n de bienes de capital y algunos de uso interm.t 

dio que le permitieran prolongar la propia expanai6n del 

crecimiento. 

La tormac16n de capital a corto plazo tue apo711da -

mediante todaa las tormaa imaginables.a través de los 

precios 7 tarifas ·del sector paraestatal, del sistema tj 

nanciero y fiscal, de favorecer la exacción directa de -

excedentes y de bienes-salario de la agricultura, de -

transferir recUJ'sos para las actividades industriales 7-

de los sectores de baja productividad a los de alta, -

trasladando así ahorro de donde se generaba a donde se -

utilizaba. La vinculaci6n de la suerte de muchas empre-

ses privadas a la expansi6n propia del Estado o de un -

sector paraastatai: era para lstas un apoyo decisivo, 

cuando no directo, al funcionar como abastecedor de ins.u 

moa b~ratos o cliente oautivo de los bienes que las em-

presas privadas producían. 

En este esquema, las empresas més dinámicas se locA 

lizaron en actividades altamente capitalizadas, en ramas 
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como la petroqu{mica y química, artículos electrodomést1 

cos, industria automotriz y en otros bienes de consumo -

durable propios. del nivel de vida de las clases medias y 

altas. La expansión del sistema financiero apo16 decidi

damente ese tipo de industrialización en la medida que -

ampl16 la frontera al crecimiento y el espacio económico 

en el cual las empresas punteras garantizaron su expan-

sión. Las grandes firmas nacionales y las empresas tra?l,l 

nacionales en virtud de su alta solvencia, encontraron -

en el sistema financiero y en el creciente ahorro inter

no un sólido apoyo; la banca privada en ese criterio 

orientó sus recursos a financiar la inversión. Esto sin 

considerar que la conformación de algunos grupos banca-

rios contó con la acumulación dispersa de capitales o 

bien que la formación de grupos industriales se dio a la 

sombra del capital bancario o comercial. De manera que -

ruaron las grandes, crecientes, modernas y productoras -

de artículos sofisticados las empresas vigorosamente 

apoyadas por el capital financiero. 

As!, la industrialización sustitutiva lo que susti

tuy6 efectivamente en esta etapa fue una corriente de 1m 
portaciones de bienes de consumo final por otra de capi

tal externo, una estrategia por otra parte que coincidía 

con la del gran capital, en virtud de que podía aprove-

char mejor el mercado interno y otras ventajas comparatj. 
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vas con el país de origen, como la 11ano de obra barata y 

significar alternativa para la absolencia tecno16gica de 

su capacidad instalada en el país industrial, •uscepti-

ble de establecerse en México, donde incluso podfa apo-• 

~rse en el protecc1on1sll0. La política proteccionista -

tue aa retorsacla desde el exterior para que 88 perpetua 

ra en favor de intereses específicos, consolidándose as{ 

la apertura lndlaorilllnacla al capital extranjero, que -

JIUJ.tiplicaba 1 hacia lrre•er•lble la acentuact6n de un -

modelo de desarrollo sofisticado t&cntca11ente 7 exclUJeA 

te social.llanta. 

La tntroducc16n del progreso t'cnico mediante la tm 

portac16n en paquete indivisible propici6 la utilización 

indiscr1•inada de tecnole1fa moderna, que encontraba en 

el tipo de productos y en los altos sectores sociales 

que los clesndaban, un factor que lo retroalillentaba 7 -

le aseguraba la realización del producto. De tal manera

que la illportac16n de un paquete tecnológico traía apars 

jado su ciclo productivo 1 su 111trcado, en la_ medida en -

que satistacfa una del!lllnda diferida y una capacidad de -

consumo de los sectores sociales privilegiados, donde el 

crédito tambi'n orientado al gran consumidor ampliaba la 

demanda preferente y la trontera al crecimiento 1ndus--

tr1al. de bienes durables. El 1110rcado interno, sin embar

go, resultó estrecho para las empresas, lo que en t~rmi-
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nos de utilidades fue compensado con ·precios altos. 

El patr6n de expansión industrial adoptado a partir 

de los aftos 40, se sustenta cada vez más sobre un merca

do estrecho cuyo patrón de demanda está a cargo del con• 

sumo da los grupoa sociales de clase media, clase 118dia

alta y alta propiamente dicha, 25 por ciento de la poblA 

ci6n; esto as, un tipo da consumo diversificado propio -

de estructuras oligopólicas ejercido por los sectores s,S? 

ciales m's beneficiados con la concentración del ingreso; 

o para decirlo en otras palabras, un mercado interno que 

se configura conforme el grado de crecimiento econ6mico

del país se polariza. 

Hacia la década de los 60 el patr6n ~e crecimiento

industr ial se caracteriza por requerir de altas condici.Q 

nas tecnológicas, grandes necesidades financieras y por

sus pr,cticas oligopólicas de trabajar con capacidad 

ociosa, lo que se traduce en barreras a la entrada para

otras unidades productivas que bien no tienen acceso a -

esas condiciones o no se relacionan con las empresas ge

neradoras de tecnología exterior-mediante Know-how o uso 

de patentes, ni mediante asistencia financiera, técnicas 

comerciales o publicitarias que hicieran posible traba-

jar con los altos márgenes de utilidad y aprovechar la -

política proteccionista instrumentada por el propio Est.A, 

do. 
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Las decisiones de política econ6mica del desarrollo 

estabilizador, con todo el apoyo que brindaron al tomen

to· industrial, fueron parad6jicamente pasivas para gara.n 

·t1aar .adiante criterios de largo plazo la continuidad -

del modelo, no s6lo por el lado de la demanda -dado su -

car,cter socialmente exclU)'ente- sino por los grandes VA 

cfos que dej6 en la estructura productiva como la ausen

cia de un desarrollo tecno16gico 1 producc16n de bienes

de capital e intermedios, que por otra parte habrfa sido 

il6g1co que se produjeran, en virtud de que el protecci~ 

nismo se orient6 exclusivamente a la producci6n de bie-

nes de consumo 1 por tanto permitía la importación de 

los bienes de capital e intermedios, sin alentar su reem 

plazo con producci6n interna. 

La industr1al1zac16n distorsionaba as{ las metas de 

justicia social y econ6micas, los valores culturales y -

el uso de los factores de la producci6n en la medida er1 

que abarataba relativamente al capital y daba al salario 

un doble carácter& se le encarecía por el lado del 1nvel:, 

sionista mientras se le mantenía a niveles de subsisten

cia por el del trabajador. 

Este modelo contenía intrínsecamente límites. Aun -

cuando el crecimiento de la poblaci6n 1 el crecimiento -

econ6mico mismo iba agregando en t&rminos absolutos nue-
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vos clientes al mercado, el ritllO de la demanda iba con 

rezago !rente a los requerimientos de las economías de -

escala que caracteriaaban la estructura industrial; 1a -

diversificaci6n de bienes duraderos requer!a de una am-

pliación acelerada del mercado qua el ritllO de creclllieJa 

to era incapaa de generar, mientra• saturaba al existen

te 1 copaba las posibilidades de absorción de clases ..,_ 

dias 1 altas. De ahí que la diveraiflcación de bienes d.ll 

raderos tuviera una din'•ica iapoaible de mantener en el 

largo plazo, porque las condicionas tecnol6g1cas reque-

rían cada vez m&s de economías de escala, mercados abiex 

tos 7 crecientes, lo que encontraba una contradicción en 

el ritmo que el proceso técnico era incapaz de otorgar -

en materia de empleo 1 distribución de ingreso, en la 111!. 

dida que daba sólo restringidamente acceso a los trutos

del progreso t4cn1co. De tal .. nera que las pautas de 

acuaulación de capital mantenidas por d'cadas se aprox1-

11aban al limite; el.proceso expansivo de producción di-

versificado comenzaba a presentar a fines de la década -

de los sesenta una desaceleraci6n en el ritmo de creci-

miento, cuando no problemas de realización, que reducían 

la posibilidad de seguir protundiaando el consumo por la 

vía de la demanda efectiva de unos cuantos. 

Las condiciones en que el sector público habla veJtj. 

do apoyando a la industrialización comenzaba a mostrar -



desde mediados de la década un rezago, cuando no un se-

rio deterioro; al lento .ritmo de la inversi6n pública se 

venía sW1Bndo el agotamiento del vieJo paquete de inver

siones como un factor qua desaceleraba la tasa da creci

miento requerida p~r la escala de producción de las ra-

mas modernas. JU ritmo del crecimiento de este llodelo ta 

pulsado indiscriJlinadamente por el Estado llegaba a mi-

nar su dinamismo e inercia al sector,pÚblico mismo, res

trigi&ndole sus grados de libertad con respecto al sec-

tor privado, incluso cuestionando de tiempo en tiempo su 

estrateg!a corporativista trente a los trabajadores, in

cidiendo sobre el deterioro de actividades como las agr.i 

colas, haciendo presión sobre las finanzas públicas y r!, 

duciéndole muchas veces al gobierno la capacidad de ne1.2 

ciación de la depeiidancia con el exterior. A lo largo -

del desarrollo estabilizador, el Estado había venido pei, 

diendo grados de libertad, como el promotor por excelen

cia del crecimiento económico del país, lo que menguaba

su legitimidad política en la 11&dida en que decrecía su 

capacidad de maniobra trente a las presiones sociales. -

En este límite, el patrón de crecimiento tendía a redu-

cir las perspectivas económicas, en tanto que las limit& 

cienes a la capacidad de negociación del Estado agudiza

ban las tensiones que el estilo de crecimiento propicia-

ba. 
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La polítiea de industrialización sustitutiva de im

portaciones al no hacer competitivas las exportaciones -

en raacSn de la sobreprotecci6n a la que le someti6 la P.2 

·lítica econ6mica, en gran parte, no podía responder con

exportaciones a la din,mica illportadora de bienes inter

.. 4ios; el ritmo de crecimiento del i>aís en tanto, aume.n 

taba los requeriJlientos de importaciones porque cada nu~ 

va adquisici6n en el exterior de bienes de producci6n rs 

querfa de otras Jlás, generando respecto a ellas una rig,l. 

dea de todo el aparato productivo. De modo que el mínimo 

de importaciones requeridas para el funcionamiento del -

aparato productivo fue creciente, en tanto que la pollti 

ca industrial y del sector agropecuario·acentuaba su se,1 

go antiexportador por el bajo rendimiento agrícola y po~ ., 

que los bienes industriales sustitu{dos resultaban fre-

cuentemente Jlás caros que los comprados en el exterior. 

La rigidez del aparato productivo a las importacio

nes y la dependencia que se configuró en toda la estruc

tura econ6aica del país se ilustra en el comportamiento

de la balanza de pagos; cada vez que la tasa de creci--

miento sobrepasaba 6 por ciento anual real, el d'ticit -

se acentuaba; en 1964 por ejemplo el PIB fue de 11.? y -

el d'ficit se d~pli~6 con respecto a 1963¡ en 1968 la t.a 

sa del producto alcanz6 8.1 y el d'ficit se duplic6 con 

respecto a 196S y 1966; tales d'ficit tendieron a manta-

nerse una vez ocurridos. 
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Tras la insuficiente entrada de divisas por ezports 

clonas, el mecanismo con que se pudo cubrir el d'ficit -

de la cuenta corriente de la balanza de pagos tue mediaA 

te la aceleración de la inversión extranjera directa -

(IED), ( 3 ). Y la contratación de pr,staaos (inversión -

extranjera indil'ecta), que sin ser inflacionarias promo

vían ciertall8nte el crecimiento. En el primer caso (IED), 

se generaba un proceso de descapitalización creciente 

porque las ganancias de las empresas ·extranjeras remiti

das al exterior resultaban 11Byores que su inversión, ad!, 

más de que provocaban una acelerada desnacionalización -

de la industria en virtud de la absorción mediante colza-

pra o liquidación de las empresas mexicanas, por parte -
p 

de la gran empresa, fundamentalmente transnacional (4 ). 

La. contrátaci6n de fondos extranjeros en forma de prést.11 

mos, a largo plazo principalmente, dado que Klxico comP!, 

t!a con los mejores pagadores por los dineros del mundo, 

hacían innecesaria la expansión monetaria intlacionaria-

1 permitían mantener fijo el tipo de cambio y con ello -

garantizar los flujos internacionales de capital al minj 

alzar el riesgo. De esta 11anera, el uso del ahorro exte1 

no sustituyó la insuficiente generación de divisas 1 el 

( 3 ) SEPULVEDA B.} Cbumacero, A. La inversión ex-
tran3era en M!_~ico. 
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uso de la deuda externa se constituy6 en un mecanismo ex 

pedito de financiamiento del gasto público que era ejer

cido a niveles decrecientes y sin sobrecalentar la eco"2 

· a{a. 

Por otra parte, el aumento da precios local aun cuan 

do bajo relativamente resultó mayor que el de nuestro -

principal mercado, los Estados Unidos, con lo que el d1-

terencial desalenta.ba las exportaciones porque sobreva-

luaba el peso, sobre todo despu~s de 1968 en que comenzcS 

a acelerarse el ritmo de los precios y a distorsionarse

cada vez más la balanza de pagos. El tipo de cambio tijo 

concebido como valor supremo de política econ6mica, no -

permitió que los precios relativos (internos-externos) -

se ·movieran en favor de las exportaciones; así, el tipo

de cambio pegado signific6 subsidio indirecto para el -

sector privado, porque el d&ticit.derivado de importaci~ 

nes baratas se financiaba con deuda pública. 

La deuda pública externa crecicS en tales circunsta.n 

etas, de 1,327 millones de d6lares a principios de la d!, 

cada a 4,200 en 19'10; para' este Último afto 22.; por cie,n 

to de los ingresos del sector externo se destinaba al p,!l 

go de servicios de la deuda, intereses fundamentalmente. 

La industrialización sustitutiva de importaciones, 
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asumida como estrategia de crecimiento y colocada en el 

eje de la política econ6mica, diseflo para su consecusi6n 

un instrumental altamente proteccionista, distorsionador 

del uso del capital 1 el trabajo, usándolos incluso a la 

inversa respecto de la dotaci6n nacional de factores: 

abundantemente el tactor escaso, el capital, y escasamen 

te el abundante, el trabajo. 

Retomando algunos elementos ya expuestos, apuntare

mos que la estrategfa proteccionista de tomento indus--

trial introdujo distoréiones que tendieron a reducir la 

capacidad de absorci6n de trabajo por parte de la indus

tria, mientras la política gubernamental favorecía a las 

ramas de manutacturas que mostraran mayor dinamismo, pr~ 

cisamente las más intensivas en el uso de bienes de cap,! 

tal. La política econ6mica dise"o también sucesivos ajll.l 

tes salariales, pagos de las empresas al IMSS, impuesto

para la educaci6n sobre la nómina de las empresas, gravi 

menes a los salarios y al reparto de utilidades, que 11~ 

garon a encarecer artificialmente el trabajo desde el -

punto de vista de los empresarios pequefios y medianos -

fundamentalmente. De esta torma, la·s grandes empresas ~ 

dustriales mantuvieron un ritmo de crecimiento más acel!, 

rado que las medianas 1 peque"as; el proceso de modern1-

zac16n 1ncrement6 la densidad de capital 1 redujo la ca

pacidad de absorc16n de manó de obra en las actividades-
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industriales, con lo que se mostraba que la industriali

zación acelerada no conduce necesariamente a solucionar-

el problema del desempleo ni del subempleo, poniendo en 

entredicho la legitillidad del modelo de crec1111iento. 

Los estudios de empleo en Kéxico seftalan escasamen

te al desempleo declarado 1 a un extenso subeapleo, si -

se consideran en esta condición a quienes perciben ingr,! 

sos interiores al salario mínillo. De acuerdo al censo de 

198o el •esempleo abierto alcanza 581 mil personas, 40 -

por ciento de las cuales se ubican en la agricultura y -

el resto en la industria 7 los servicios. Bl desempleo -

abiert.o sin embargo es sólo parte del problema ocupacio

nal; la subocupación o empleo en condiciones de bajos in 

gresos y niveles de productividad a veces nulos, repre-

senta, al igual que el desempleo estacional en el campo, 

un proble .. que se traduce en pobreza, en contracción de 

la demanda, en marginalidad social 1 en la nula partici

pación política. 

Así, el· aparato productivo 11antfiesta a lo largo -

del desarrollo estabilizador una incapacidad creciente,-

i tanto por su estructura cuanto por su crecimiento, para 

crear las fuentes de trabajo necesarias y absorber el -

ritmo de crecillliento anual de la población económicamen

te activa. Entre 1960 y 1970 la demanda de trabajo se iA 
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crement6 a una tasa 1111tdia anual de_ 2.3 por ciento, mien

tras la oterta de trabajo crecía a un promedio mayor de 

3 por ciento. 

En el sector agrícola el r.itmo de crecimiento de la 

poblaci6n económicamente activa era de 3.7 por ciento -

anual y s6lo absorbía una tasa de empleo de 0.4 por cien 

to. En el área m&s capitalizada, las actividades agríco

las presentan un viraje hacia cultivos m&s intensivos en 

el uso de capital mediante cambios tecnológicos ahorradR 

res de mano de obra. En el 'rea temporalera, como qued6-

apuntado, la retorma agraria pulverizó pr,cticamente el 

reparto de tierras, lo que trajo consigo una baja absor

c16n de mano de obra agrícola en virtud de que la escasa 

extensión cultivable por familia no requería de la abso~ 

c16n de trabajo jornalero. Tanto en una área como en -

otra, la reforma agraria, concebida sólo como reparto, -

después de cincuenta a~os no podía seguir siendo el me-

dio eticas para aliviar las presiones del campo mexicano, 

iaposibilitando al •inifundio y a la agricultura comer-

cial de objetivos de empleo, con la consiguiente repercJ¡ 

si6n sobre los otro1 sectores. 

Tras los crecientes problemas de desempleo y subem

pleo, la política laboral hizo posible la contención del 

crecimiento de los sueldos y salarios y los aumentos --
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s6lo beneficiaban a los obreros organizados, a poco 11e-

noa de 20 por ciento de la tuerza de trabajo de entonces, 

mientras los precios de los bienes-salario resultaban lq! 

nos apegados al bajo coeficiente de intlaci6n, signiti-

cando un deterioro de su salario real, pues los precios

de los productos que se compran con los salarios aumenta 
. , . . , . 

ron mas que los correspondientes a los damas bienes, por 

lo que el encarecimiento del costo de la vida resultó -

mayor para los trabajadores. 

Es seguramente en la observaci6n del perfil de dis

tribución del ingreso en México donde prácticamente se -

sinteticen todas las políticas adopatadas desde. affos -

atrás .y sus resultados evidentes en esos aftos. A manera

de sinopsis puede seftalarse que entre las causas nás ex

plicativas de esta sttu!ción se encuentran: la concentr.a 

ci6n creciente de los medios de producci6n, la progresi

va proletarizaci6n, la afiliación· relativamente reducida 

de los trabajadores en sindicatos, la ocupaci&n en acti

vidades de baja productividad, el alto porcentaje de su)? .. 
empleo de la tuerza de trabajo, la escasa m~vilidad ocu

pacional y los bajos niveles de capacitación y escolari

dad de los económicante. activos. 

El partil de la distribución del ingreso hacia firu& 

~· l.es de la década de los sesenta, mostraba ya Una inequi-
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dad sumamente marcada y la gravedad del problema observA 

do, ya sea factorial, personal, funcional o regional, se 

hacía más lacerante ante la circunstancia que denotaba -

el incremento de los coeficientes de concentración. De -

acuerdo a los datos disponibles puede advertirse que la 

torma en que se contoraó la estrategia de crecimiento ta 
mentó la concentración del ingreso, apenas atenuada por-.· 

la participación relativamente constante de los estratos 

medios y· aun creciente en los medios-superiores, pero -

claramente en contra de los ingresos úa bajos. Durante

esa década, la tendencia general de la distribución se 

orientó para mejorar la participación de los estratos 

comprendidos entre el 50 y 95 por ciento de la población, 

para emperorar la participación de la •itad mis baja y -

en menor escala la del 5 por ciento más alta (5 ). 

En la estrategia de desarrollo con estabilidad, en 

la medida en que no rue una decisión de política en 11 -

abanico de opciones ex ante sino una racionalización del 

crecimiento ex post, polÍtlcaa susceptibles de adoptarse .. 
para lograr mayores ~xitoa del modelo que necesariamente 

hubier.an sido decisiones premeditadas dejaron de adopta,t. 

se o por lo menos de tener la importancia necesaria. De 

( 5 ) BANCO DE MEXICO, La distribución del ingreso -

en México, encuesta; 
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ah{ que el desarrollo estabilizador no lo defina su ca-.. 

rácter pro, sino mis bien su carlcter anti: antiexporta

dor, antiagr{cola, antiabsorbedor de mano de obra, ~nti

diltribuidor de ingreso, etc •. ,. de ah! también los princJ, 

pales desequilibrios que trabaron la estructura productj 

va del país f,las oontradiccion81 que no le permitieron

su prolongaci6n aá1 acá de la década de los sesenta• 

. 
Los meoan1s1110s utilizados provocaron desequilibrios 

sectoriales y regionales que pueden expresarse en los dJ. 

versos sectores productivos e internamente en cada uno -

de ellos,. a travtfs de dit'erencias en los niveles de pro

ductividad sectoriales. y su con'tribución en la formación 

del PIB. 

La productividad sectorial. se extrapola por el dinll 

mismo de la industria, lo cual es consecue'iicia de las -

cuantiosas inversiones que eran exigidas a fin de llevar 

a cabo una constante renovación tecnológica, mientras se 

descuidan sectores como el agropecuario que presentaban

cond1ciones menos atractivas; d.e tal manera que se fue-

ron profundizando las diferencio en los niveles de pro

ductividad por hombre ocupado en los diversos sectores. 

Si para 1960 la productividad anual promedio de un trab.a 

.f• 

jador dedicado a las actividades primarias equival!a a - ·', 

poco más de la quinta parte de la que generaba un hombre 
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ocupado en el sector industrial o el sector servicios, -

para 1980 la productividad de un trabajador agrícola era 

mucho menor, veinte veces más pequefta que la de un trab.1, 

jador en la industria eléctrica y doce veces menor que -

en el comercio. 

Otro de los desequilibrios de la estructura produc

tiva derivada del desarrollo económico de la década de -

los sesenta lo constituye la concentración de los recur

sos del sistema !>roductivo nacional, que bien puede ser

ilustrado con datos oensales de 1980: o.6. por ciento de 

las empresas controlaban 56.1 de la producc16n, SS~4 del 

capital invertido, 29.5 del personal ocupado y 47.4 por

ciento de las remuneraciones totales. En.contrapartida, 

97 por ciento de los establecimientos presentaban 6n1ca

mente 18.l del valor de la producci6n y un porcentaje s,l 

milar del capital invertido, 44.9 del personal ocupado y 

24.6 por ciento de las remuneraciones totales. 

La monopol1zaci6n de la economía nacional se acen--
... 

tuaba conforme se intensificaba el grado de crecimiento-

económico, agUdizando el fenómeno da heterogeneidad es-

tructlll'al caracterizado por la coexistencia de empres4S• 

modernas y tradicionales en el aparato productivo asocl.I 

do a un mercado interno de consumo igualmente polarizado. 

Tal heterogeneidad se tradujo en una concentración tanto 
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de la actividad industrial en sí misma como de los rru-

tos del progreso tecnol6gico por parte de las industrias 

modernas y oligop6licas, que por razones de política ec.Q 

nómica no resultaron capaces de operar como mecanismo de 

arrastre hacia las áreas y sectores rezagados de la es-

tructura productiva. 

En este esquema, el sector servicios se caracterizó 

por absorber mano de obra que no encontraba ocupación en 

otras tareas, de manera que se generaron en él activida

des con un alto nivel de productividad y remuneración lU! 

las. Tal vez la máxima expresión de este fenómeno se con 

signe en la conformaci6n del pesado aparato comercial -

respecto de las actividades productivas, agudizados en -

el agro por la asociación con formas de control político 

que alcanzan consolidación en este período y cierto con

trol sobre la producción misma. 

Aun cuando mostró un crecimiento similar al del con 

junto de la economía, el desarrollo del sector terciario 

trajo consigo contradicciones que se irradiaron hacia el 

resto del aparato productivo. Por un lado, las altas re

m\ineraciones pagadas a buena parte del personal que tra

baja en los servicios no generalizados, dio margen a cam 

bios en la demanda de los consumidores por bienes y ser

vicioa más sotisticadoa y altamente diferenciados, hasta 
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contribuil' a la construcción de una verdadera caricatura 

de la sociedad de consumo, condicionando la expansión y 

el surgimiento de nuevas actividades del sector servi--

·cios socialmente 6tiles. Por otro lado, el acelerado pr2 

ceso de urbanización, la multiplicación y diversifica..a• 

c16n de actividades comerciales, bancarias, etc., y la -

expansión de los programas gubernamentales, con el cons~ 

cuente crecimiento del aparato administrativo, reforza-· 

ron la tendencia. (6). 

(6) ANGELES Luis. crisis Y COYUQtura de la ecomomfa 

mexicana, PP• 21-42. 
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Capítulo tercero 

El derecho y las relaciones capitalistas 

de trabajo en M6xico. 

Como afirma Suzanne de Brunhott en su obra Estado J: 

Capital, ya se trate del periodo de la acumulac16n orig!· 

nar1a descrita por Marx, del capitalismo del siglo XIX,

º del desarrollo reciente de las sociedades multinaciona 

les, el capital privado ha necesitado siempre de la exi,1. 

tencia·de un poder estatal. Esta atirmaci6n se confirma 

plenamente. en la historia del desarrollo del capitalismo 

mexicano. 

No es casual que uno de los obstáculos al desarro-

llo del capitalismo en nuestro pa!s lo haya representado 

la ausencia de un Estado nacional propiamente dicho, de 

la cual adolecimos durante muchos aftos después de consu

mada nuestra independencia pol!tic·a. 

Estado, Capital, y Derecho modernos son categorías

-esculpida• concomitantemente en el deaarrollo capitalis

ta mex1eano. 

En la Última parte de esta investigación nos corre.1 

ponde Htablecer 181 determinaciones .jurídicas del des--
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Damos por reproducidas aquí las tesis que sobre el 

Derecho del trabajo y el Derecho en general hicimos en -

el primer capítulo. 

Damos por asentado tambi&n que se tiene una compren 

si6n de la realidad econ6mica nacional desde las postri

merías de la colonia hasta nuestros tiempos. 

s610 queremos precisar algunas de las ideas tunda-

mentales que guian nuestra siguiente exposición: 

1) El capitalismo mexicano es un capitalismo depen 

diente. 

2) Para el nacimiento, desarrollo y sostenimiento

del capitalismo, ha sido indispensable la confi 

guraci6n de un Estado "promotor" del desarrollo 

econ6mico. 

3) El derecho ha jugado un papel de primer orden -

tanto en la formaci6n de ese Estado como en el 

·disefto de un marco de la lucha de las clases 

tundament~les del modo de producción capitalis

ta: la burguesía y el proletariado. 
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Podríamos afirmar que los precedentes de un derecho 

específicamente abocado a regular el intercambio de la -

mercancía fuerza de trabajo se ubican desde la colonia -

misma. Sin embargo, es hasta que el trabajo asalariado -

constituye la forma social hegem6n1ca en la prod.ucci6n -

de la riqueza, cuando podemos atirmar que se ha formado 

un derecho propiamente laboral. 

4) La esencia del derecho moderno es la ley de1·

valor, y s6lo atendiendo al desenvolvimiento -

hist6rico concreto de esta ley es posible for-

mular una expl1caci6n de la inf'lue-ncia que el -

derecho, sea económico, laboral o privado, tie

ne sobre las relaciones de trabajo. 
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3.1 Precedentes del derecho del trabajo. 

La primera acci6n principal de 

la intervenci6n económica del -

Estado, sea o no política econ,2 

mica, es la gesti6n.de la fuer

za de trabajo como mercancía 

particular. Esa gestión respon

de a una necesidad del capital

que no puede ser satisfecha di

rectamente por el capital mismo. 

El análisis que intentamos, 

parte principalmente de un tipo 

de intervenc16n estatal donde -

la forma, con todo y sus modifi 

caciones, se encuentra siempre

condicionada por las caracterí~ 

ticas capitalistas del uso de -

la fuerza de trabajo. Ese uso -

combina dos aspectos diferentes 

y complementarios, la discipli

na de trabajo y la inseguridad

del emploo. 

SUZANNE de Brunhorr, Estado y 

Capital o 
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El artículo 123 de la Constitución de 1917, que se

refiere a la legislaci6n laboral, sintetiza 52 aftas de -

lucha de clases, son las demandas de los obreros -Y art!, 

sanos- que pugnan por conquistar mejores condiciones de 

vida. En este sentido, dicha legislaci6n no es una conc!, 

ci6n graciosa del Estado burgu,s, y mucho menos de la -

clase dominante, es, sin lugar a dudas, la cullllinac16n -

de un largo y cruento período de luchas de la clase obr.t, 

ra en formaci6n. Así mismo, es el reconocimiento de la -

existencia de un movimiento obrero, de una tuerza social 

y política que ids vale ganarse que llegar al enfrenta-

miento directo. 

El artículo 123 otorga considerables derechos al -

obrero, entre ellos el de formar sindicatos y negociar -

colectivamente con los patrones. Este artículo fue una -

respuesta a las exigencias crecientes del movimiento 

obrero, ya que desde la Últilll8 d'cada del Porfiriato se 

fue acumulando la 1rritaci6n provocada por las duras COA 

diciones impuestas por una clase empresarial hostil. 

Pero también estas demandas se convirtieron en un -

mecanismo de legitimaci6n y control, es decir, las deman 

das de los trabajadores las reconoce el Estado, las legí 

tima y al mismo tiempo las utiliza para controlar a la -

clase obrera. 
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Diecisiete aflos de legislaci6n que en cada Estado se 

van sintetizando hasta expresarse en un acto eonstituci,2 

nal, y todo acto jurídico es igual a un acto político, -

as!, la Constitución sienta las bases de un principio de 

Estado moderno que legitiir.a y reglamenta por la v!a ·jurj 

dica, administrativa, etc., a las clases sociales y ob--. 

tiene su autonomía. 

De acuerdo con el pensamiento de Venustiano 

Carranza -Primer Jefe Constitucional-, la vida social -

requería, como elemento indispensable, la organización -

jurídica, sin la cual no podía ni tan siquiera concebí.r

sele como vida social. Derecho y vida social eran una y 

la misma cosa: "el deber primordial del Gobierno -decía

es facilitar las condiciones necesarias para la organiz~ 

ción del derecho o, lo que es lo mismo, cuidar de que se 

mantengan intactas todas las manifestaciones de libertad 

individual, para que, desarrollándose el elemento social, 

pueda, a la vez, que conseguirse la coexistencia pacífi

ca de todas las actividades, realizarse la unidad de 

esfuerzos y tendencias en orden a la prosecución del fin 

comuna la felicidad de todos los asociados" (1). 

(1) CORDOVA, Arnaldo. ka ideoloda de la revoluci6n 

mexicana. p. 241. 
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As!, esta concepci6n del derecho, este proyecto po

lítico de conformaci6n de un Estado moderno, había de g¡_ 

rantizar los conductos más eficaces para que se desarro

llaran tanto el interés individual -l&ase particular-, 

como el interés social -léase general-. Sin embargo, 

puesto que el' derecho expresado en leyes, reglamentos, -

legislaciones, constituciones, etc., no es una entele--

quia abstracta sino una relación social, no son normas -

de c.onducta para la sociedad, ni es la manifestación de 

la justicia, no podemos explicarlo por sí mismo, sino en 

su relación dialéctica con las condiciones de vida mate

rial. Es el modo de producción de la vida material,. la -

manera en que están organizadas las relaciones entre los 

hombres en el proceso de producc16n, lo que condiciona

al derecho, como a todas las otras formas sociales y po

líticas, y hasta el estilo de pensar. Y esta relación SQ 

cial que subyace al derecho no es otra cosa que una rel~ 

c1Ón de explotación legalizada y legitimada por 61 mismo. 

En el Congreso Constituyente se debatían dos proye.s, 

tos políticos para dar forma al nuevo Estado: el de 

Carranza y el de Obreg6n. Este enfrentamiento de dos ma

neras de ver las cosas provoca alianzas políticas, y en 

particular, el artÍcUlo 123 es el punto de alianza con -

la clase trabajadora. En este sentido, detrás de la teo

r!a. individualista de Carranza se esconden los privile--



gios. Los privilegios habían sometido a sus intereses 

egoístas al principal instrumento del interés social, el 

Estado, convirtiéndolo en un orden tiránico para los que 

no eran privilegiados. Por ello, "lo primero que debe -

hacer la Constituci6n Política de un pueblo, es garenti

zar, de la manera más amplia y completa po~ible, la li-

bertad humana, pare evitar que el Gobierno, a pretexto -

del orden o de la paz, motivos que siempre alegan los ti 

ranos para justificar sus atentados, tenga alguna vez d~ 

limitar el derecho y no respetar su uso Íntegro, atribu

yéndose la facultad exclusiva de dirigir la iniciativa

individual y la actividad social, esclavizando al hombre 

y a la sociedad bajo su voluntad omnipotente" (2 ). 

Sin embargo, Carranza ja~s pens6 que la garantía -

de la libertad individual pudiera ser efectiva con s6lo

seffalarla en el derecho, por muy perfectos que pudiesen

llegar a ser los mecanismos jurídicos. Conciente de que 

el derecho sin la fuerza es ineficaz para obligar a un -

individuo, el Primer Jefe veía muy clara la necesidad de 

que el nuevo orden no se estableciera sobre la Única ba

~e de las normas, sino también en la apl1caci6n permane.n 

te del poder del Estado en la construcci6n de ese nuevo

orden. De esta manera, la protecci6n del individuo dej6-

( 2) Ibid.p. 242 
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de basarse en su separac16n absoluta con respecto al 

Estado, como lo hab!a querido el viejo liberalismo, y -

comenzó a fundarse sobre la ligazón estrecha entre ambos 

por conducto de la ley. La única seguridad que se tenia

-pues al Estado se le confería una fuerza tal que podfa·

muy bien trasgredir la ley~, es que el Estado mismo se-

ría implacable contra todo aquel que violara los precep.. 

tos constitucionales y de que el nuevo orden saldr!a vi.Q 

torioso con la fuerza legitimada del poder público. 

Cuando se dieron por terminadas las tareas del 

Constituyente de Querétaro, Carranza declaró ante el 

Congreso de la Uni6na "la primera condición para la exi~ 

tencia del Estado es el orden, y el orden no puede .exis

tir ah! donde no hay ley o donde es constante e impune-

mente violada; porque la ley es la que, determinando las 

relaciones de los miembros de la sociedad entre s! y las 

que median entre aqu&llos y &sta, tija la esfera en que 

la libre acci6n de los particulares debe ejercitarse y -

los límites en que los Órganos de poder público deben --
" contenerse para que las funciones· sociales no encuentren 

obstáculos en sus mÚltiples y legitimas manifestaciones. 

Allí donde un hombre por el sólo hecho de sentirse fuer

te por estar armado, se cree capaz de imponer a los de-

más su voluntad; donde no hay respeto a la vida, a la li 

bertad y a la propiedad de los demás miembros del cuerpo 
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social, no puede habar ni derecho ni moralidad, que son 

los elementos primordiales del orden. All! donde cual--

quier agente de la autoridad se considera capacitado pa

ra obrar a su capricho, que no tiene freno que lo cante¡¡ 

ga en sus arranques de ir~, ni sentimiento que lo impul

se a ver en los demás hombres, seres que merecen respeto, 

y que es precisamente para hacer guardar éste a los rea

cios, a los refractarios a toda idea del derecho, para -

lo cual la autoridad p6blica es necesaria, all!, repito, 

no puede haber más que anarquía que es la tiranía desor

denada de muchos, o despotismo que es la tiranía de uno

so10• e 3 ) • 

He aqu{ un magn!tico discurso de lo que es un r~gi

men de derecho, de lo que constituye elemento del Estado 

moderno. Un Estado emancipado polÍticamente, un Estado -

libre sin que el hombre sea necesariamente libre, lo que 

es más, esta es la condición del Estado, su premisa f~ 

daoental sobre la que se levanta, esto es, la desigual-

dad "natural" entre los individuos particulares -socia-

dad civil-, y la igualdad formal ante el Estado; en una 

palabra, desigualdad real contra igualdad formal -socia~ 

dad política o Estado- son los fundamentos del Estado 11\Q 

derno. 

( 3 ) !bid. p. 243 
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''El Estado como Estado anula, por ejemplo, la pro-

piedad privada, el hombre declara la propiedad privada -

corno abolida de un modo político cuando suprime el censo 

de fortuna para el derecho de sufragio activo y pasivo. 

Sin embargo, la anulación política de la propiedad priv4 

da, no sólo no destruye la propiedad privada, sino que,

le jos da ello, la presupone. Muy- le jos de acabar con las 

diferencias de hecho, como Estado político sólo existe -

sobre estas premisas, sólo se siente como Estado políti

co y sólo hace valer su generalidad en contraposición a 

estos elementos suyos" (4 ). 

Solamente de esta manera, por encima de los elemen

tos especiales, se constituye el Estado como generalidad, 

pues el Estado político acabado es la vida genérica del

hombre por oposición a su vida material• 

¿Porqué los derechos humanos se distinguen de los -

derechos cívicos, cuil es el hombre que se distingue del 

ciudadano? Es el miembro de la sociedad bUl'guesa. Pero -
, ~ 

veamos mas de carca los derechos del hombre y del ciuda-

dano y nos daremos cuenta de la similitud con la magis-

tral cátedra esbozada por Carranza: 

( 4 ) lfARX, Carlos •. La cuestión :tudy. En: La Sagrada 

Familia. Ed. Grijalbo, p. 22~23. 
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nLa libertad es, por tanto, el derecho de hacer 1 -

emprender todo lo que no·dafte a otro. El limite dentro -

del cual puede moverse todo hombre inocuamente para el -

otro lo determina la ley" (dicho por l.farx). 

•1.a libertad es el poder propio del hombre de hacer 

todo lo que no lesione los derechos del otro• (declara~

ci6n de los derechos del hombre y del ciudadano). 

taz.os derechos naturales e imprescriptibles sona la

igualdad, la libertad, la seguridad y +a propiedad" (de

clarac16n de los derechos del hombre). 

"La libertad consiste en poder hacer todo lo que no 

perjudique a otro• (Ibid). 

"La aplicación práctica del derecho humano de la li 

bertad es el derecho humano de la propiedad privada (di

cho por Marx). 

"El derecho de propiedad es el derecho de todo ciu

dadano de gozar y d~sponer a su antojo de sus bienes, de 

sus rentas, de los frutos de su trabajo y de su indus--

trian (declarac16n de los derechos del hombre). 

ltJ.a igualdad consiste en que la aplicación de la --

'(,..I 
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misma ley a todos, tanto cuando protege como cuando cas

tiga" (declaraci6n de los derechos). 

"La seguridad consiste en la protecci6n conferide

por la sociedad a cada uno de sus miembros para la con-

servación de su persona, de sus derechos y da sus propi~ 

dadas• (declaración de los derechos del hombre). 

·~1 !in de toda asociación política és la conserva

ción de los derechos naturales e imprescriptibles del -

hombre• (declaración de los derechos). 

"El gobierno ha sido institufdo para garantizar al 

hombre el disfrute de sus derechos naturales e impres--

criptibles" (declaración de los ••• ). 

"La libertad de prensa no debe permitirse cuando -

compromete a la libertad política" (declaración de los -

derechos) ( S ) • 

En una palabra, la vida política se declara como un 

simple medio cuyo fin es la vida de la sociedad burguesa. 

La emancipación política no es pues otra cosa q,1c la di

soluc16n de la vieja sociedad, sobre la que descansá el 

( S) Ibid. P• 32-35 



331 

Estado que se ha enajenado al pueblo. La diferencia rad.1 

ca en que la vieja sociedad tenia directamente un car,c

ter político, as!, los eleme.ntos de la vida burguesa: p.Q 

sesi6n, familia, tipo y modo de trabajo, se habían elev.fl 

do al plano de elementos de la vida estatal, bajo la fo~ 

ma de propiedad territorial, el testamento o la corpora

ción. Aquella organización de la vida del pueblo no ele-
. , 

vaba la posesion o el trabajo al plano de elementos so--

ciales, sino que llevaba a término su separación del co.n 

junto del Estado. Las funciones y condiciones de la vida 

de la sociedad civil seguían siendo políticas, excluían

al individuo del conjunto del Estado. · 

MLa revolución política que derroc6 este poder sefl.Q 

rial y elevó los asuntos del Estado en asuntos del pue-

blo y que constituyó al Estado político como incumbencia 

general, es decir, como Estado real, destruyó necesaria

mente todos los estamentos, corporaciones, gremios y pr.1 

vilegios, que eran otras tantas expresiones de la separ~ 

ción del pueblo y su comunidad. La revolución política -

suprimió, con ello, el carácter político de la sociedad

civil. Rompió la sociedad civil en sus partes integran-

tes más simples, de una parte los individuos y de la 

otra parte los elementos materiales y espirituales, que 

forman el contenido de vida, la situaci6n civil de estos 

individuos. La constitución del Estado político y la di-
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soluci6n de la sociedad burguesa en los individuos inde

pendientes -cuya relación es el derecho mientras que la· 

relación entre los hombres de los estamentos y los gre-

mios era el privilegio- se lleva a cabo en uno y el mis

mo acto• ( 6 ) • 

De esta cita podemos saoar varias conclusiones, a -

saber, el verdadero significado del derecho que_ ezpresa

una relación social determinada, la constituci6n del Es

tado como tal, del Estado moderno, y la necesidad de una 

Constituci6n ~ue dé legitimidad al nuevo Estado, que or

ganiza a la sociedad por imperio de la ley y no ya de -

los privilegios, 1 por Último, la conformación -en el -

plano material y espiritual- de dos clases fundamentales: 

el proletariado y la burguesía. 

Era natural que no existiendo una industria y una -

agricultura desarrolladas dentro de los marcos del capi

talismo, tuera México un país con prepo~erancia del ar

tesanado y peonaje. El proletariado no existía sino en -
. ·~ 

una proporci6n m!nima. Según los datos de la época había 

449800 obreros mineros y 2,800 textiles en las siete t'
br icas del país en 18231 la jornada de trabajo en laf -

( 6 ) lbid. p.36. 
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minas era de 24 a 60 horas consecutivas en tanto que el

salario de "real y medio por 24 horas de trabajo• (18 

centavos). En las fábricas textiles el salario de un --

obrero era de "dos reales y 1:1edio por 18 horas de traba

jo"', para la mujer obrera y los niños, "un real semana--

Treinta affos más tarde, en 1854t hab!an aumentado 

las factorías textiles a 50, con un capital invertido -

por valor de diez y medio millones.de pesos, ocupando a 

12 mil obreros que recibían un jornal cuyo promedio era 

de "'tres reales diarios• (37 centavos). El aumento en 31 

aflos fue de 6 centavos. 

En las condiciones descritas en el capitulo ante--

rior es decir, de un país apenas salido de la condici6n

de simple colonia, de un México que empieza a saborear -

la independencia, del período de lucha de cerca de 57 

años por delinear la forma de Estado que se iba a dar, -

etc., y con todas las 11mi tac iones de un proletariado -

exiguo frente al artesanado nUll'~ricamente mayor con for

mas y r.1étodos de lucha que más tarde iban a penetrar en

ol protelariado mismo y sus organizaciones, no rue' sino 

hasta pasada la mitad del siglo pasado, cuando empieza -

a manifestarse en México con más nitidez, es decir, CU8Jl 

do se inician los primeros movimientos huelgÍsticos'y --
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los obreros textiles hacen de sus sociedades mutualistas 

sociedades de resistencia contra la avaricia patronal, -

comienza la lucha por reducir las horas de trabajo, por

aumento d~ salarios, por mejores condiciones de vida, 

etc. As{, en busca de mejoramiento econ6mico, el artesa

nado echa los cimientos para lo que habría de aparecer -

más tarde en proporciones mayor e si un obrero de dbr ica, 

un proletariado industrial que continua la lucha por 

casi las mismas reivindicaciones. y que culmina en la. -

conquista de uno de los artículos más avanzados en mate

ria laboral. Así mismo, nuestro artesanado comenz6 a pr.Q 

letarizarse al convertirse obrera de la dbrica en el -

lapso que va de 1844 a 1880. Sus formas de organización

y de resistencia contra la explotación no era sino la s1 

tuaci6n en que se encontraba la masa trabajadora, su 

desorientaci6n por otro lado, no era sino reflejo del -

insuficiente desarrollo social y político, gemelo de un 

desarrollo industrial que no pasaba todavía del per!odo

inicial de su desenvolvimiento. Por eso los obreros de -

aquella· &poca hubieron de ser guiados en sus primeros 

pasos por elementos de la pequefia burguesía, del artesa-

.nado y aun de los estudiantes, que por razones de carác

ter estructural se encontraban vinculados a sus luchas -

de mejoramiento social. Estos elementos que estaban cer

canos a los obreros de aquella época trasmitieron s~s v.a 

cilaciones e incoherencias en el campo de la lucha social. 
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Aun más, sostenemos la hip6tes1s de que en este período

h1st6rico arranca el reformismo y el oportunismo en el -

movimiento obrero y penetra hasta sus más hondas raíces

la ideología del artesanado en las filas del proletaria

do. La no injerencia en la política viene desde el arte

sanado cuando éste se encuentra en agonía, a punto de 

extinguirse, es decir, cuando se abren los mercados y -

empiezan a circular toda clase de mercancías que compi-

ten con los productos hechos por el artesano, éste se 

encuentra desauciado, impotente para producir con la mi~ 

ma técnica, acostumbrado a vivir en el mejor de los mun

dos en donde el es duefio de sus medios de producci6n y -

del producto acabado, un buen d!a comienza a declinar su 

posición y es lanzado al mercado de trabajo como una me,t 

cancía más. El artesanado busca un chivo expiatorio y -

acusa al gobierno de todos sus males, sin comprender aun 

que el desarrollo impetuoso de las fuerzas productivas -

exigen una transformación en las relaciones sociales de 

producción. En ese momento el artesanado piensa que el -

gobierno y sus funcionarios son los culpables y de ahí -

que rechaza toda injerencia en la política. 

La Cámara de Diputados era la que parmit!a la entrA 

da de mercancías extranjeras. No más estancos, dec!an 

Alamán y el doctor Mora, con excepción del tabaco. No 

más corporaciones económicas, agregaba otra vez Alamán y 
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coreaba Za.vala, ni Consulados de Uercaderes, ni Tribuna

les de Minería; no más limitaciones al derecho de propis 

dad del sub•uelo: ¿libertad, libertad económica, como se 

había alcanzado la libertad política? Fruto de astas 

ideas, rue el Arancel provisional de 1821, que se abri6-

a los puerto• mexicanos al comercio internacional. Una -

abalancha ·de mercancías inglesas, norteamericanas y has

ta francesa• vinieron a inundar nuestro pafs. Surgió el 

nuevo puerto en el Atlántico, en Alvarado. En el viejo -

camino de Veracruz a !~xico se encontraba un hervidero -

de arrieros y trajinantes, El desastre fue colosal, todo 

ello era un signo de que se ponía punto final a una 'po

ca. Los artesanos se preguntaban dónde estaba el remedio. 

El Gobernador, con la sangre tría les contestaba: 

ªImporta, pues, decía el Gobernador, dedicar vues-

tros afanes de cultivo de las tierras, sin desatender, -

no obstante, las pocas manufacturas que restan, cuya la

bor podría simplificarse 1 mejorarse, mandando algunos -

artesanos a los Estados Unidos, a observar el mecan1smo

de las ~quinas 1 procedimientos de los artífices• ( '1), 

( '1 ) CHAVEZ Orozco, Luis. La agonía del artesanado, 

P. 16. 
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Ante estas declaraciones y la desesperación del arte 

sanado, el gobierno nacional no pudo hacerse sordo y 

advirtió que la violencia anárquica con que se les en--

frentaba el disgusto popular, podía extinguirse favore-

ciendo al grupo artesano. Así, present6 al Congreso una 

ley para prohibir o gravar con impuestos elevados la im

portaci6n de artÍcUlos susceptibles de ser producidos -

por el país. Mientras disputaban los diputados mexicanos 

en el seno del Congreso, los comerciantes 1 exportadores 
' ... 

extranjeros tambi&n exponían su punto de vista sobre las 

ventajas que significaba el libre cambio. Era inevitable, 

el desarrollo exigía cambios trascedentales y tarde que 

temprano los hubo. Pero los artesanos no pensaban lo mi.§. 

mo y reaccionaron de la mejor forma que pudieron. Pero -

qué pensaban los artesanos de esa decisión: 

9Era esta pobre familia sostenida con decencia todA 

vía el afio del veinte, según yo llevó la cuenta& mante-

n!a seis tejedores que trabajaban la seda: seis u ocho -

devanadores: dos muchachas canilleras: uno que urdía re-
' ... 

bozos: otros tres que los tejían: uno que amarraba jas--

pes: otro que tinte les diera1 dos oficiales de t6rculo: 

tres o cuatro que vendieran• tenía tambiln oficiales.que 

tejían cinta de seda: galones para divisasa cordon para-

calzonerasz cinta blanca. de algod6n, y guarnición de 11-

bréas: se mantenían im(s de veinte, por medio de estas -
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frioleras, respirando con desahogo la familia de crecen

cia; pero luego que empezaron a entrar cintas extranje-

ras tapados en abundancia, guarniciones de hilo y seda,

cinta para los dormanes, y revecillos en gruezas; la po

bre no cuenta ya con real y medio siquiera para unos ma

los frijoles• ( 8 ) • 

Exhausto el tesoro público y la Nación arrasada por 

las guerrast motines y cuartelazos que se habían sucedi

do unos a otros después de la revolución de·· independen-

cia, se pod{a imaginar la situación de México en 1843, -

con más de 30 afios de matanza, caudillaje y rapifia. Quien 

se encontraba gobernando como Presidente de la República 

era el general Antonio LÓpez de·santa~Ana, quien percat.1. 

do de la situación de los artesanos, auspició la creación 

del Colegio Artístico Mexicano y la Junta de Fomento de 

Artesanos para proteger a la industria nacional. De es-

tos organismos formaban. parte artistas y artesanos. Se -

pensaba remediar el raquitismo de la incipiente indus--

tria nacional creando éstos organismos para r.omentar la 

industria !abril en nuestro país. Los artistas eran en -

su mayoría patronos de pequeffos talleres, lo que dio orJ. 

gen a las Juntas Menores que representaban los intereses 

de los artesanos que no eran dueffos de talleres. 

( 8 ) Ibid. p. 4). 
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En las bases generales de la Junta para el Fomento

de Artesanos, se obligaba de ~roteger en lo general a -

todos los artesanos mexicanos nativos o nacionalizados -
, . 

que hubiere en el territorio de la Republica, de tomen--

tar el adelanto y pertecci6n de todas las producciones -

artísticas que se fabricaran en el país. que el aprendi

zaje estaría bajo la protecci6n de la Junta a cuyo etec

to establecería Casas de Beneticencia para educar dsica, 

moral e intelectualmente a los aprendices; que la Junta

proporcionar!a, bajo la protecc16n de la CompaftÍa Lanca~ 

teriana los primeros conocimientos del saber y el Colegio 

Artístioo Mexicano, la educación que en él se da a los -

aprendices, pudiendo repartir a éstos para que aprendan

las obras de mecánica en los talleres públicos de los -

ciudadanos artesanos inscritos de mejor nota; que moral1 

zaría a los artesanos en el cumplimiento de sus contra-

tos, etc. Y así, una serie de estímulos para que los ar

tesanos remediaran su s1tuaci6n y con un claro interés -

político y económico: el proteccionismo. Al mismo tiempo, 

la Junta de Fomento de Artesanos se preocupaba por la sj. 

tuaci6n de los artesanos pobres, los que no tenían ta--

ller. Y las Juntas Menores detender!an los intereses de 

los maestros o dueftos de taller. Sin embargo, chocab~n -

ya los intereses econ6micos -mezclados en una contusa ox 

ganizaci6n- de los artesanos pobres, de los que no tenían 

m&s riqueza que sus manos, trente a loa artesanos dueftos 
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d• taller y que poaef.an instrumentos de trabajo para la 

produccicSn. 

Por ••• tiempo y p01' las mi1mas causas de miseria -

el ••18nar1o·artf1tico iniciaba una campafta en tavor de 

la creaci6n de la• Caja• de Ahorro que eran 1emejantes a 

lo• tondos d• beneficencia p4blica y pretendían resolver 

la e1tuao16n pauplrrilla de la1 ma1a1 trabajadora1. Estas 

Cajas de Ahorros eran para tres clases de sectores• los 

jornaleros y·artesanos, que se1W. dicen, se moralizarfan 

con ella• disa1nt11endo los almuerzos, bebidas 1 la plrdj. 

da de Wl día de semana, J con el ejemplo de algwios com

pafteroa "honrado• 1 prudentes• (se recomendaba la honra

d•• y la prudencia valores ellos propios de·1a ideología 

liberal y de la burguesía en ascenso), lleguen a persua

dirse de que •• preciso economizar e 1r juntando su dins 

rito (ahorrar 1 economiaar, nuevamente vemos como pene-

tH la ideologfa burguesa en las masas trabajadoras, en 

particular, en 101 jornaleros y artesanos); eran tambiln 

para los labradora• que "Becelosos. 1 tímidos por no par.1. 

ce:r rico1, entierran su dinero al pie de algW. árbol o -

en una olla v1•ja, 1 no pocas veces un capital que se d.t 

berfa doblar en die& o en quince afto1, queda ·ain produ-

cir cosa al¡una. Porque •• Wl8 plrdida retirar aquellas

sumas d• la c1rculac16n, de la industria, las artes y -

agricultura. Coloc,ndolas •n las cajas de ahorro, se -· 
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aumentarían• ( 9); y finalmente, los hacendados y comer

ciantes, que si bien no necesitan de estas cajas de aho

rro, debieran estimular a sus jornaleros y sirvientes de 

que las usarán. Los valores que se comenzaban a introdu

cir eran1 ahorrar, ser ~rudente y honrrado, no malgastar, 

invertir los ahorros y hacerlos circular para que produ

jeran al cabo de los aftos. Y más aun, ellos mismos reco

nocían en qué consistía la ideología y hacia donde esta

ba encaminada al decir: 

-Una caja ae ahorros es una institución anti-revoly 

cionaria por su esencia misma, pues da al proletariado -

con sus propias obras, y sin daspojos ni violencias, pa,t 

te en los goces de la propiedad territorial. Una caja de 

ahorros evita la invasión de la pobreza, llega de las SQ 

ciedades industriosas. Una caja de ahorros permite al -

jornalero llegar a ser amo algún día comprando con el -

rondo que ha llegado a juntar. Para establecer una tien

da o un taller" (JO). 

Esto más tarde, aproximadamente 74 aftos, llegará a 

plasmarse en la Constitución de 1917, en particular, en 

( 9 ) DIAZ Ram!rez, Manuel. Apuntes sobre el mov1m1en 

to obrero Y campesino de 

México. p. 42-44. 

(10) Ibid. p. 4?. 



el articulo 123 en lo reterente al reparto de utilidade1. 

Por otro lado, se b1ao una campafla en pro del.aho-

rro, procurando ahora que estas cajas se convirtiesen en 

In1tltucione1 que tueran capaces de retacclonar a la 1n

duatr ia. De Hta •nera, poco a poco H iba· 1nt11 trand~ 

an la• mentes la idea del ahorro. E• demostrativo de ·10 

anterior lo que decfa un perlcScUco de la 'poca,''Bl mon1-. 

tor republicano• al respecto• 

"Un Jornalero que aborra1e, por ejemplo, dos pesos

ª la semana, no podr( aacar benat1c1o alguno d• este coi. 

to ahorro, pero, acostumbrándose el hombre a una pruden-

. te economía, que es la base de tantas ~irtudes, se hace

cada vez más sobrio, nás laborioso 7 más enemigo de los

v1c1oa. S1 observa1101 a este populacho ab1ecto, corroap,i 

do 7 degradado, observaremoa que ninguno 1e halla tan 1\1 

cesltado que 11, de una institución que contribuya a su

perteccionallianto moral 1 religioso. Lo que no ha podido 

loll'ar el c1e1e instinto de las maaa1, lo conseculr' -

probablemente una adllinistraci~n protectora. f~mbiln la• 

1ncluatr1a recla• una inst1tuci6n tan benltica, puesto -

que para su prosperidad 1 de la• clases obrera1, 1e necs 

sita de 101 capitales 1 de los .. d101 que se l• tacil1-

ten. Wo poclr' 1alir de la 1ntanc1a nuestra industria, -

Id.entras que 101 arteunos no puedan hacer aborro1, tor-
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marsa capitales y salir de la clase de jornaleros para -

poner talleres, comprar n·áquinas y establecer fábricas. 

De esta· riqueza general resultará la del erario; y de 

ésta el poder ~ el engrandecimiento de nuestra patria• -

(11). 

Con este elocuente discurso se sentaban las bases -

para que el capitalismo penetrara y se extendiera por t2 

do el territorio nacional, todo esto gracias a un nacio

nalismo que desde entonces y m&s aún -por haber logrado 

la independencia- era ya un hecho y parte de la ideolo-

g!a dominante. Con semejante situaci6n econ6mica era ev,1 

dente la preponderancia del artesano en ls producci6n in 

dustrial, y por tanto, inevitable la infiltración ideol~ 

gica de la pequer.a burguesía y el artesanado entre las -

filas obreras desorganizadas y desprovistas de una orien 

taci6n. Por esta razón las modalidades de organizaci6n -

de los obreros artesanos tomaron formas de mutualidades~ 

cooperativas, etc., hasta llegar a los sindicatos. 

Con la proclamación de la Constituci6n de 185? y -

las Leyes de Reforma que contenían' las Leyes de Desamor

t1zac16n de Bienes de las Corporaciones Civile's y Reli-

giosas, as! como la nacionalización de los bienes ecle-

siásticos, todo tendía a la libre circulación de una 

(11) Ibid p. 4?-48. 
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gran parte de la propiedad territorial, trasladando es-

tos bienes a otras manes y creando cerca de 9 000 prop1Jl 

tarios que pagaban a la nación de los bienes confiscados 

a la Iglesia -aunque la mayor parte de los nuevos propi~ 

tarios eran ya antiguos propietarios-. Dentro de estas -

cil'cwistancias se constituy6 en 1853 -i.a· Sociedad Part1• 

cular de Socorros ~utuos•, patrocinada por un grupo de -

artesanos sombrereros, l:a que establecía en sus bases lo 

siguiente: 

"La esclavitud moderna, que nos arrebata las ganan

cias de nuestro trabaje• (12}. 

Durante algunos aftos fue esta la forma predominante 

entre los artesanos y los obreros para enfrentar y opo-

ner resistencia a la explotación patronal. lfás tarde su~ 

giÓ una nueva forma -el cooperativismo- como medio tam-

bi~n de mejorar las condiciones de los trabajadores. 

Por el ano de 1861 1leg6 Rhodakanaty de Europ~ e -

intentó fundar uná escue1a en 1863 para educa;- a los obr~ 
ros y artesanos en el socialismo utópico y organizar a -

los obreros. As!, V111an~va, d1sc{pulo del maestro, or

ganiza la ·•sociedad ~utualista del Ramo de Sombrerería• 

·(12} Ibid. P• 52. 



y poco despu~s la de1 Ramo de Sastrería. De ah! en ade-

lante comenzaría la vida política interna de las formas

de organización que se daban los artesanos y obreros y -

asimismo la lucha ideológica de cual sería la mejor. 

En mayo de 1865, bajo el impar io de Uaxim111ano, 

los obreros textiles de las fábricas de •San Ildefonso•-

1 ~ Colmena• iniciaron una actividad intensa para de-

rendarse de la enbestida patronal. Sus principales deman 

das era contra la reducci6n en sus jornales, contra la -

desocupación de más de 50 Obreros y los embargo de sus -

salarios por las tiendas de raya, y tinalmente, contra -

el nuevo horario fijado para las labores que era de ; de 

la maftana a las 6:4; de la tarde, para las mujeres, y de 

las 5 de la maftana a las 7:45 de latarde para los ho111tt~-

bres. 

Sin embargo, la huelga resultó un fracaso pues los

obreros confiaron su dirección a las autoridades. El re

vés sufrido por la huelga de •San Ildefondo• llev' el di .. 
saliento en las tilas de la naciente organizac16n obrera. 

A pesar de ello siguieron proliferando varias organiza-

ciones que por un lado respondían a la situación misera

ble en que vivían y, por el otro,· al flujo y reflujo del 

incipiente movimiento obrero, Los obreros de aquella ~PR 

ca todavía hacían sus peticiones con una mezcla de dece~ 

'i. 
,•.' 
: ',.·_¡ 

./.· 



cia 1 tirr.idez, por ejemplo, cuando "La Fama Montaflesa• -

in1ci6 su huelga textil en el' Distrito de Tlalpan el 8 -

de junio, present6 las siguientes petiu1ones: 

"Primera: Se pide respetuosamente a los señores prR 

pietarios de las fábricas de hilados y tejidos, que ord~ 

nen a los seffores correiteros un mejor tratamiento en -

las secciones del tejido y que se abstengan de abusar de 

su autoridad con las obreras. 

Segunda: Es de pedir, y se pide, que en lo suce.sivo 

se use mejor material que el hasta ahora empleado, ya 

que esto redunda actualmente en perjuicio de los bajos -

salarios que los artesanos obtienen. 

Tercera: Se pide que en el pueblo de Contreras se -

deje establecer el comercio libre, pues siendo este pue

blo de categoría dentro de la República, no es posible -

admitir que se mantenga dicho comercio en calidad de pr.Q 

piedad particular. 

Cuarta: Se pide que las mujeres solamente trabajen

doce horas, para que atiendan los deberes de su hogar. 

Quintaa Se pide que los manares de edad sean paga-

dos por los propietarios de las fábricas. 
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Sexta: Se pide en lo sucesivo a los operarios y los 

empleados cubran sus cuentas de Índole privada libremen

te, y 

Séptimas Se pide que se respete el libre derecho de 

los artesanos, haciendo ver 1 Que el respetó al derecho -

ajeno es la paz• (13). 

Estas demandas -contra los malos tratos, contra el

abuso de los patrones, por la mejor calidad de los mate

riales, po1• reducir las horas de trabajo de mujeres y nJ, 

f'los, por mejores salarios, por el libre derecho a la as.Q 

oiación, etc.- seguirán siendo levantadas por los obre-

ros de finales del siglo XIX y principios del xx, es de

cir, será una consta~te, hasta que una revolución haga ~ 

ver la necesidad de plasmarlas en una Constitución y un

Estado moderno vigile su aplicación. 

Después de la victoria de esta huelga textil proli

feraron las organizaciones. Los textiles del mismo Dis-

trito organizaron en 1868 la "Sociedad Mutua del Ramo de 

la Carpintería•, la de los Tip6grafos, Canteros, Tejedo

res, etc. Asimismo fue lanzada una iniciativa para cele

brar el primer Congreso Obrero y una Asamblea Permanente, 

esto significa que así como los burgueses tenían sus pr~ 

p1os congresos y su p arlarnento donde discutir, los obre-

(13) Ibid. P• 6~64. 



ros también necesitaban su propio parlamento para discu

tir sus asuntos. 

En 1871 se organizó ~La Social• cuyas finalidades -

eran las siguientes: 

"Reuniremos a todos aquellos elementos adictos a la 

clase socialista, que sean preserverantes, que tengan un 

principio moral y fines altruistas y elevados, que amen

el sentimiento de caridad y siempre socorran al pobre y 

al oprimido como si se tratara de ellos mismos" 0.4). 

Sus miras eran la abolición de todo sistema de go-

bierno y de la libertad da los obreros manuales e inte•

lectuale s del mundo entero. He aquí.las ideas anarquis--

tas. 

En ·agosto de 1871 se organizan ía Sociedad de Tipó

grafos Mexicanos y las Sociedades Obreras; El Círculo de 

Obreros Libres de México fue rormado finalmente y des---
, , , ., I 

pues de múltiples esfuerzos. La asociacion deb~a exten--

derse por todo el territorio mexicano y afiliar indivi-

dualmente a los obreros que estuvieran da acuerdo con.-

sus ideales. Para ingresar a dicha organ1zaci6n se pod!a 

(14) Ibid. P• ?3. 
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ser obrero manual o intelectual y no pertenecer a ningdn 

partido político. También se ad~it!a que los patrones -

que hubiesen demostrado buen comportamiento fuesen so--

cios honorarios del Círculo. Se lucharía por la ayuda my 

tua, cajas de ahorros, seguros de vejez, escuelas prima

rias y de oficios. Las sociedaes se llamarían a sí mis-

mas de Resistencia con el objeto de proteger el trabajo, 

con un apoyo ilimitado hacia las huelgas y la lucha por• 

el mejoramiento de salarios y reducci6n de las horas de 

trabajo, protecci6n a mujeres y niffos, castigo con mul-

tas a los patrones que no extendieran sus justas deman-

das, etc. Por primera vez se solicitaba expresamente al 

gobierno una ley que garantizara el bienestar del prole

tariado y que se reconociera a dicha organizaci6n el 

principio de la liberaci6n total de los trabajadores por 

medio de una revoluci6n social que los llevara hacia el

socialismo. 

Era tal confus16n de ideales, luchas, formas de en

frentar al patr6n y de organizarse, que invitaban a los

patrones a formar parte de sus organizaciones siempre y

cuando hubieran observado una buena conducta para con -

los obreros, no distinguían al enemigo principal, cre.!an 

que .a.veces era el gobierno, o bien, los extranjeros, 

etc., y por la poca experiencia que ten!an hablaban del

socialismo con una conciencia de clase en formaci6n. Sin 
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embargo, en medio de la confusión iban abriendo la brecha 

al proletariado del camino que debía de continuar. 

Paralelamente se iba operando un viraje radical en

el Gran C{rcul.o. Sus estatutos fueron reformados y acep

t6 un subsidio de S 200.00 pesos ~ensuales del poder e~ 

cutivo que en aquel entonces era Lerdo de Tejada. Los 

nuevos estatutos decían que había que mejorar "por todos 

los medios legales" la situación de la clase obrera, que 

había que protegerla contra los abusos del capitalismo, 

etc. 

El lo. de agosto e3talla la huelga de los barreta-

ros de Real del Monte, P~chuca, Hidalgo, originada por -

la violación del contrato, el que estipulaba que los pa

trones pagarían $2.00 pesos diarios por 36 horas de tra

bajo consecutivo, y ahora reduc!an a $1.00. Además pe--

dÍan la disminución de horas de trabajo a 16 por el mis

mo salario. El conflicto se resolvió favorablemente para 

los obreros. Así, consecutivamente se vino una avalancha 

de movimientos huelg!sticos, unos resueltos favorablemen 

te, otros acallados por la represi6n. Para 1873, la si-· 

tuaci6n económica de México era la siguiente: 

1~1 capital invertido en la industria fluctuaba en

tre 20 y 25 millones de pesos, ocupando directamente o -
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indirectamente a 43 000 personas y abarcando a cerca de-

215 000 habitantes del país. La nás ñesarrollada, la te~ 

til, opera con: 150 000 husos y emplea cerca de 32 000 -

obreros11 
( 15). 

Los salarios eran bajísimos, el horario de trabajo

era de 5115 a.m a 6:45 p.m., los capataces solamente da

ban 5 minutos a los obreros para tomar sus alimentos, en 

20 aílos los obreros habían obtenido menos de $1.00 de ay 

mento en su salario semanal y una dism1nuci6n de 6 horas 

de trabajo, las mujeres habían alcanzado un au.~ento de 4 

centavos, en tanto que los patrones habían aumentado sus 

ganancias en más del 50% y cuadruplicado sus obreros. 

Mientras los obreros y peone·s se debatían en esta mise-

ria, el país había tenido en 1853 a 18?3 16 presidentes, 

4 regentes del imperio y al emperador Maximiliano, 21 

gobernantes en total. A pesar de la situación descrita,

los obreros se seguían organizando, seguían estallando -

huelgas, y seguían sin orientación y confusos. De esta -

manera y en estas condiciones el 20 de enero (18?6) apa

rece la convocatoria para el Congreso Obrero patrocinado 

por el gobierno y precidido por el presidente. De ah! CQ 

mienzan a delinearse dos corrientes dentro del ~ovimien-

to obrero, unos que apoyaban la candidatura de Lerdo y -,, 

(15) Ibid p. 8?. 
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otros que estaban en contra de la ingerencia de cual---

quier elemento oficial, es decir, lo que más tarde se 

llamaría la •acci6n directa• y la •acc16n mÚltiple". 

En el afio de 18?1 el C&iigo Penal del D.F., dispuso 

castigar con 8 días a 3 meses de arresto y multa de 25 a 

500 pesos a quienes prtendieran el alza o la baja de sa

larios, o impidieran el libre ejercicio de la industria

º del trabajo por medio de violencia rfsica o moral. Mu

chos obreros no comprendieron la ideología liberal, pues 

en el Portiriato se registraron cerca de 250 huelgas. Ce 

si la mitad de las huelgas se debi6 a la disminución del 

salario de los obreros y a las infructuosas peticiones -

de aumento. El mayor número de huelgas se registró en la 

industria textil. Tambi6n pidieron al gobernador del ~

D.F., la aprobaci6n de un reglamento en el que figurara

la tarifa de salarios de 2~ a 56 centavos. Uno de los p~ 

r1Ódicos de la época, El Foro, decía que había que dejar 

hacer dejar pasar, y qua debía haber completa independe~ 

cia de la actividad privada respecto a la oficial. Era -

la época del liberalismo. Las autoridades por ~u lado, -

dieron un tallo acorde con la ideología liberal en el -

sentido de que no estaba dentro de sus facultades legis

lar sobre la materia. Iguales peticiones hicieron los -

obreros de las fábricas del Valle de ~.~éxico en 1892 y se 

ganaron una respuesta contundente del secretario de 
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Hacienda Matias Romero en el sentido de que si bien al -

ejecutivo no podía ser indiferente a los males que aque

jaban i:i la clase obrera (jornal deficiente', falta de trJL 

bajo, etc.), esta clase de males estaban fuera de la -

competencia del Estado y no podía intervenir directamen

te en los conflictos privados entre el trabajador y el -

patrón. En cuanto a la 1nvocaci6n de los obreros del de

recho al trabajo contestaba el gobierno que éste estaba

sometido "por un ineludible fenómeno natural a la ley de 

la oferta y la demanda" (16). Y sin embargo, siguieron -

las presiones. las guelgas, etc., hasta que en 1906 se -

publicó el programa del PLM que ped!a una jornada de tr~ 

bajo de 8 horas y un salario mínimo de un peso, salvo en 

los lugares en donde la vida fuera más cara en que sería 

mayor de un peso. Según la prensa gobiernista el salario 

la regían leyes naturales inviolables, el establecimien

to de un mínimo limitaría las aspiraciones de la clase

obrera. Ya para 1911, el presidente Francisco León de la 

Barra envió a la cámara de Diputados, una iniciativa pa

ra crear el Departamento del Trabajo. Por cua?to el EstA 

do ya no podía ser indiferente a estos problemas, se 

creó en efecto el Departamento de Trabajo, el cual se 

(16) GONZALEZ Navarro, Moises. El primer salario mJ 

nimo. En: Historia '~'exicana -11 111. El 

Colegio de Héxico, 1979. 



encargaría de publicar todos los datos relativos al tra

bajo, servir de intermediario entre braceros y empresa-

r1os únicamente en el caso de qua ambos lo solicitaran,

tacilitar el transporte de los obreros a las localidades 

donde fueron contratados, ":f procurar el arreglo equitatj 

vo en los conflictos entre empresarios y trabajadores,· -

sirviendo de &rbitro en sus diferencias siempre que as!

lo solicitaran los interesados. Sin embargo, para algu-

nos progresistas las actividades del Departamento del 

Trabajo eran insuficientes, en particular Saavedra y 

Ramos Padlueza, quienes señalaban lo vergonzoso de que -

en f,!éxico todavía no hubiera una ley que protegiera y f.f! 

voreciera a la clase obrera. As!, la segunda comisi6n de 

fomento del Senado aprob6 este proyecto por la necesidad 

que tenía el capital extranjero de orientarse en sus in

versiones. 

De acuerdo a la prensa de aquella época, durante la 

gestión de Madero se registraron cerca de 80 conflictos

de trabajo,-otra vez, el 60% de ello en la industria te~ 

til. La cuarta parte de ellos haq!an peticiones de aurne.n 

to de salarios, una cantidad menor protestaban por los -

malos tratos, un l~- por despidos injustificados y wia -

décima parte por la disminuci6n de la jornada de trabajo. 

Los textiles demandaban lo siguiente: 



•a) Dism1nuc16n de la jornada de trabajo de 14 a 12 

6 de 12 a 10 horast b) aumento y uniformidad de los sal~ 

rios y c) autorización de recibir a toda clase de perso

. nas en las casas que proporcionaban las fábricas" (17). 

Los patrones estaban dispuestos a disminuir la jor

nada de trabajo y mejorar el trato, pero no as! a aumen

tar los salarios. Poco después los industriales acepta-

. ron aumentar los salarios; siempre y cuando fuera gene--

ral. 

A fines de diciembre de 1911, 5000 trabajadores tez 

tiles se fueron a la huelga en el D.F., con la doble pe

tición de awnento de salarios y disminuci6n de la jorn2 

da de trabajo. En cuanto a algunas f&bricas cedieron a 

las peticiones de disminuir la jornada de trabajo, los -

obreros aumentaron el n&nero de s~s peticiones pidiendo

que se las reconociera como asociac16n y que se negocia

ra con el comité ejecutivo. Por desgracia las demandas -

de los huelguistas eran totalmente inaceptablea porque -

era incompatible conceder simultáneamente la reducción -

de la jornada de trabajo y el aumento de salarios. Las -

huelgas eran cada vez más frecuentes y desafiantes, los 

obreros hacían sus peticiones con el tono propio de un -

(J1) GONZALEZ Navarro Hoises. El nrimer salario m!

.D.!!¡¡g. Historia Mexicana # 111, El Co

legio de México, p.379. 
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obrero moderno, es decir, exigía que se les resolvieran

sus demandas porque eran justas y adquirían cada vez ex

periencia en la utilizaci6n del arma de la huelga. El -

descontento se había generalizado y adquirido la tuerza

de una huelga general. Conforme avanzava 1912 arreciaban 

las quejas obreras por incumplimiento del convenio, que 

para un buen número de industriales tenían tan s6lo un -

carácter protestativo. Estos presentaron un proyecto el 

28 de marzo en el que decían que iban a ceder en lea si

guientes demandas1 jornada de trabajo de 10 horas los -

días comunes y 8 los de liquidaci6n, la cual deb!a ser -

semanal; el trabajo de hil~za se pagaría por peso y de -

tejidos por destajo. 

Por su parte el Comite Central de Obreros de la Re

pública envi6 el 22 de mayo un memorial a· la Cámara de -

Diputados en el cual se quejaba de que llevaban cuatro -

meses sin que se les resolviera el problema porque las -

leyes no los protegían en sus conflictos con los propie

tarios, de ahí que cuando celebraban un acuerdo con los 

industriales &stos· los burlaban dcilmente, y" que s6lo -

una minoría de ellos hab!a cumplido con los acuerdos. Bn 

vista de ello las autoridades citaron a una convenci6n -

de industriales. La comisión de industriales present6 un 

proyecto de tarifas que conced!a un salario m!nimo de un 

peso diario; en los tejidos sería de acuerdo a la produ.g, 
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ción y con base a la tarifa inglesa. Ayudantes y peones

de ambos sexos ganarían 90 centavos diarios, menores de-

16 a 20 aftos 75 y 50 los de 14 a 16. Sin embargo, el De

partamento del Trabajo explicó más tarde que esa tarita

no se pudo cumplir porque no hab!a cobrado un carácter -

general y porque el comité de industriales no represent.il 

ban a la mayoría de los propietarios. 

Por su lado, los industriales poblanos no lograban

unificar sus criterios y citaron a una reunión en donde

se discutió un reglamento que incluía jornada de trabajo 

dilll'na de 10 horas y nocturna de 9 horas; sa desautoriZA 

ban las colectas y se prohibía distraer a los trabajado

res, quienes serían responsables del aseo de las máqui-

nas; los obreros trabajarían la semana completa y sus 

quejas las presentarían por escrito fuera del horario de 

trabajo; las casas sólo podrían se~ ocupadas por los mi~ 

mos trabajadores, y en caso de resciói6n de contrato las 

abandonarían en no más de 8 días; se prohibía a emplea-

dos y maestros maltratar a los obreros o prestarles din§. 

ro con inter~s, y a los obreros presentarse en estado de 

ebriedad, fumar, introducir materias ~nflamables, oer1-

llos, per i6d1cos, bebidas embriagantes y portar armas; -

la desobediencia y la ineptitud serían causa. suticiente

de rescición del contrato; se abolían las multas, pero -

el obrero que por desa11ido o ineptitud causara pérdidas-
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indemnizaría a la f&brica con la cantidad que ella fija

ra• aparte de los domingos, se declararon días de asue

to nueve festividades religiosas y tres civiles, más el

dÍa del patrono de la fábrica; en los .casos no previstos 

por el reglamento, el contrato podía terminarse mediante 

un aviso rec{~roco con 8 d{as de anticipación. Se melldifJ, 

c6 el artículo primero para conceder dos horas extraordJ 

narias en los departamentos de tintes, estambres y acabA 

dos, y en los talleres de reparación trabajarían todo el 

tiempo necesario para corregir los desperfectos. Se afia

diÓ que se pagaría al obrero todo el tiempo que empleara 

en la limpieza de las maquinas y se aprob6 la tarifa pa

ra las fábricas de lanas y algodón. 

Pero la paz no llegó del todo puesto que continua-

ron los despidos a los líderes sindicales y varios pro-

pietarios no cumplían con el nuevo reglamento. Hasta que 

el 25 de septiembre se recibió en la cá~Bra de Diputados 

la iniciativa de la ley del ministro de Hacienda. El im

puesto especial del timbre sobre la hilaza y tejidos de 

algodón, de producción nacional, se causath. a razón del 

~ sobre el valor real de cada venta; a los !abricantes

que comprobaran mediante declaración al Departamento del 

Trabajo de haber pagado a sus operarios con sujeción a -

la tarifa aprobada por ese departamento se les reitegra

r!an en efectivo la mitad de ese impuesto. A los 1ndus--
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triales liberales les molestaba que el gobierno se estu

viera metiendo tanto en un problema que ellos considera

ban como parte del ámbito privado, y en particular, que 

legislara acerca de las tarifas. Según otros, el gobier

no no estaba facultado para permitir que sus arcas sali~ 

ra el 4~ de que se hablaba en la iniciativa si la ley de 

egresos no la autorizaba. D~ todos modos y contra cual-

quier protesta el proyecto se aprobó en lo general por -

162 votos contra 5. Mientras tanto, el gobierno estaba -

estudiando la manera de ganarse al proletariado que está 
. ~ , , 

ba amenazando cada vez mas con su organizacion. 

Por su lado, algunos industriales nada de esto pre2 

cupaba, porque juzgaban anticonstitucional cualquier ley 

y cualquier asociaci6n y se evitarían sus perjuicios con 

el recurso de amparo, o bien, en el peor de los casos 1JD 

portarían obreros ingleses que se sent!an.atra!dos por-

que los salarios mexicanos eran mayores gracias a las -

nuevas tarifas que los subirían en un 2~. 

En algunas fábricas las tarifas se implantaron sin 

dificultad; en otras (Veracruz, D.F., y Jalisco), pese a 

las exigencias del Comit& de Obreros, no se aceptaron y 

estallaron las huelgas que en la mayor!a de los casos se 

. resolvieron rápida y pacíficamente cuando se explicó a -

los huelgiatas la ·naturaleza de las tarifas y se aclaró-

. r 
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que s6lo reg{an en las fábricas de algod6n y no en las -

de lana. 

Por lo pronto el Departamento del Trabajo propuso -

la jornada de 10 horas para que as{ el obrero tuviera -

tiempo para educarse, y logr6 esta jornada a1n diaa1nu-

ci6n del jornal, el cual aumento en un 10% sobre lo que 

percibían los obreros a destajo. 

Durante 1877 s1gui6 creciendo la resistencia conse:, 

vadora y popular y con ello el avance de las leyes como 

la que determinaba la vigencia del Registro Civil. En r~ 

brero de 1877 se promulgó la Constitución en los siguie.n 

tes t~rminos: 

"En nombre de Dios y con la autoridad del Pueblo ~ 

xicano ~· De los derechos del hombre. 

Art. )o. La ense~anza es libre. 

Art. 4o. Todo hombre es libre de abrazar la prote-

si6n, industria o trabajo que le acomode. 

Art. $0. Nadie puede ser obligado a prestar trabajos 

personales, sin la justa retribución y sin su pleno con

sentimiento. 

Art. 120. No hay, ni se reconocen en la República,

t!tulos de nobleza, ni prerrogativas, ni honores heredi

tarios. 
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Art, 270. Ninguna corporación civil o eclesiástica, 

tendrá capacidad legal para adquirir en propiedad o ad"1 

nistrar por s{ bienes raíces, con la úriica excepci6n de 

edificios destinados, al servicio de la institución. 

Art. 280, No habrá monopolios, ni estancos de ningu 

na clase, ni prohibiciones a título de protecci6n de la 

industria. 

Art. 400. Es voluntad del.pueblo mexicano constitu

irse en una repdblica representativa, democrática, fede

ral, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo 

que concierne a su r~gimen interior" (18). 

Estos eran los principales problemas que se propo-

n!an en aquel entonces los liberales, no se hablaba para 

nada de los artesanos o de los obreros, se hablaba s! de 

liberar a les esclavos, de retribuir mejor a los peones

del campo, de liberar la industria, de repartir la t1e--

. rra entre los pequeftos propietarios 1 formar la pequefta

propiedad, etc. En aquel entonces la preocupación se ce.n 

traba sobre la construcción de una nac i6n arrasada por -.. 
las guerras; monopolizada por la Iglesia, que era el 

blanco ravorito de los liberales jacobinos, de arrebata,t 

le el poder político, económico y espiritual a la Igle-

sia. Todavía se estaba discutiendo la mejor forma de Es-

(18) TENA Ram!rez, Felipe. I.eYes tundamptales de -

Mfxico 1808-1928. p. 595 

.629. 
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tado, Nos parece importante recordar la Constitución de 

1857 pues para el afto de 1917 Don Venustiano Carranza la 

reivindlca1la con pocas modit'icaciones insustanciales y -

en su proyecto que presentó al Constituyente no toca o a 

caso no toca el problema laboral. En lo que respecta a -

la propia Constitución el problema laboral brillaba por 

su ausencia a pesar de· una gran movilización de los arte 

sanos y los pocos obreros que existían en aquella spoca, 

punto que ya tocamos •. 

.. 
En cuanto a las Leyes de Reforma, se dictaron cinco, 

entre las cuales están las de nacionalización de los 

bienes de la Iglesia sin pago alguno, incluyendo la su-

presión de conventos de hombres y prohibiendo la rorma-

ción de otros; la validez legal Única del matrimonio ci

vil; la obligatoriedad del Estado de formar un Registro

Civil y la responsabilidad de los ciudadanos de observar 

sus reglamentos; la secularización de los conventos de -
~ . 

mujeres y, por último, la no obligatoriedad de observan-

cia de las tiestas religiosas. 

La nueva industria y el obrero industrial eran una

caracterfstica del M&xico del Porririato. La industria -

textil era la muestra más evidente del progreso de la 

República, con unas cuant.as f!Íbr icas que empleaban a 

unos 8,ooo obreros en 1880 y ~s de 150 establecimientos 
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que daban trabajo a 82,691 hombres y mujeres. Los traba

jadores de las plantas textiles y de las minas, la indu~ 

tria petrolera, de los puertos y ferrocarriles -que en -

· 1910 eran 858,350 obreros, el 16% de la fuerza total de 

trabajo del pa!s-, constituían la nueva clase obrera in

dustrial. Esta clase obrera formaba sociedad mutualistas 

de ayuda y a menudo se enfrentaba a los empresarios. Los 

agitadores políticos procedían de las filas obreras. 

Díaz, a pesar de que hasta entonces había logrado contrQ 

lar con éxito todos los conflictos obrero-patronales, t~ 

m!a sin embargo, que en el futuro no fuera as!. 

Los contrincantes del dictador, como el general 

Bernardo Reyes, tenía apoyo de algunos partidarios de 

las fábricas y de los ferrocarriles, por ejemplo, y Mad~ 

ro tuvo un éxito arrollador en las zonas industriales y 

agroindustriales. Las condiciones en que se encontraban

los obreros era "verdaderamente pésimas", en palabras -

propias del poeta, eser i tor y diputado al Congreso Rafael 

de Zayas Enr!quez, quien hizo un informe confidencial SQ 

bre la naturaleza del problema obrero al dictador Porfi

rio o!az. 

Las sublevaciones de fines de 1910 ocurrieron inva

riablemente en los centros de gran poblaci6n obrera, mi

nera o industrial: Pachuca, Orizaba, Puebla, otc, Los 



obreros llegaron a las filas de los primeros contingen-

tes revolucionarios de Sonora, Veracruz, Puebla y el D.F. 

Los obreros de la industria sufrían toda clase de -

atropellos en la época del porfiriato; la jornada de tr]A 

bajo en las rábricas y en las minas comenzaba antes del 

alba y terminaba después de la puesta del sol; el obrero 

textil llegaba a las fábricas a las 6 a.m. y salía hasta 

las 8 o 9 p.m., salvo los sábados, día en que la jornada 

era ~s breve, es decir, terminaba a las 6 p.m. Tenia 

dos periodos de descanso .de 45 minutos, uno para almor-

zar y otro para comer. Los empresarios no permitían que

los trabajadores tuvieran más descanso que estos, de ma

nera que pasaban en la fábrica cerca de 14 horas diarias. 

Ade~s de los descuentos que les hacían los patrones pa

ra pagar fiestas civiles y religiosas; prohibían que los 

visitarán sus parientes o amigos en la habitación que 

era propiedad de la empresa; les imponían arbitrariamen

te multas si su rendimiento era ineficiente, y finalmen

te, les cobraban una cantidad determinada para comprar -.. 
lanzaderas y husos consumidos en el trabajo. 

En las fábricas de Río Blanco, el obrero ganaba ·un 

máximo de 1.25 pesos diarios, a pesar de ser la tábrica

donde se pagaban los salarios más altos. En las minas de 

Cananea, donde tambi&n se pagaban los salarios más altos, 



el minero pasaba 12 horas bajo tierra por un salario de-

3 pesos, y se daba el caso de que algunos trabajadores -

empleados en otras labores ganarán 8 pesos diarios. En -

las minas de carbón de Coahuila y las de Guanajuato 

Mining and Milling Company, los mineros ganaban 2 pesos

diar ios, salario que oscilaba entre el promedio general. 

Los trabajadores calificados como lo eran los carpinte-

ros, albaftiles, etc. percibían de 2 a 3 pesos al d!a, y 

las mujeres que ten!an que trabajar el mismo número de -

horas, estaban en peores condiciones, esto es, las muje• 

res que trabajaban en las fábricas textiles del D.F. se 

les pagaba 2~ centavos, siendo muchas de ellas todavía -

niftas. Por otro lado, las condiciones de trabajo eran -

las siguientes: los obreros de la industria pasaban en -

los talleres asfixiantes casi toda sa vida, en las fábri 

cas textiles se apiflaban hombres, mujeres y niftos en lo

cales atestados, sin ventilación, ni calefacción, de tal 

manera que en tiempos de verano parecían hornos y en 

tiempos de invierno refrigeradoresº En cuanto a los acci 

dentes de trabajo la situación era similar, por ejemplo, 

cuentan que en una mina de Pachuca ocurrieroñ más de 600 

accidentes, la cuarta parte de los cuales tuvieron resuJ. 

tados fatales, es decir, 150 accidentes. En Coahuila .mu

rieron en las minas de carb6n, entre 1906 y 1910, unos -

500 mineros, muerte ocasionada por diversos desastres, -

entre ellos las p6sirnas condiciones de trabajo y la nula 
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seguridad. Una exploción en las minas de Pachuca en 1910,. 

dej6 un saldo de 75 mineros muertos; dos aflos más tarde, 

en la misma mina, hubo una catástrofe que dio como resu¡ 

tado 480 muertes. Y así sucesivamente podíamos continuar 

con un listado interminable de accidentes de trabajo, lo 

real es que todos ellos se atribuyen a la negligencia de 

las empresas mineras. En cuanto a las indemnizaciones P.Q 

demos decir que estas compa~!as no se molestaban en in-

demnizar de un modo justo a las víctimas. En este senti

do, Ernest Gruening recordó. 

"Haber conocido a un hombre que perdió ambas piar-

nas en un accidente ocurrido en una mina en 1908; la em

presa pagó los gastos de hospital y lo indemnizó con la 

suma de cinco pesos, dejándolo pidiendo limosna por las 

calles para el resto de su vida" n9>. 

El imparcial reconoció como el alto riesgo en las -

minas ahuyentaba a los trabajadores nativos, teniendo la 

empresa que contratar a mineros japoneses. En lo que se 

refiere a la desocupación -íntimamente ligado a la cri-

sis del sistema-, las cifras reflejaban los flujos y re

flujos por los que atravezaba la industria mexicana, en 

(19) EDUARDO Ruíz, Ram6n. La revoluc1ón mexicall!L.-:l 

el movimier¡to obrero 19:J.).-~92}. p. 18, 



particular, la minería, al grado que para 1906 la insegy 

ridad en el empleo fue uno de los factores más importan

tes que contribuyeron al estallido de la huelga de Cana-

. nea. Despu&s de la crisis de 1907 y el derrumbe del mer

cado internacional de cobre y metales variados, los min.!il, 

ros mexicanos vivieron la pesadilla del desempleo. Ya a 

finales de 1907 el desempleo era un fantasma que reco--

rr !a todo el país: en las minas de Oaxaca, Hidalgo, Du-

rango y Sonora miles de trabajadores eran despedidos, en 

el puerto sonorense de Guaymas los .mineros desempleados

se conver,!an en un ej&rcito de reserva, en Chihuahua, 

la crisis de 1907 caus6 suspensi6n de operarios en las -

minas de cobre de Río Tinto, dejando sin trabajo a 'ºº -
trabajadores, en Parral, la Prieta dej6Jdesocupados a -

otros tantos,. se cerr6 la fundici6n que la American Smel 

ting and Refining Company tenía en Chihuahua y la Guggen 

heim en Avalos en 1908 dejando desocupados a 1,300 traba 

jadores, de la misma manera las minas de Real del Monte

despidi6 a 1,000 mineros, etc. Sin embargo, los obreros

sin trabajo permanecieron en Cananea con la esperanza de 

que las minas reiniciaran sus actividades, cosa que no -

sucedi6 pues el cobre seguía estancado y muchos de ellos 

comenzaron a preparar el ataque contra las minas. Todo -

esto sucedía en la minería, pero en la industria textil

el panorama no era más alagador, ya que siendo esta in-

dustria productora para el mercado nacional y de consumo 
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interno, su historia se car~cteriza por el estancamiento 

o crec~.miento lento, pues la demnda del consumidor no -

all!:1entaba al mismo ritmo que la producción. Esto se debe 

a que las manufacturas que se producían eran telas de al 

godÓn baratas principalmente para los sectores de bajos

ingresos, que con el deterioro cada vez mayor del poder

adquisitivo resultaba casi imposible adquirir esos bie-

nes. Por otro lado, el nivel competitivo entre las indu.§ 

trias del ramo textil llevaba a cientos de ellas a la 

ruina o, en el mejor de los casos, eran absorvidas por -

las grandes industrias con mayor capital y un nivel de -

productividad alto, de tal manera que todas estas peque

ftas industrias quisieron proteger sus utilidades por me

dio de la reducción de salarios, el despido masivo de 

sus obreros y alargando la jornada de trabajo. La desoc,Y 

pación fue uno de los factores que también en este caso

hizo estallar la huelga de Río Blanco en 1907. 

Otra demanda que vanos a encontrar plasmada en el -

articulo 123 era la eliminación de las tiendas de raya,-
., 

que en la época de Diez causó innumerables conflictos. -

Los propietarios de las fábricas manejaban a veces dire,g, 

tamente estos establecimientos o vendían a concesión al

gún negocio. Los salarios se pagaban con vales que se 

cambiaban por mercancía en la tienda, mercancías de cal1 

dad inferior y precio más alto que en el mercado abierto, 



y como las tiendas de raya daban crédito, los obreros 

iban acumulando al cabo de los a~os deudas que heredaban 

los hijos. 

En cuanto a la habitaci6n las viviendas eran inade

cuadas y hacían insalubre la vida del obrero y de su fa

milia. En las regiones mineras la habitación iba desde -

las cuevas de las minas de cinc hasta los jacaies de pi!t 

dra y adobe. En Nacozari las viviendas eran barracas de 

cuatro y medio metro por lado con una sola pieza. La ha

bitaci6n de la industria textil, petrolera y ferrocarri

les no se encontraba en mejores condiciones. En Orizaba

se agazapaban en cuartos redondos familias de 5 o más hJ. 

jos en chozas miserables. En la zona petrolífera de Tam

pico se construían largas hileras de barracas de madera, 

drenaje al aire libre y el agua se tomaba de pozos esta.n 

cadas. De ah! que las enfermedades, epidemias y pestes -

diezmaran a la poblaci6n obrera. Las enfermedades más c~ 

múnes eran la tuberculosis, la s!f1lis, la pelagra y si

licosis, así como lombrises intestinales. 

En estas condiciones, los trabajadores veían muy P.2 

co probable que su situación algún día mejorara. Por -su 

lado, los empresarios se unían contra las exigencias de 

la clase trabajadora; algunos de ellos pertenecían a asg 

c1ac1ones de patrones tales como el Centro Industrial de 

México que representaba a los magnates de la industria -

textil. 
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uAdemás, el gobierno y las leyes eran favorables a 

las empresas. En 1907, Díaz apoyó a los patrones ante 

las huelgas textiles, y durante las huelgas más importan 

tes de la época, que fueron las de Cananea y los ferroc~ 

rriles, las autoridades tanto federales como estatales -

se pusieron en contra de los trabajadores" (Po). 

En uno de los artículos del Reglamento de la indus

tria textil se seftalaba que cualquier queja que tuviera~ 

algún obrero debería presentar con 8 días de anticipa--

c1Ón al j;fe inmediato, y la solución quedaba en manos -

de la empresa. En Sonora se promulgó una ley que prohi-

bÍa la afiliación del obrero al sindicato y castigaría -

con 15 aftos de cárcel a los dirigentes de la huelga de -

Cananea. El Código Penal castigaba con multas y prisión

ª toda persona que recurriera a· la coacción física o mo

ral para pedir aumentos de salarios. Sin embargo, las l~ 

yes no prohibían a los trabajadores declararse en huelga, 

pero existían múltiples mecanismos de boicotear la misma, 

uno de ellos era la contratación de personal mientras se 

hacía la huelga de tal manera que la rompieran de inme-

diato. A pesar de ello, los obreros hacían sus huelgas -

no por una afición a ellas sino porque el costo de la vi 
da había aumentado en un 200%, de manera tal que el tra

bajador que llevaba su salario a su casa no le alcanzaba 

(20) !bid. Po 22. 
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para mantener a toda su familia. Inclusive en este sent1 

do, una de las demandas claves del movimiento obrero era 

•a igual trabajo igual salario", esto es, que se conce-

dieran a los mexicanos los mismos beneficios que a los -

trabajadores extranjeros. Los extranjeros que se enrri-

quec!an con los recursos naturales del pa!s vivían mejor 

que los mexicanos y eran protegidos de Porfirio D!az. Y 

los que sufrían vejaciones, malos tratos, recibían bajos 

salarios, discrim1naci6n, eran los trabajadores mexica-

nos, lo mismo que la burguesía en menor escala puesto . 
que las principales industrias estaban controladas por -

el capital foráneo. Por ejemplo, los mineros muertos 

siempre eran mexicanos y no as! los extranjeros, las au

toridades mexicanas y la empresa no veían por el bienes

tar del trabajador nativo, sino que llenaban de privile-

gios y concesiones a los extranjeros. De esta manera se 

iba desarrollando un sentimiento y una conciencia nacio

nalista que iba a ser una de las más importantes reivin

dicaciones durante la revoluci6n de 1910, para pasar a -

ser luego -1917- un elemento constitutivo del Estado 

mexicano. 

Los mexicanos consideraban injustificado el senti-

miento de superioridad del extranjero que despreciaba 

las capacidades de los nacionales. 
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"Hacia 1910 los trabajadores mexicanos estaban pro

fundamente resentidos por el papel privilegiado asignado 

a los extranjeros, y se consideraban a s{ mismos, por su 

capacidad e inteligencia enteramente aptos para hacerse

cargo de las labores monopolizadas por los extranjeros. 

En consecuencia el mal disimulado sentimiento de supe--

r 1or1dad de los extranjeros alent6 a una enorme masa de 

obreros mexicanos a exigir que los que acababan de derra 

car a Porfirio D!az les diesen los empleos que detenta-

ban muchos extranjeros. El nacionalismo que quizás fue -

la piedra angular de la revolución, representaba para el 

obrero mexicano una meta específica y pdctica• (21). 

Otro hecho importante que cabe seftalar es la cons-

tante lucha entre los mismos obreros mexicanos por obte

ner alguna concesión de su patr6n extranjero que pon!a a 

la orden del d!a la competitividad interclasista. A pe-

sar de que los empledos y oficionistas sent!an terror de 

confundirse con los obreros de más bajos ingresos, el r~ 

sentimiento general a veces atravesaba las divisiones de 

clase, uniendo a todos los mexicanos contra ios extranj~ 

ros. En este sentido la tienda de raya jugaba un papel -

de primer orden, puesto que las empresas estadounidenses 

la utilizaban -cuanJo obligaba a los trabajadores a sur

tirse en ella- como vehículo de enrriquecimiento en de-

trimento de los comerciantes nativos. 

(21) lbid. p. 26. 
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Además los extranjeros no s61o disfrutaban de mayo

res ingresos, sino también de los mejores empleos. Sola

mente dos ejemplos de ello para ilustrar esta situación: 

en los ferrocarriles los mexicanos trabajaban de peones

º mozos, y era raro que alguno llegara a maquinista o -

fogonero, esos empleos estaban reservados para los ex--

tranjeros. En El Aguila los ingleses monopolizaban los -

mejores empleos. As!, los obreros mexicanos formaron su 

propia organización que declaraba como principal demanda 

que los ferrocarriles se deshiciesen.de todos los extra~ 

jaros. También los mineros habían organizado una socia-

dad secreta para que México quedara libre de extranjeros. 

Sin embargo, la clase obrera comenzaba a tomar para 

cambiar su situación en la sociedad mexicana formando S,2 

ciedades de ayuda mutua y coperativas, que para 1906 ya

na satisfacían las necesidades del movimiento obrero, de 

tal manera que en una convención celebrada el mismo afto, 

por la Liga de Fabricantes de Tabacos, se adoptó una re

soluc16n que recomendaba a los gremios que se organiza-

ran en sindicatos. 
e 

Las empresas se negaron rotundamente a reconocer a 

los sindicatos o a tratar con representantes obreros. En 

1906 los patrones rehusaron a acceder a la exigencia 

obrera de que se aceptaran dos representantes de los tr.a 
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bajadores en cualquier negociaci6n. Los obreros -al ver -

que los patrones no aceptaban su demanda- abandonaron el 

trabajo. Una ola de paros prolifer6 por la naci6n entera, 

durante 1907 hubo 2~ huelgas en el D.F., siguió un núme

ro de paros en el estado de Veracruz en las ramas texti

les y del tabaco. Otras huelgas afectaron al sector re-

rrocarr ilero de Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua y San

Luis Potosí, y as{ sucesivamente y a pesar de las leyes

que prohibían las huelgas de 1881 a 1911 ocurrieron unas 

250 huelgas. En la época de Porfirio D!az no hubo estado 
• que-haya quedado libre de huelgas. 

La situación de los trabajadores en i!éxico durante

el porfiriato era la siguiente: En Orizaba, en las fábr,1 

cas de Río Blanco, que eran las que pagaban el salario -

mis alto de toda ia industria textil, el obrero podía gª 

nar un máximo de 1.25 pesos diarios. En las minas de Ca

nanea -donde también pagaban los salarios m~s altos-, el 

minero pasaba 12 horas bajo tierra por un salario de 3 -

pesos. En las minas de carb6n de Coahuila y en las de 

Guanajuato Mining and Milling Company, los mineros gana

ban 2 pesos diarios, siendo esta cantidad el }komedio g~ 

neral. En México, los trabajadores calificados tales co

mo los carpinteros, albaftiles, etc. percibían de 2 a 3 -

pesos al día, y las mujeres que trabajaban el mismo núm~ 

ro de horas, se encontraban en peores condiciones, por -
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ejeniplo, en las f~bricas textiles del D.F. se pagaba a -

las obreras 25 centavos. En 1906 en Cananea, escenario -

de la primera gran huelga industrial ocurrida durante el 

régimen de Porfirio Díaz, el punto m's debatido era que

los estadounidenses ganaban más· sueldo. Un representante 

de los huelgistas recomendó la formación de una liga mi

nera mexicana para combatir los privilegios a los extra:i 

jeros. En su manifiesto los mineros pidieron que los pa

trones de los trabajadores nativos fuesen mexicanos y su 

grito era la igualdad en el s.alario y en el trabajo. En 

Río Blanco, un ataque en 1907 contra la tienda de raya -

propiedad de un francés fue el factor que agudiz6 el es

tallamiento de la huelga textil. Los ferrocarrileros pe

dían igual trato que a los extranjeros. La Gran Liga de 

Empleados de Ferrocarriles -primera asociación nacional

de trabajadores ferroviarios-, patrocinó la huelga en -

1908 cuyo objetivo principal era la "mexicanización• de 

las vías férreas. Estas huelgas expresaban la situación

del movimiento obrero y tuvieron raíces comuness todas -

resultaron del proceso de mod~rnización, y tuvieron lu-

gar en los sectores claves de la economía. ~ 

La huega de Cananea transformo las operaciones en -

la minería, principal actividad y fuente de ingresos de 

la República. Cananea tenía el doble de población del 

resto del estado de Sonora (30,000 habitantes), ten!a 
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uno de los ~ás altos porcentajes de crecimiento gracias

ª la extracción del cobre. México ocupó el 3er. lugar en 

la producción mundial de este metal hacia 1906. En dicha 

época la Cananea Consolidated Cooper Company tenia cerca 

de 4,000 trabajadores. En Cananea fue más evidente que -

en ninguna parte la actitud anti-extranjera de los obre

ros mexicanos. En junio, los mineros mataron a dos herl!IA! 

nos estadounidenses cuando estos trataban de repelerlos. 

Para sofocar la protesta el duefto habló con el goberna-

dor para que le permitiera importar rangers, lo cual en

cendió aún m~s a los trabajadores mexicanos. 

Pero las dificultades entre mineros nativos y esta

dounidenses ya databan de 1898, cuando Greene compró las 

minas de Cobre Grande y aprovechó las ganancias obteni-

das del mercado del cobre hasta llegar a construir un im 

perio minero en Cananea. En 1906 Cananea daba empleo a -

5,360 mexicanos y a 2,200 extranjeros. La empresa pagaba 

más a los estadounidenses -que eran la mayor!a de extra.n 

jaros-, que a los mexicanos. Estos pedían salarios igua

les, acceso a los empleos mejores y jornadas de 8 horas; 

además, exigían que dos capataces estadounidenses fueran 

despedidos. Al negarse Greene a acceder a las peticiones, 

el temor al desempleo empujó a los trabajadores a la 

huelga. Lanzaron un manifiesto en el que acusaban al go

bierno de complicidad con los extranjeros y de preferen-



377 

cia de estos sobre los mexicanos. Ni el gobernador Izábal 

ni Porfirio D{az prestaron oídos a los reclamos y en cam 

bio reprimieron la huelga. 

Por su parte, la huelga de R!o Blanco paraliz6 el -

mayor de los centros manufactureros, que.era la industria 

textil más altamente desarrollada. Orizaba era el centro 

de distribución comercial por excelencia. En 1906, cuan

do las primeras voces empezaron a protestar, la industria 

textil tenía fábricas en 22 estados y daba empieo a más

de 82,000 trabajadoras. Las huelgas textiles, a pesar de 

ser una industria que vendía al mercado nacional, derib~ 

ron en parte de una economía ligada al mercado interna-

cional. La gran sequía de 1906 redujo la cosecha en la -

región de lagunera de Coahuila, principal abastecedora -

de algod6n para la~ f'bricas textiles. Los industriales

en estas condiciones tuvieron que adquirirlo en el ex--

tranjero cargando la diferencia de impuestos a los consy 

dores, que en su mayor parte eran obreros y campesinos.

Se hizo un círculo vicioso pues al subir los precios se 

redujo la venta, bajaron las ganancias y los salarios en 

consecuencia. 

En RÍO Blanco, los abusivos precios impuestos a los 

trabajadores por el duefto tranc's de la tienda de raya -

estimUlaron el conflicto que estalló en 1907. El proble-
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ma se agudiz6 cuando los magnates textiles contrataron -

como jefes a otros extranjeros y al pagar rmfs altos salA 

rios a los maestros mecánicos que trafan del exterior. 

Por consiguiente, los obreros textiles formaron el 

primer sindicato propiamente dicho de la industria tex-

t11, a saber, el Gran Círculo de Obreros Libres. A fina

les del mismo afto, tambi&n 101 fabricantes textiles de -

Puebla y Tlaxcala dictaron nuevos reglamentos con los 

cuales los obreros no estaban de acuerdo y, en diciembre, 

estallaron una serie de huelgas en diversas f'bricas te~ 

tiles de los e·stados, las cuales se extendieron hasta -

Veracruz. Ante tal situaci6n los patrones solicitaron al 

presidente Porfirio Diaz que actuara como árbitro, 7 por 

primera vez &ste concedi6 permiso a loa obreros para que 

enviaran a sus representantes con el objeto de que expu

sieran sus quejas. Sin embargo, el juicio emitido por 

Porfirio DÍaz no mejoraba en manera alguna la situación

de los textiles: los salarios seguían sometidos a multas, 

aunque ~stas fueran destinadas a un tondo para hu,rtanos 

y viudas yya no a los patrones; se exigía qu; cada tra

bajador tuviera su libro de notas en el que los patrones 

anotaran la mala conducta de los trabajadores y sus vir

tudes, libro sin el cual ningdn obrero podía presentarse 

a trabajar y mucho menos ser contratado; a los niftos me

nores lea estaba prohibido trabajar sin el permiso de 
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sus padres, y en caso de tenerlo solamente trabajarían -

medio tiempo; cualquier publicación de los obreros debía 

ser supervisada por el jefe político del distrito; se 

prohibían las huelgas; la jornada de trabajo sería de 12 

horas; se exortaba a los patrones a que igualaran los s~ 

!arios teniendo como base los n¡¿{s altos. Muchas de estas 

•concesiones• ya se tenían en el papel antes de la huel

ga e inclusive eran la causa misma de ella. 

Los obreros de la zona textil de Orizaba se negaron 

a aceptar estas •concesiones• del presidente y en un in

tento por obtener comida atacaron los almacenes de la -

compaftía, encontrando resistencia; en ese momento las 

tropas federales reprimieron las manifestaciones obreras. 

Un número indeterminado de trabajadores perdieron la vi

da. La drástica acci6n del gobierno federal destruyó tam 

bién el gran c!rculo. Los obreros, finalmente acabaron -

por aceptar el arbitrio presidencial en plena derrota y 

desgaste de sus fuerzas y a cambio de algunas concesio-

nes del gobierno entregaron su legítimo derecho a la --

huelga. 

Por otro lado, los ferrocarriles, donde tuvo lugar

la tercera huelga, representaban uno de los servicios 

esenciales para la República. La unidad política y el d~ 

sarrollo econ6mico exigían un sistema moderno de trans--
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porte. Cuando Porfirio D!az subió al poder, el ferroca-

rril tenía apenas cerca de 600 Km. de v!as férreas, ya 

para 1911 el sistema ferroviario ten!a una longitud de -

más de 25,000 Km. Casi no había fábrica que se hallara -

junto a una vía de ferrocarril; las locomotoras un!an a 

todas las regiones importantes de la República con la c~ 

pital y los puertos a través de los cuales se exportaban 

las mercancías. Dos de las actividades trastornadas por

estas huelgas estaban ligadas al mercado de exportación: 

el cobre y los ferrocarriles. 

La huelga ferrocarrilera se manifest6 en la hostil1 

dad contra los extranjeros. La crisis de 1907 había sacJl 

dido los salarios y las posibilidades de obtener empleos, 

por lo cual los trabajadores mexicanos exigieron una pr.Q 

porción mejor en los puestos mejor pagados, hasta enton

ces reservados para los extranjeros. Pero ya en 1906 200 

trabajadores habían abandonado sus puestos de trabajo en 

Aguascalientes en protesta por el despido de uno de sus 

dirigentes y porque se pagaban salarios más altos a los

extranjeros. En el mismo afto también 300 se declararon -

en huelga en la ciudad de Chihuahua por la misma causa,

y para agosto los ferrocarrileros de México, Silao, Cár

denas, Tampico, Monterrey y Guadalajara hab!an abandona

do el trabajo. Un afta más tarde -1907-1 los ferrocarril~ 

ros fundaron la Gran Liga de Empleados dé Ferrocarril, -
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la cual establecía como condici6n indispensable para la

~filiaci6n la nacionalidad mexicana. Ya para 1908, 15·000 

trabajadores estaban dirigidos por la Liga y los miembros 

de esta organizaci6n se iban a la huelga. Pero la huelga 

nunca tuvo lugar pues Porfirio DÍaz amenazó con militar,! 

zar a los ferrocarrileros si la intentaban. 

Es evidente que los mineros, textiles y ferrocarri

leros tenían amplias razones de queja, y sin embargo, 

disfrutaban de mejores condiciones que el resto de los -

trabajadores de la República. 

hLos obreros de Cananea, de las fábricas textiles y 

de los ferrocarriles experimentaban, las penas y las al~ 

gr!as de la •ambivalencia del progreso•. Su despensa es

taba mejor surtida y su vida era más rica, pero un grado 

mayor de interés político iba de la mano con el empleo -

mejor y un salario mejor. El obrero se convenció que me

diante sus esfuerzos personales podía mejorar su situa-

ción, y as! se convirtió en el evangelio del progreso. -

De la misma manera, la posición privilegiada de que en -

el norte gozaban los extranjeros, junto con la vecindad

ª la riqueza del obrero estadounidense, y a la opulencia 

de los ricos de México tuvieron el efecto de recordar al 

trabajador mexicano que él se encontraba solamente en el 

primer escalón del progreso. Sus aspiraciones lo empuja-
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ban a op9nerse al patrón no porque sufriera más que los

dernás, sino, por el contrario, porque ya había probado el 

dulce sabor de la miel intoxicante del progreso. Quería

una parte mayor de los beneficios del progreso• (22). 

En los '1.timos aftos del siglo XIX, el dictador D!az 

se preocupó por la industrializaci6n -uri proyecto-, y se 

ofrecieron condiciones favorables al capital extranjero

para que invierta en México; as{, se aceleró la construs 

ción de ferrocarriles, surgi6 una enorme cantidad de fá

bricas, y en algunas ciudades se crearon centros indus-

triales. Al gobierno, no se le ocurrió pensar en el bie

nestar del trabajador. La oferta de mano de obra barata

era uno de los alicientes más importantes para los capi

tales extranjeros. En el siglo XIX el sindicalismo era -

todavía desconocido por la gran masa obrera, y sin emba.l, 

go, para enfrentar las dificultades propias de la indus

trialización, los trabajadores buscaban desesperadamente 

una forma de organización. En México, el mutualismo era 

el primer recurso que tenía el trabajador para su prote.s, 

ción personal y para llevar adelante cualquier mejora de 

su condici6n. Entre los primeros intentos de organización 

mutualista, el más importante fue el de los ferrocarri-

leros. En 1888 se formó la Orden Suprema de Empleados 

Ferrocarrileros Mexicanos. Ya para 1897 los ferrocarri-

leros formaron una segunda organización mutualista, a 

(22) lbid. p. 38 



saber, la Confederación de Sociedades Ferrocarrileras de 

la República Mexicana. Los dirigentes de esta organiza-

ci6n contribuyeron a formar en 1904 la Gran Liga Mexica-

. na de Empleados de Ferrocarril, basada en lineamientos -

sindicales mucho más claros. As{, por aquellos af'los pro

liferaron sociedades mutualistas de todo tipo. Sin emba.t, 

go, casi la totalidad de sus líderes estaban conectados

con el gobierno, promovidas por él y, en consecuencia, -

también controladas. 

Paralelamente, a principios del siglo :xx, las doc-

trinas socialistas habían comenzado a infiltra~se en el

país. Formaban parte de este grupo gran número de extra~ 

jeros residentes en México, muchos de ellos espaftoles -

anarquistas. Cualquier movimiento social en cualquier l~ 

gar de la República concluía contra D!az y su proyecto -

de industrialización, pues a medida que tuvo lugar la --

1ndustrializac16n, el costo de la vida sub!a rápidamente 

y los salarios permanecieron fijos. El descontento cada

vez mayor y la 1ntiltrac16n gradual de doctrinas revolu• 

cionarias iban preparando el esenario de una pr6x1ma -

insurrecci6n. 
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3.2 Nacimiento del artículo 123 constitucional 

y su reglamantaci&n local. 

En pleno •iglo XX cualquier intento de moviliaac16~ 

estaba prohibido por la ley. La Const1tuoi6n d• 185?, i,. 

Jos de reconocer los derechos de la clase obrera, ilape-

d!a legalmente cualquier ag1tac16n encaminada al mejora

miento de las condiciones de vida de 101 trabajadores. • 

Bl C6digo Penal del D.F. que entr6 en vigor en 1872, de

claraba que se impondrían desde 8 días hasta 3 meses de 

cárcel y una multa de 25 a ~00 pesos, al que creara tu-

multo o revuelta o utilizara cualquier otra torma de -

tuerza moral o tísica con el objeto de aumentar o dismi

nuir los salarios de los trabajadores o impedir el libre 

ejercicio de la industria o el trabajo. 

I 
En medio de este clima de repre116n e imposibilidad 

real para organizarse, al Partido Liberal Kexicano va a 

inoidil' en torma determinante en el seno del movimiento

obrero. Por ejemplo, en Cananea había un círculo liberal . ~ 

que estaba atiliado al partido encabezado por Ricardo -

Flores Kag6n. Este círculo prepar6 la huelga de 19o6 y -

distribuy6 propaganda durante la misma. Loa man1tiestos

conten!an ag1taci6n con demandas de un gobierno constit.Y 

c1onal, representativo 1 pedían el retiro de Porfirio -

Dfaa. Lo mismo sti actuac16n en la huelga de Río Blanco,-
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• donde •l cru cfr01ll.o de obreros librea adopt6 los -

principio• e•bo .. doe •• an 11a111t1esto emitido por Ricar

do Plores .. ,&a, tracl11c1clo• por el circulo comoa 

"Gmrra a -•te al tirano qua nos nnde, al comer

es.ate fl1l8 noe l'oba, 7 al patr6n que nos explota; guerra 

da cuartel, por la ••a o por la tuersa• ( l ). 

11 Putlclo Liberal •zicano es una de la• pocas co

rrientea -81 no es fl'l9 la única- que torllula en tlrmlnos 

polJtlcos•ias d81111ncla• de los trabajadores. Es la Junta

Orpnizadora del Put14o Liberal llexlcano que, ser1alll8n

ta Ylnculada al proletariado, esbosa una platafor• polÍ 

tia obrer.a. Bn las pÍ11na• de Regeneración se define la 

poetc16n polltica del Par.tido Liberal Mexicano y, se la.n 

aa conai&nH de arganizaci6n 1 acc16n • 

.. n torno a la dltua16n clandestina de decenas de -

.si.a de ej•11Plal'•• proliferaron los núcleos secretos de 

cal''ct•r partlclal'io 7 alrededor de estas •cllulas• o -

"el.aba• se ruaron ror jando organizaciones amplias con· un 

car'cter de •••• ( 2 ) • 

( 1 ) IWtJCBD, Buth Clark. La orcanizac 1ÓA obrera en 

México. p. 18. 

(2) BARTRA, il•ndo. La reyoluc1cSn •xicana de 1910 

en la pe~spectiva del Jl!COnis;p. 

p. 96. 
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Para 1906 la situaci6n de la sociedad 118X1cana exi

ge definir un programa que sustitUJB los postulado• de -

la Retor• 1 la Const1tuc16n de 1857. A esa necesidad PR 

lítica responde precisamente el magonismo con su progra

ma del PLll, resultado de la profunda v1nculaci6n con el 

llOYllliento ·popular que el PLll babfa logrado a lo largo -

de 5 aftos de labor política. E9 un trabajo colect1Yo que 

cuenta con las opiniones 1 sugerencias de un gran nÚllero 

de militantes dispersos por toda~l~ RepÚblica c~nsulta-

dos por carta. De esta 11anera, el programa del PLll levaA 

ta re1v1nclicaciones de las condiciones reales en que se 

encontraban las clases trabajadoras. SU progra .. ea un -

documento b'sicamente democrático-burguls 1 nacionalistas 

libertad polftica, régimen democrático, salario •inimo,

jornada de 8 horas, libertad de organizaci6n obrera, re

parto de tierras, anulaci6n de las deudas de los peones, 

ampl1ac16n del mercado interno,.desarrollo industrial, -

etc. Todas ellas de•ndas que recoie la Constituci6n de 

1917 1 el artículo 123. Las tareas de 101 magonistas Pu.t 

den resuairae asía .. 
1.- lxtender la organ1zac16n a todos 101 r1noones -

de la RepÚblica. 

2.- Organ1ur a las clase.• subalternas en torno a -

la Junta Orcanizadora a traYls de su órgano de 

ditus16n• Regenerac16n. 



3.- Los clubs deb!an promover organizaciones de ca

rácter amplio que lucharán por reivindicaciones 

inmediatas democráticas o económicas. La tende.n 

cia debla ser formar organizaciones de carácter 

nacional. 

4.- Debla trabajarse en la 1nstrumentaci6n política 

de una tuerza insurrecional constituida por nú

cleos armados. 

El trabajo de los magonistas en Cananea 1 R{o Blanco 

es un claro ejemplo de la linea de organización, la línea 

de masas y la tarea de la prensa. 

"El 16 de enero de 1906, en el campo minero de Buena 

Vista, Manuel M. Di&guez 1 Esteban B. Calderón, vincula

dos con la Junta Organizadora en el exilio por medio de 

Regeneración 1 de una correspondencia regular, llevaron

ª la práctica las directivas establecidas en el documen

to "Bases para la unificación del Partido Liberal MexicJl 

no", el 28 de septiembre de 1905 y fundaron la Unión Li

beral de Humanidad, organización secreta a la que sola-

mente ingresaban elementos probados, naturalmente, tal -

tipo de organización partidaria clandestina podla ser el 

ndcleo de un trabajo de masas pero era insuficiente en -

si misma. A partir del grupo partidario se propusieron -
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crear tambi&n una organizaci6n amplia de car,cter sindi

cal. El punto de partida de este proyecto podía ser la -

Uni6n Minera compuesta por trabajadores del lugar, como 

primer pilar de una Liga Minera de los Estados Unidos -

Mexicanos. Con el misao car,cter celular 1 secreto se -

tund6 en ese aismo afto el Club Liberal de Cananea en la 

poblac16n baja del a1neral, dirigido por Láaaro Gutil--

rres de Lara. Uno• ..... deapula, como resultado de los 

trabajos de ambos organismos y bajo su direcci6n, esta--

116 la huelga de · 1oa trabajadores de Cananea• ( 3 ) • 

Lo misao con los trabaJ~dores textiles: 

"Bn junio de 1906, en Veracruz, un grupo de trabaja 

dorea textil•• encabezado• por Manuel Avila Tejedor, pr~ 

mov16 la creac16n del Gran circulo dé Obrero• Libre1 con 

un nW:leo central, que como ·10 establecen las orientaci,Q 

nea de las Bases mantendr' relaciones secretas con la -

Junta Revolucionaria que rea1de en San Lula, Missouri, -

EUA, de la cual es presidente Ricardo norea llag6n. En -

la• ola41ula1 con1tlt117entes •• estabiece que el Gran -

Circulo trabajar' por la organl~cicSn de todos 101 obre

ros del pa!a, 1 con loa ele .. ntos que los oorrel1J1ona-

rioa le proporcionen luchar,, por todos los medids, con

tra los abusos del cap1taliamo 1 la dictadura de Portirio 

Día a• ( 4). 

( 3) BARTRA, Armando. Hegener~.!2QQ::}9.U. p. 17. 

( 4 ) Ibid. p. 18. 



Y as! sucesivamente, su periÓdico Regeneraci6n se -

distribuía principalmente en los centros obreros de Sofl.2 

ra, Chihuahua, lfuevo León, San Luis Potod, Puebla, Oax.a 

ca, Tabasco 1 Veracruz. 

A partir de 19()6, la principal labor del .. gonismo

estuvo dedicada a preparar el Progra .. del Partido Libe

ral. KexicanoJ aa lan16 una convocatoria en Re1eneraci6n, 

invitando a todos lo• liberales para que .. ndaran sus -

iniciativa• sobre las reivindicaciones que conaiderarin

necesarias incluirlas en el documento, 1 durante 6 meses 

desarrollaron consultas por correspondencia 1 entrevis-

tas con miembros del Partido Liberal Mexicano. As{, el -

programa de este partido no era resultado de una serie -

de abstracciones, sino de las opiniones de un gran n&ne

ro de ciudadanos que exponían sus necesidades 9's imne-

diatas, de las aspiraciones de los obreros, empleados, -

profesionales, militares, mineros, peones del campo. Los 

capítulos principales del programa eran el obrero 1 el -

agrario 1 babfan sido enunciados desde 1901 1 1902 en -

las agrupaciones liberales de San Luis Potoa{. 

Pero veamos cuáles eran los planteamiento• mis rel.1. 

vantes de lai Bases para la unificaci6n del PLll• 

1.- El PLM luchari por todos loa medios a su alcance 

contra la dictadura de Porfirio DÍaz. 
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2.- Recomiendan a SUI correligionarios que constity 

yan uniones lo más amplias posibles. 

Esto en cuanto a lo más importante de las Bases. Ya 

para 1907, Práxedis Guerrero, lanza un comunicado denomi 

nado "El interls verdadero del burgu&s 1 del proletario• 

en ei que todavía con la ingenuidad de un rOllántico reYJl 

lucionario, exhorta a ambas clases a vivir en COlllUllida4-

con un sólo tin común: el 1111Joramiento individual, Este 

planteamiento, además de ser imposible de llevar a cabo, 

representa \In antagonismo irreconciliable entre las dos 

clases tundamentales en el capitalismo que más tarda, en 

reconocimiento del mismo, la Constituci6n de 1917, y en 

particular la ley reglamentaria sobre el artículo 123, -

va a plasmar constitucionalmente. 

En el mismo período, Ricardo Flores lfagón escribe -

•A los proletarios• que ellos mismos son la tuersa de la 

revolución, que ésta no triunfará con sólo derrocar a 

Porfirio DÍaz y poner otro gobernante, es decir, un cam

bio de administración, tambi&n habla ya de que la revoly 

ción es inminente 1 ya que esta va a realizarse, hace un 

llamado a todos los obrerosz 

"Tened en cuenta, obreros, que sois los unicos pro

ductores de la riqueza. Casas, palacios, terrocarrilas,-
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barcos, t'brlcaa, caapoa cultlvadoa, todo, absolutamente 

todo e•t' hecho por vueatras manos creadoras Ji 1in em-

bargo, d• todo carec4is. Tejéis telas 1 andáis casi des

nu4011 cosec~i• el grano 1 apenas ten,is un miserable -

•ndrugo que llevar a la tam111al editidi1 casaa 1 pal.a 

cloa, 1 hablt'i• covachas 1 de1vane1; loa metalea que -

arranc,i1 de la tierra 1610 sirven para hacer m&s poder.a 

~01 a Yueatro1 ..,. 1• por lo allmo, as pesada 1 ú1 4J¡ 

ra vueatra cadena. Mientras ús produc{1, -'• pobre ao1s 

1 •nos libre, por la sencilla raz6n de que hac&is a vueA 

trol 1eftoré1 -'• rlcoa 1 .&s libres, porque la libertad

pol{tica s6lo aprovecha a los ricos. La libertad políti

ca requiere la concurrencia de otra libertad para ser -

etectiwaa esa libertad es la econ6mica. As{ pues, si 

vai1 a la revoloci6n con el proposito de derribar el deA 

pot11ao de Port1r1o Dfas, cosa que indudablemente logra

r4i11 si os va bien despu&s del triunfo, obtendr&is un -

gobierno que ponga en vigor la Const1tuci6n de 1857. Si 

no 1011 conclente de vue1tro1 derechos como clase produ.g, 

tora, la bur1ueafa aprovechad de vuestro sacrificio, -

del aismo modo que boJ 11 aprovecha de vuestro trabajo,

de vuestra voluntad, de vuestro porvenir en la t'brica,

en •l campo, en el taller, en la aina•. 

Este negro presa1io, esta tatal clarividencia, se -

hlso realidad. Carranu, con au indiv14ual1smo liberal,-
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quería restituir la Constitución de 18~7 y en el proyecto 

que presentó al Constituyente hablaba poco o casi nada -

del problema laboral. Por su lado, la burguesía aprove-

ch6 -como bien dice Ricardo Flores Magón- el sacr1t1c1o

del obrero 7 for•6 los ramosos "Batallones Rojos", con-

·t1ngente1 obreros que le sumin1str6 la Casa del Obrero -

Mundial. Sin ellbargo, el trabajador mexicano obtuvo a -

caab1o el articulo 123 que elevaba a rango constituclo-

rial todaa la• demandas por la1 que babfa luchado cerca -

de SO dos. Ya para el 29 de octubre de 1910, Ricardo -

Plores .. g6n entendía perfectamente qué tipo de revolu-

cicSn deb{a hacerse 7 contra quien. Ad, en un documento

escrito para la Regeneraci6n titulado "La cadena de los 

libres•, muestra con claridad quién es el enemigo de clA 

se, 1 para que 11.rven las Constituciones. 

·~1 leer las Constituciones de los pueblos culto• -

de la tierra, el filósofo no puede menos que sonreir. 

Dentro del territorio nacional todos nacen libres, dice

nuestra Const1tuci6n. ¿Librea?, 7 con los ojos de la 1ma 
g1nac16n veaos al pecSn encorvado sobre el surco. ¿Libre?, 

1 en la tábrloa, negra, nauseabunda, estruendosa, se •&1 
ta la multlt\14 de seres suc:loroaos, jadeantes, enveje~idoa 

en plena edad virli. El trabajador de hoy es esclavo como 

lo fue el de ayer, con la dnica diferencia de que Uene

la libertad de cambiar de amo. La esclavitud y el asala- .. ,, 
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riado, se tundan en lo que se llama el derecho del capi

tal. Se supone, por la ley, que el capital es de la pro

piedad del que lo posee, quien, tiene derecho a apropia¡ 

se de todo lo que se produzca con ese capital. Veis, pr~ 

letarios, que ten&is derecho a algo más que la limosna -

que se os da por vues~ro trabajo con el nombre de sala-

ria. Tenéis derecho a recibir integro el producto de -

vuestro traba Jo, porque el capital es de todos• ( 5 ) • 

Esta claridad paulatina de ala izquierda del Partido 

Liberal lldxicano, esto es, del magonismo, tue haciendose 

en torma más evidente y radical a medida que las contra .. 

dicciones iban agudizandose y se iban delimitando más ni 
tidamente los campos de batalla. Cinco documentos dados 

a conocer a trav&s de Regeneraci6n, son de los tantos e.1, 

critos más signiticativos y demostrativos de tal viraje, 

a saber, •1.a revoluci6n•, "No queremos limosnas•, "Mani

tiesto a todoa los trabajadores del mundo•, •A los huel

gistas y a los trabajadores en general• y "Muera la CollJl 

tituci6n•, publicados el 19 de noviembre de 1910 por -

Ricardo Flores llagón, el l de abril de 1911 por el mismo 

autor, el 3 de abril de 1911 por Ricardo, Librado Rivera, 

Anselmo L. Figueroa y Enrique Flores Mag6n, el S de ago.1, 

to de 1911 por Ricardo Flores Mag6n, y finalmente, el -

28 de tebrero de 1914 por el mismo autor, respectivamente. 

En el primero de ellos se exhorta a los proletarios a -

( 5 ) lbid. 239. 
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tener claridad sobre el movimiento revolucionario que se 

esd llevando a cabo, distinguir con claridad qui,nes -

son los amigos y qui,nes los enemigos, discernir los paL 

tidos burgueses y conservadores que desparraman promesas 

de bienestar de las organizaciones verdaderamente prole

tarias, etc. 

•Ahora, 1.a luchar? La revoluci6n, incontenible, ava 

salladora, no tarda en llegar. Si quer,is ser librea de· 

veras, agrupaos bajo las banderas libertarias del Parti

do Liberal Mexicano; pero si quer&is solamente daros •1-

extrafto placer de derramar sangre 7 derramar la vuestra

• jugando a los soldados• agrupaos bajo otras banderas 

antirreeleccioniataa por ejemplo, que_ despu&s de que 

•jugu&is a loa soldaditos•, os pondr'n nuevamente bajo -

el yugo patronal y el yugo gubernamental; pero eso d, -

os habr&is dado el gustazo de cambiar al viejo presiden

te, que 7a 01 chocaba, por otro flamante, acabadito de -

hacer• ( 6 ). 

Este "rrato no requiere de comentarios~ por a{ mi.1 

mo lo dice todo, tan 1610 b&atemos confirmar que el ala

magonista ya veía en Madero la traici6n al movill1ent9 rs 

volucionar1o de masas. Por ejemplo, al reproducir un pa

saje de ltffo queremos 11mo1na1•, lo notamos con claridad• 

<6 > 1bid. P· 2sa. 
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tt¡lorfirio DÍaz y Francisco I, Madero sienten en es

tos momentos la necesidad de reunir, en torno suyo, a 

las masas populares. El primero ha sido una bestia salv.1 

je que ha sostenido su dominio degollando a la raza mexJ. 

cana; el segundo ha sido un negrero hacendado que ha -

acumulado millones y m's millones explotando a los peo-

nas de sus haciendas del estado de Coahuila. Pues, bien, 

estos dos tipos de opresores -el opresor político y el -

opresor econ~mico- tratan de arrastrar a las masas otre

ci&ndoles aliviar su condición económica• ( 7). 

Aquí el magonismo es m's directo, ms incisivo, de.J 

cubre y desenmascara una realidad que m's tarde va a ser 

un hecho consumado, a pesar de que esta corriente lo re

pita día y noche, porque la sabiduría de -rodos los polj 

ticos -es ser- buenos conocedores del alma popular•, y -

esta cognici6n va a ser la carta de presentación del nu.t. 

vo Estado moderno que va a erigirse en defensor de las -

clases oprimidas, va a levantar el baluarte de sus demaD 

das y a acogerlas con el mayor agrado con el fin de con

trolarlas institucionalmente. Por eso, al Partido Liberal 

Mexicano manda un "Manifiesto a todos los trabajadores -

del mundo• diciendo que: 

"El Partido Liberal Mexicano no lucha por derribar

al dictador Porfirio D{az para poner en su lugar a un -

( 7 ) lbid. p. 284. 
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nuevo tirano. El Partido Liberal Mexicano toma parte en

la actual insurrección con el deliberado y firme p1•opós,1 

to de expropiar la tierra y los Útiles de trabajo para -

entregarlos al pueblo, esto es, a todos y cada uno de 

los habitantes de México, sin distinción de sexo 11 
( 0 ) • 

Esclareciendo entre las fuerzas que toman parte en 

la revolución cuál es el objetivo del PLM y porqué se 

distingue del Partido Antirreoleccionista. En el documen 

to escrito "'A los huelgistas y a los trabajad,ores en ge

nera1"1 el'magonismo describe qué utilidad tiene una hue1 

ga en la lucha revolucionaria y cuáles son sus límites,

ª saber, 

'~ientos de huelgas se. registran en estos momentos

en todo el pa{s de carácter más o menos revolucionario.

Las huelgas de carácter revolucionario se han concretado 

a volar fábricas con dinamita, a arrasar plantíos, a de~ 

plomar minas; pero hay que reflexionar sobre esto. Si se 

destruye la maquinaria poco se ganará. Hay que tomar re

sueltamente posesión de las fábricas, de los talleres, -

de las minas, de las fundiciones, etc. La huelga no es -

redentora. La huelga es una vieja arma que perdió su fin 

dando golpes contra la solidaridad burguesa y la ley de 

hierro de la oferta y la demanda. La huelga no es reden

tora por que reconoce el derecho a la propiedad, consid,g, 

( 8) Ibid. ~·. 287" 



397 

ra que el patr6n tiene derecho a quedarse con parte del 

productg.,del trabajo humano. La abolic16n de la miseria 

se obtendrá cuando el trabajador se haga el propósito de 

desconocer el derecho de propiedad. Mexicanos: este es -

el momento oportuno. Tomad posesión de todo cuanto axis-

te" ( 9). 

Y finalmente, ¿Muera la Constitución?, el más elo-• 

cuente de cuantos hayan escrito para precisar el contenj. 

do de cualquier Constitución, dice as!: 

"Estamos en efervecencia constitucionalista. Hay my 

ch!simos constitucionalistas, y no falta quien se deje -

romper la crisma, por defender un libraco que tiene por 

t!tulo Constitución Pol!tica de los Estados Unidos Mexi

canos. Este libraco fue promulgado el 5 de febrero de -

1857. Para su promulgación corrió a torrentes la sangre

del proletariado mexicano, y ;.oh ironía?, no fueron los 

trabajadores los beneficiados con él; los beneficiados -

ruaron el capital, la autoridad, el clero, eso se debio

a que tal libraco no fue escrito para emancipar a la el~ 

se trabajadora, sino para legalizar el robo cometido por 

la clase patronal y robustecer su autoridad, al amparar

la Constitución de 1857 el principio de la propiedad pri 

vada, deja al pobre a merced del rico. Y a pesar de todo, 

miles de trabajadores, extraviados por las palabras sin 

( 9 ) Ibid. p, 302-303. 



sentido de los jefecillos y oradores carrancistas, se 

rompen la crisma por ver una vez más triunfante el pobre 

libraco que legaliza la esclavitud del proletariado y la 

explotaci6n del burgués. Trabajadores carrancistas, dejad 

vuestros pastores, que con palabras más o menos bonitas

os ponen el yugo en la nuca. La libertad política garan-

tizada por la Constitución de 57 es una mentira, y se-

guira siendo una mentira mientras todos y cada uno de 

los seres hwnanos que res'iden en México, hombres y muje

res, no tengan garantizados el pan, el vestido y el al-

bergue, que son bienes que constituyen lo que se llama -

libertad econ6mica. 

El derecho de reunión garantizado por la Constitu-

ción, ¿pudiera ser ejercitado por los pobres? ¿Tampoco?

Podéis reuniros ciertamente y aun tratar en vuestras rey 

niones asuntos de interés público o simplemente gremial; 

más apenas tocais alguna cuesti6n interesante para vues

tra clase, pero que la clase capitalista considere como 

contraria a sus privilegios, vuestras reuniones son di-

sueltas a balazos o a palos, y los más abnegados de los

vuestros fusilados, ahorcados o encarcelados. 

Si peleáis por ganar el voto, seréis como dice 

fürabeau: más es tupidos que las reses, porque siquiera -

esos dignos animalos no eligen al carnicero que ha de 

d•n.;ollar los. 
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Sabed lo proletarios carrancistas con vuestra acti

tud estáis remachando vuestras cadenas. Ilusionados por 

las promesas de que os darán tierras después del triunfo, 

seguís esa maldita bandera del constitucionalismo; pero

por el mismo hecho de apoyar la Constitución os suicidáis 

porque la Constitución prohíbe terminantemente que se 

ataque el derecho de propiedad de los ricos. 

Volved los fusiles sobre vuestros jefes y oficiales, 

proletarios carrancistas, y gritad con toda la fuerza de 

vuestros pu'.l.mones: ¿Mura la Constitución? ;.Viva Tierra y 

Libertad?" (10). 

De aquí podemos sacar varias conclusiones: la prim~ 

ra de ellas es que en efecto el país vivfa una "eferve-

cencia contitucionalista" puesto ,que se estaba constru-

yendo un r~gimen de derecho, gobernado por la ley, ley -

que debía regir a toda la sociedad "sin distinción de 

clases''. Esta ley suprema iba a plasmarse en los distin

tos articulados de la Constitución de 19171 y al mismo -

tiempo -en un sólo movimiento histórico-, se iba a cons

tituir el Estado moderno al lado de una Constitución mo

derna que reconocía, al mismo tiempo, las nuevas relaciQ 

nes que se venían gestando desde el. siglo pasado. El 

Estado moderno reconocía por fin las principales deman-

das tanto de las clases subalternas como de la clase 

( ¡o'l Ibid. p. 322-326. 
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dominante, las agrupaba en torno suyo, las procesaba y -

el resultado era una Constitución que reglamentaba la vi 
da de los individuos, los •ractores de la producción", -

la vida pública y la vida privada, el inter's general y 

el interés particular, armonizándolos, o en el mejor de 

los casos, erigiéndose como árbitro de ese antagonismo -

irreconciliable. El estado moderno mexicano se levantaba 

sobre una antinomfa, una antinomfa que por otro lado era 

condici6n de su existencia, premisa para su sobreviven-

cia, pero además, recogia las demandas ~s sentidas de -

la clase oprimida para hacerlas suyas y las elevaba a 

rango constitucional. A diferencia de la Constituci6n 

del 57 -Constituci6n en la que efectivamente no es toda

v!a un problema la cuestión laboral-, la Constitución de 

1917, y en particular, el artículo 123, reconoce los de

rechos de los trabajadores, reconoce -si quiere sobrevi

vir- la larga lucha librada durante aftos, y plasma sus -

conquistas, pues de lo contrario tendría que renunciar -

a su esencia misma, a su calidad de árbitro "aparente",

ª su capacidad de controlar y 11111ntener estable el estado 

de cosas. Pero reconocerlos no significa suprimirlos, 

sino reproducirlos, vivir en este antagonismo mediándolo, 

arbitrándolo, con un sólo fin supremo: desarrollar y pr~ 

fundizar las relaciones cap~talistas de producción, sin 

ningún atavismo, sin ningún retroceso, eliminando a las 

"clases retardatar1as" que no est~n con el nuevo modelo-
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y proyecto de desarrollo, de industrialización. El dere

cho no instituye la igualdad, sino la desigualdad, el d~ 

recho no puede repartir justicia porque es en s! mismo -

injusto, el derecho no puede dar a todos por igual por-

que se basa en la desigualdad, esta es la única esencia

del derecho (y el Estado). El ala magonista del Partido

Liberal Mexicano comprend16 -con una clarividencia extra 

ordinaria- esta gran verdad, y es por eso que instaba a 

los trabajadores a suprimir la propiedad privada, pues -

el derecho se erige sobre ~sta; y con gran desconcierto

ve!a marchar ante s! a los ''Batallones Rojos", a los trA 

bajadores carrancistas en pos de una Constitución que 

precisamente les garantizaba todo aquello que el ala ma

gonista veía con desprecio puesto que no emancipaba de -

una vez y para siempre a los trabajadores. Y sin embargo, 

no bastaba con comprenderlo, con escribirlo, con difun-

dirlo, se requería la organización y la convicción de 

que había que dar un salto mortal hacia el socialismo, -

que lo que daban las constituciones burguesas no eran 

más que mendrugos de pan, reformadas que no cambiaban -

sustancial~ente el estado de cosas. La gran tragedia fue 

que tan sólo un grupo reducido tenía esta convicción, no 

las masas. 

Antes de 1906, el PLM pensaba que bastaba un gobie~ 

no democrático, respetuoso de las leyes y libertades del 
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ciudadano. A~os más tarde fue descubriendo que no era sy 

ticiente un •cambio en la administración" del país, que 

la existencia del Estado era el primer obstáculo para la 

emancipación humana, que mientras hubiera clases socia-

les, la mayoría pobres y una minoría rica no habría li-

bertad. El contacto con las masas, las huelgas, las to-

mas de tierra, etc., y la persecución, el exilio, la de~ 

trucci6n de sus imprentas, el asesinato, el encarcela--

miento, etc. Fueron radicalizando a una .ala del Partido

Liberal Mexicano hasta repudiar el liberalismo. 

•Que se limitaba a exigir el voto, la elección de -

representantes y la garantía de las libertades ciudada-

nas, y a la aceptación uel liberalismo ultrarradical que 

es, en el fondo, el anarquismo" (11). 

El avance de estas ideas en el dirigente máximo de

ala radical del PLM, Ricardo Flores Magón, él mismo de-

cía que se operaba a ra!z de que buscaba la causa princl 

pal de los males del pueblo en todo el mundo, y veía que 

México no se diferenciaba de los demás países, que la 

causa de todos ellos incluyendo a México era el capital

y el derecho a la propiedad privada que le acompaftaba, y 

quien protegía estos dos derechos era el F.stado. De ah!

que quisiera suprimir cualquier forma de Estado, cual---

(11) Op. Cit~ P• 174. 
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quier opresión, cualquier autoridad. Para Flores i~agón. 

•1a reforma, no es una medicina que produce la sa-

lud, sino un calmante que la retarda; tratar de resolver 

los problemas de los trabajadores por medio de decretos, 

sin romper el principio de la propiedad individual• 

(12). 

Esto lo escribía en 1916. Sin embargo, ante los 

acontecimientos, acab6 por decir quea 

"El hombre es un animal muy estúpido; la razón no -

le convence. Mientras tenga un mendrugo de pan que lle-

varse a la boca, cree que habita lo mejor del mundo, y -

que todo rearcha bien, y es tan conservador o m~s que el 

que tiene millones; pero cuando llega el día en que no -

puede obtener ni aun ese mendrugo, y se .encuentra en la

alternativa de co~er piedras o morirse de hambre, enton

ces piensa" (l". 

En estas circunstancias, el estallido revoluciona-

rio era inminente. n af'lo .1910 ser.alÓ as! el principio -

del fin del régimen porfirista. En noviembre Francisco I. 

Madero comenzó la rebelión militar que logró derrocar al 

( 12) Ibid. P• 18::>. 

(13) Ib1d. P• 184. 
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dictador en mayo de 1911. Las fuerzas antirreeleccion1s

tas lograron atraer a un buen número de obreros y campe

sinos descontentos a sus filas, atraídos por ei plan ma-

derista San Luis Poto~! que declaraba nulas las eleccio-

{· .nes pará: .~residente 7 Vicepresidente de la República, 
~\. • ( . . - : . ': ,. . ¡ • ' 

1'; ·:.etc., deaconoc:la al actual gobierno del general Porfirio 
p ' •.. ·=·-' . 

~( Dfaz't d•~~,r~ba vigentes todas las leyes promulgadas por 
.. f/ ·J.~ a·~tti~i)~d~inistración, a excepción de aquellas que se 
_¡~· • • . . . :· : . ', :'. ;;: ·~.. • ' 

1 

hallasen eri contrad1cc1Ón con el plan mismo, declaraba -
.~ 

.como ley .suprema de la República el principio de no re--
-~:,. ' . - - .: ' , ·( . ' . : ' 

·elecc1Ón9.Madero asurífa el carácter de presidente provi

sional:~~·~~~ Estados Unidos Mexicanos, disponía que las 

\;· nuevas autoridades tomaran todos los fondos que sean ni;; .. 

::, ~q::~l!~~;t¡:::::• E: ~::n n::~::·:::. •::~::~t:::i:•: 

•:!' 

<!\: 

plan a cort<> plazo, es decir' lo más que se proponía era 

derroc~a~. ~.~~6rfirio D!az y organizar provisionalmente el 

gobierno )': ·sú gabinete. Si acaso, llegaba a prometer de 

pasada la rest1.tución de las tierras perdidas por los P.! 

queftos agricultores, despojados de ellas mediante una in 

tervención ab.usiva de la legislación agraria. Un golpe • 
·? 
., mucho más tu~rte tue la cont~rmidad de Madero de desban-
"\. dar las tropas revolucionarias y confiar en la lealtad -

del antiguo ejército federal. El plan no mencionaba para · 

nada los problemas más candentes, la cuest16n laboral no 

t'iguraba para nada. Al contrario, en la polÍti_pa laboral 



se mostr6 conservador, en defensa de la legalidad a ul-

tranza 7 temeroso de que hubiera cambios radicales, su -

actitud no satistació las aspiraciones de los obreros i.D 

dustriales. El aovimiento obrero, que durante muchos 

aftos clamaba por las reformas, no tuvo ninguna respuesta 

con los nuevos gobernantes. Los obreros disgustados 7 -

sin solución a su situación, realizaron una serie de -

huelgas en la 1ndustria textil -Veracrus 1 Puebla y en -

la capital-. De enero a septiembre de 1912 se registra-

ron 40 huelgas. En diciembre del mismo afto, los alijado

res y estibadores abandonaron su trabajo, mientras los -

mineros 7 terrooarrileros paralizaban las actividades en 

GuanaJuato y Aguascalientes. 

-...dero hered6 las dificultades obreras. Bajo el -

gobierno de Porfirio DÍaz el advenimiento de la indus--

tria y de la tecnología no impuso un CÓdigo Laboral mo-

derno y adecuado a las nuevas circunstancias, sino q 11e -

los mitos del social -Darwinismo dieron forma a la polí

tica del gobierno de los industriales; los empresarios e 

industriales explotaron el trabajo de hombres, mujeres y 

ni~os, prohibieron la organización de sindicatos e bici• 

ron ofdos sordos a las demandas reformistas, mientras el 

régimen intervenía para sofocar las huelgas con la tuer

za de las armas, como demuestran las traged~.as de Cananea 

y RÍO Blanco• (14). 

(J.4) Op. Cit. P• 44. 
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Así, el presidente Le6n de la Barra junto con Madero 

recurrieron m&s bien a la represi6n que a formar un con

censo entre la clase obrera; mandaron tropas para que 

rompieran la huelga de tranviarios; en Coahuila, las au

toridades municipales balacearon a los mineros, 1 a pesar 

de que'en todo el· pa{s se hablaba de reformas, las autori 

dades estatales 1 locales empleaban a la policía· 1 el -

ejército para disolver las manifestaciones obreras. Sin

embargo, los obreros tenían confianza en que el gobierno 

los protegería contra los industriales, y en este senti

do, exigierO!l mayores salarios, reducción de la jornada

de trabajo y que se les diera el domingo como día de de~ 

canso. También los sindicatos pedían que los empresarios 

se reuniesen y negociacen con los representantes obreros 

debidamente acreditados, y ya empezaban a exigir su apa

rición en la escena política afili~ndose al Partido Dem~ 

crático que para 1911 presentaría candidatos para las 

elecciones municipales. Por el mismo aflo apareció la 

Confederación de Tipógrafos. Ya para mediados de 1912, -

algunos dirigentes obreros fundaron la Casa del Obrero -

Mundial, que aglutinaba a los obreros más radicales y -

tenía una composici6n social diversa en su extracci6n de 

clase; en ella hab{a tipógrafos, canteros profes1on1stas, 

intelectuales, diputados, sastres, tranviarios, zapata-

ros, hilanderos, carpinteros, empleados, metalúrgicos, -

conductores de carruajes, mujeres de diversas especiali-
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dadas, pintores, panaderos, electricistas, mecánicos de

la tábrica de armas, albaftiles, talabarteros, y finalmeD 

te meseros. La COK no era una organizac16n clasista en -

sentido estricto, en ella se mezclaban aún varias ideol.Q 

g!as, varios proyectos, varias concepciones del mundo, -

etc., todo esto se contundía en una sola organización -

en la que predominaba el artesanado entrelezado con el -

proletariado moderno (electricistas y metalurgicos) y -

con los intelectuales en general (diputados, profesioni~ 

tas). 

El Sindicato de Tipógrafos, la Unión de Canteros 

del D.F., y ~a Contederaci6n de Artes Gráficas, se afi-

liaron a la Casa del Obrero Mundial. Por su lado, los 

textiles integraron un comité central de obreros, la or

ganización norte~a Unión Mexicana tenía para 1912, 16 

sindicatos mineros afiliados, los trabajadores de las m1 
nas La Rosita organizaron la Sociedad de O~reros ~lineros 

y los de Sonora fundaron la agrupación llamada mineros -

de Cananea; otros grupos surgieron a distintas regiones

de la República: la Confederación de Trabajo en Torre6n 

•centro algodonero y de transportes-, el gremio de aliJª 

dores en Tarnrico, la Confederación de Sindicatos Obreros 

de la República en Veracruz que tomaba tintes de organi

zación nacional, y fraternidades de ferrocarrileros. To

das estas organizaciones celebraron por primera vez el -
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lo. de mayo. Madero, al ver tal proliferación de organi

zaciones que declaraban la huelga en una y otra parte de 

la República decidió descartar la neutralidad del go--

bierno ante los conflictos obrero-patronales, a trav~s -

de la Secretaría de Fomento. 

"Declarlndo que los gobernantes de México ya no pez 

manecerían ciegos ante las aspiraciones del trabaJador -

al bienestar. Los Estados modernos,. insisti6 la Secreta

ría de Fomento, debían proteger a quienes producían la -

riqueza y la felicidad de la sociedad• (15). 

·De esta manera, los gobernantes ib~n comprendiendo

la necesidad de legislar en materia laboral, de consti-

tuirse como un Estado moderno que no abole la pro~iedad

privada, sino .que se tunda sobre ella y reproduce sus -

propias relaciones de subsistencia al reconocer el anta

gonismo entre el capital y el trabajo, al mediarlo, y -

crear las mejores condiciones para reproducir el capita

lismo. Para el obrero Madero tenía el proyecto de inter-

. venir directamente. en los conflictos que suscitaran en-

tre el capital y el trabajo; su· proyecto de industriali

zación versaba sobre una teoría económica que aconsejaba 

(15) Ibid. p. 46. 
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que el gobierno deb!a facilitar el libre ejercicio de 

las grandes empresas.en detrimento de las pequeHas, pro

ceso que minaba la libre competencia en pro de la centrA 

lizaci6n y concentración del capital. Para Madero y su -

gabinete, todos los empresarios eran saludables para le

vantar la economía del país, tanto nacionales como ex--

tranjeros, todo lo que tuera inversión, viniese de quien 

. viniese, era necesaria. Lo mismo en la política laboral, 

las empresas 4'Xtranjeras y nacionales, Junto con el Est.1 
,; . 

do, debían elaborar proyectos que normaran las relacio-

nes obrero-patronales. 

En la práctica, el trato que Madero dio a los obre

ros., fue de. pr.omesas y mano dura¡ y, a pesar de que puso

tin ai·régimenportirista, siguió creyendo en el laissez

taire, en las leyes de la oferta y la demandao En varias 

ocasiones reconoci6 el derecho de los obreros a organiza.l 

se en sindicatos, derecho consagrado en la Const1tuc16n, 

siempre y cuando no alteraran la paz ni la estabilidad -

del país; al mismo tiempo, recomendaba a los patrones -

que no castigaran a sus empleados por hacer uso de este

derecho •. Sin embargo, el régimen mador ista, comprometido 

en los empresarios y acorralado por las promesas a los -

trab2jadores, no supo encontrar la r6rmula adecuada que

diera satistacci6n tanto a unos como a otros. Las huel-

ca• estallaban, empresarios y trabajadores exigían del -
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gobierno solución a los conflictos, y ~ste, ante tales -

exigencias acabó por inclinarse al capital y postergó el 

cumplimiento de las promesas a los trabajadores. Una de

tantas huelgas acaecidas durante la gesti6n maderista 

ilustran la actuación del gobierno para con la clase 

obrera, La huelga en la tábrica textil de Miraflores, 

después de numerosas peticiones de mayores salarios, los 

industriales cerraron la tábrica; cuando las autoridades 

del estado de México no lograron poner fin al conflicto, 

la empresa apel6 al gobierno federal quien nombró un me

diador que tildó de inútil la huelga, condenó a sus diri 

gentes y exhortó a los trabajadores a reg~esar a sus la

bores, informando que el gobierno estaba de acuerdo en -

promover un Congreso en el que se legislara sobre sala-

rios mínimos, actitud caracter!stica de la historia del

régirnen maderista. 

En septiembre de 1911, León de la Barra pidió al -

Congreso que estableciera el Departamento del Trabajo, -

concibiéndolo como un medio para controlar las huelgas y 

y paros, y en consecuencia, orientar a la clase trabaja

dora hacia actitu~es menos subversivas, La creaci6n de 

este Departamento reconocía la importancia creciente del 

movimiento sindical en el país. 

"El Congreso asignó al Departamento del Trabajo tres 
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funciones principalesa recoger y publicar los informes -

relativos a los problemas del trabajo en toda la RepÚbli 

ca, para que el gobierno y los patrones estuvieran al -

corriente de todos los asuntos laborales; mediar en las

negociaciones para la celebración de contratos de traba

jo, a solicitud de las dos partes, llegara a una solu--

c1Ón de carácter estrictamente voluntario• (16). 

El régimen maderista asignó al Departamento del Tr~ 

bajo un presupuesto de 46,317 pesos, suma escasa para 

llevar adelante estas actividades, ~ design6 como jefe -

del departamento a Antonio Ramos Pedrueza, ex-diputado -

porfirista. Para Pedrueza, las huelgas no tenían porque

realizarse y había que impedirlas tomando medidas para -

mejorar las condic~ones de vida de la clase obrera, con

ol objeto de obtener su apoyo para el gobierno. He aqu{

por primera vez el germen del pensamiento modernoz evi-

tar para controlar o promover para el mismo fin, pero en 

cualquiera de los casos, el Estado se adjudicaba esta 

tunci~n. A partir de entonces, el gobierno, a través de

su representante oficial y no sin ninguna reticencia por 

parte de algunos funcionarios e industriales, estableció 

contacto Íntimo y estrecho con el movimiento sindical 

•para influir sobre él y contr~larlo al mismo tiempo•. -

Pedrueza alent6 a los trabajadores a organizarse en sin-

(16) Ib1d. P• 49. 

,· 
',~ '' 
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dicatos, en particular, a la industria textil, la que 

constituy6 el Comité Central de Obreros, estableciendo -

buenas relaciones con el Departamento del ·rrabajo y ut:!.

lizándolo como intermediario de los conflict.os obrero-p,ª 

tronales. Ramos Pedrueza. 

"Cuando se presentaban dificultades, despachaba a M 

algunos miempfOS d~ este comit~, con representaci6n ds:1~ 

departamento, para que actuaran en el lugar de los ha-- .. 

chos, y estos mediadores invariablemente exhortaban a 

los obreros a deponer su militancia y a regresar al tra

bajo• (17). 

De esta manera, Ramos Pedrueza contaba con los miG!Q 

bros del Comité y el Departamento del Trabajo, para r¡u':l

ambos actuaran en conjunto suprimiéndo la agitac:ún obr.!l, 

ra y exhortando a los trabajadores a volver a su t;r1.bajo. 

En Puebla, cuando los obreros textiles amenazaban •:on -

irse a la huelga, Ramos Pedrueza despachó a sus mediado

res obreros para que calmaran a sus compañeros, en Vera

cruz, los dirigentes obreros conservadores se aliaron a 

sus patrones para organizar una Convención Obrera que so 

dedicaría a combatir "agitadores socialistas•. Obreros, 

patrones y gobierno colaboraban para sofocar ·por la vía 

del convencimiento·, cualquier brote que oliera a subve1 

( 17) Ibid. p.50. 
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sión. Sin embargo, las causas del descontento no desapa

recían, s6lo se lograba calmar los ánimos de desespera-

ci6n de los trabajadores, luego entonces, era necesario

un arreglo duradero que diera una respuesta favorable a 

las demandas obreras de mejores salarios y condiciones -

de trabajo más humanas, respuesta que se encontraría más 

tarde en la elaboración del artículo 123. Pero también -

hab!a que crear las condiciones, había que hacerlas en-

tender a los industriales que cualquier mejora en las -

condiciones de vida y de trabajo de los obreros redunda

ría en un mejor desarrollo del capitalismo, y que mejor

que fuese el mismo Estado quien proporcionara ésas vent~ 

jas para la clase trabajadora a.cambio del control de 

sus organizaciones y sus demandas. Con esta fórmula, to

dos saldrían tanando aparentemente• el obrero tendría m!, 
. . ''~' 

. 'joras salarios' T condicionAs de trabajo, es decil', podr!a 

ser explotado mejor, el tiempo de vida para e:xprfa,il' plu.1 

valía sería Jllás. largo, menor el desgaste en términos pr~ 

porcionales,· gozaría de un mejor nivel de vida sin deja:f 

de ser n\inca proletario puesto que se trataba de reprody 

cir, el antagonismo, las clases sociales; al industr1al

se le brindarían todas las ventajas y condiciones para -

una mejor extracción de plusvalía modernizando las rela

ciones con el trabajo, reduciendo la jornada de trabajo

y explotando v!a plusvalía relativa -pera lo cual se re

quería un fuerte desarrollo de las fuerzas productivas,-
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esto es, un alto grado de tecnificación-, y el nuevo Es

tado que emergiera de la sociedad, en medio de estos COJl 

flictos irreconciliables, sería un Estado moderno que m~ 

diara el antagonismo, que no se proponía suprimir la ca~ 

sa del conflicto dado que era de su modus vivendi y con

tradec !a su propia existencia, sino interferir en él y -

darle la solución -que a su juicio-, resultaba satisfac

toria para las dos partes, en una palabra, armonizar los 

factores de la producción era su misión, y lo que es más 

importante, al conceder algunas reivindicaciones a la -

clase trabájadora impedía que ésta se organizara a su ~ 

nera y fuera más lejos de lo que hasta ahora había ido. 

El Estado a cambio obtenía el control sobre el movimien

to obrero y la organización de la clase trabajadora a su 

manera. 

~n este espíritu -que seguía siendo estrecho en ho

rizontes hasta que Obregón no llegara a poner orden en -

la sociedad-, Madero convocó en 1912 una reunión de em-

presarios textiles que tendría como objetivo tomar algu

nas medidas destinadas a resolver el conflicto entre el

capital y el trabajo, que el Congreso promulgaría en fo~ 

ma de leyes. En dicha reunión, los representantes obre-

ros en su actuación. Las demandas principales eran: salg 

rios más altos, reducción de jornada de trabajo, el pro

blema de la explotación de mujeres y niflis, el derecho a 
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la sindicalizaci6n, pues éste no nada más era negado por 

sus patrones, sino que s~ tomaban represalias cuando se 

sabfa que un trabajador se afiliaba a un sindicato. En -

consecuencia, un representante del Comité Central de 

Obreros propuso a loa empresarios tres medidass una jor

nada máxima de 10 horas, un salar!o m!nimo de 1.2~ pesos 

diarios y un aumento general del l~. Los industriales -

protestaron aduciendo el.aumento de costos que signitic& 

r!an estas medidas, entonces Gustavo A. Madero -hermano 

del presidente-, sugirió un remedio diferente, una medi& 

ción, a sab~r, que se redujera la jornada de trabajo sin 

aumentar los salarios. En esta ocasión protestaron los -

representantes obreros y presentaron un proyecto alterfUl 

tivo de tabulador uniforme de salarios para la industria 

textil para eliminar las desigualdades entre los sala--

rios más altos y los más bajos. As! sucesivamente sigui~ 

ron lidiando obreros, patrones y el gobierno tratando de 

mediar entre los m6lt1ples obstáculos que le oponían las 

dos partes. Reyes Retana, portavoz y représentante de -

los industriales textiles expuso los inconvenientes por

los que atravezaban los empresarios, su situación a rafz 

de la revolución de 1910, y finalmente, en su oponi6n, -

el gobierno debfa derogar el impuesto del 5% sobre los -

productos textiles que venfa rigiendo desde 1893, porque 

impedía a los fabricantes obtener una parte de las utili 

dadas de sus productos, de tal manera que dicha fracción 
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de dinero podía ser destinada para aumentar los salarios 

de los trabajadores. Además, ponía otra condición para -

este aumento, a saber, que los obreros textiles· se abst~ 

vieran de hacer huelgas. A cambio, acepataba reducir la

jornada de trabajo. En consecuencia, casi la totalidad -

·. de los empreJarios -exceptuando a las pequeftas industriaa

se pronunciaron a favor de reducir la jornada de trabajo, 

7 en cuanto':• los salarios, no aceptaron más que la fór

mula que .había presentado Gustavo A. Madero, as decir, -

pagar por lO·horas de trabajo lo que antes se pagaba por 

12 6 14 horas, aumentar un la,C las remuneraciones que -

percibían los obreros que ya trabajaban 10 horas a dest-ª 

jo. En cuanto a la explotación de mujeres y niftos 7 el -

derecho a la sindicalización, ad como la contratación -

colectiva ·y no individual, no se resolvió absolutamente-. 

nada, en el mejor de los C.?SOS se formaron dos CODlittfs -

que estudiaran las reformas necesarias en la industria -

te~til integrados por un representante de las empresas y 

uno del Comit' Central de Obreros. A pesar de haberse -

firmado los acuerdos, muchos industriales ni aumentaron

los salarios ni redujeron la jornada de trabajo y sigui.st 

ron despidiendo a los obreros que se sindicalizaban, lo 

cual provocó nuevas protestas de los trabajadores. Ante

la ola de huelgas, Madero convocó otra convención de in-. 

dustriales exhortándolos para que pusieran en práctica -

los acuerdos firmados en la pasada conferencia. En esta-
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ocasión, los representantes obreros pidieron nuevamente

una tabulación uniforme de los salarios, con lo cual la 

mayoría de industriales únicamente aceptaron fijar un -

salario mínimo. Los obreros se sintieron indignados y -

afirmaron que las empresas se habían burlado de sus petJ. 

ciones, suspendiendo muchos de ellos sus labores. Mien-

tras tanto, 

"El gobierno, de acuerdo con las empresas, aprobó ... 

entonces un tibio plan de reforma laboral. El reglamento 

promulgado establecía la jornada máxima de 10 horas, li

mitaba la autoridad de la empresa para despedir a un tr§ 

bajador sólo a los casos de desobediencia, insubordina-

ción, !altas de orden, ineptitud y demostraciones estrew 

pito~as•, prohibía las multas por daflos a los bienes de-

·. la C.ompaflÍa Y disponía qUA la semana de trabajo fuera de 
¡ 

... , .. 

seis días, dándose al obrero la oportunidad de de~1cansar 

los domingos, inás quince días de vacaciones al año" Los

industriales también aceptaron un salarío mínimo de 1.25 

peso~ diarios para el trabajo "medio". Para estimular la 

productividad el plan ofrecía al trabajador .. la oportuni

dad da '.aumentar sus ingresos mediante una mayor cantidad 

de trabajo a destajo, de manera que cuanto más trabajara 

m~s gan~ría. Con todo, las empresas se obstinaron en no

reconocer el derecho a organizarse en sindicatos, o de -

afiliarse a los ya existentes. Además, los asistentes a 
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aquella reuni6n de julio prolongaron la vida de los dos

comités permanentes sobre problemas obrero-patronales, -

para que aconsejaran al Departamento del Trabajo" (18). 

A los industriales, el gobierno les elevó el impueA 

to sobre productos textiles de 5 a 8%, ofreciendo a cam

bio reembolsar la mitad de lo recaudado a los dueffos de

las fábricas que adopataran el nuevo reglamento. De esta 

manera se constituía el Estado moderno que aún era un -

Estado imperfecto, pero que hacía grandes esfuerzos por

satisfacer· -aunque sólo fuera a medias- a los dos facto

res de la producción. Estos acuerdos son uno de los pri

meros antecedentes de un intento de sistematización por

parte del gobierno, de las demandas más sentidas por la

clase trabajadora, ~e primeros atisbos de legislación lA 

boral y en definitiva, del artículo 123. 

Sin embargo, las verdadera,s reformas laborales ten

drían que esperar. En el estado de Nuevo León, por ejem. 

plo, existían leyes de protección al trabajador por accj 

dentes que regían desde la época de Bernardo Reyes. Ade

más, no todas las empresas llevaban a la práctica lo di~ 

puesto en las reformas laborales ni pagaban el salario -

mínimo. El modo de producción capitalista también se es-

(i8) Ibid. p.56-57. 
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taba con1tituyendo, iba delimitando, con el paso del 

tiempo, las do1 clasaa fundamentales, iba desarrollando

su potencial productivo, iba también creando un Estado -

moderno acorde con las circunstancias y relaciones modex 

nas de producción. Había que darle y esperar el tiempo -

h1st6rico necesario para implantarse definitivamente. El 

gobierno, por su parte, la Única manera en que pudo rea~ 

clonar fue limitando las huelgas por la vía de la repre

si6n y no del concenso y obligando a los trabajadores a 

regresar a sus labores so pena da perder el empleo, cuan 

do que pude persuadir a los magnates textiles de pagar -

el salario mínimo evitándose los disturbios obreros. A -

fin de cuentas el gobierno maderista no tuv0 la gran ca

pacidad de entender, y en consecuencia, de prácticar las 

enormes tareas hist6ricas que le deparaban las nuevas r~ 

laciones da producci6n y actuó con la mentalidad estre-

cha propia de un hacendado. Las grandes tareas iban a 

ser resueltas por sus predecesores, en especial, por el 

genio de Obregón. 

Madero estuvo siempre temeroso de un movimiento 

obrero en ascenso, indignado por la miseria y las penu-

rias que le imponían tanto el gobierno como los cepita-

listas, no supo más que reaccionar violentarne'nte contra

los trabajadores, y en ocasiones a su pesar, dando dádi

vas al mismo. Siguiendo esta lógica, mandó a clausurar -
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la Casa del Obrero Mundial, suspendió su periódico, 

arrestó a sus principales dirigentes y a otros los mandó 

al exilio. Simultáneamente, los tuncionarios del gobier

no propiciaron la formación de una organización rival d~ 

nominada' Gran Liga Obrera. Lo más que podemos atribuirle 

a Madero -que por lo demás quedó en el papel puesto que 

era 'su·prograllia para derrocar a Días-, fueron una serie

de puntos que presentó el 20 de abril de 1910: 

lo. Restablecer la Constitución, independi&ar los -

poderes de la.federación. 

2o. Procurar la reforma de la Constitución, la Ley 

,Electoral a t1n de alcanzar el sufragio efectivo • 

. ·Jo. Hacer efectiva la libertad de escribir. 

409 Mejorar y fomentar la instrucción pública y el1 

minar las trabas a la libertad de ense~anza. 

•5'o. Mejorar la condición material, intelectual y

morak del obrero, creando escuelas talleres, procurando

la expedición de leyes sobre pensiones e indemnizaciones 

por accidentes de trabajo, y combatiéndo el alcoholismo

"1 el juego. Igual solicitw:l se tendrá respecto á la raza 
indígena en general, repatriando a los deportados "1 fun-. ' ~ ... 
dando colonias agrícolas en los terrenos nacionales. A~.!t 

'.~ t 

lerar la mexicanización del personal terrocarrilerQ en -

" 
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todas las jerarquías, instituyendo al erecto los centros 

de educación que se~n necesarios" (¡9). 

60. Favorecer el desarrollo de la riqueza pÚblica,

repartir los impuestos con equidad, abolir los monopo--

lios y privilegios, 

·: · 10·. Fomentar la pe quena agricultura y conceder las 

· franquicias necesarias para el desarrollo del país a la 

miner fa, industria y comercio, 

80. Hacer obligatoria la enseflanza militar, etc, 

Esto era lo más que proponía U.adero, de lo cual n1-

la cuarta parte llevó a c~bo, olvidó muy pronto el pro--

. · grama y sus promesas cuando se· sentó en la silla presi-

dencial. Podemos decir que 41ctuó contrariamente a lo de

. claradot que los hechos lo rebasaban y sofocaban, luego

'entonces, 'una· torma de reaccionar cuando no se comprende 
- ';! 

muy bien lo que esd sucedienclo es reprimido, acallando, 

eliminando todo lo que no ent~• dentro de un proyecto 

contuso y ambivalente. 

Sin embargo, el contrato laboral que salió de uno -

de los primeros intentos -durante la gestión de Madero-

(19) SILVA Herzog, Jesús, Breye Historia de la re-

~16n me;¡r1,c_a_l1l!.• 
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de realizar una convención de la industria textil en ju

lio de 1912, convocada por el gobierno, invitando a obr~ 

·ros y patrones, se asemeja y guarda relación con la con

tratación colectiva. Es, en definitiva, la sistemat1za-

c16n y síntesis primera de las reivindicaciones de la -

clase trabajadora. Los resultados y disposiciones eran,

en aquel entonces, aparentemente muy radicales; limitaba 

la jornada laboral, el salario deb!a pagarse en efectivo 

y ya no a través de las tiendas de raya, abolía el sist~ 

ma de multas y obligaba a los.patrones a responder a las 

quejas de sus obreros en un plazo de 10 días despu~s de 

haberlas presentado. Todas estas conquistas plasmadas y 

reconocidas por el gobierno y los industriales, no te--

nían, en la práctica, mucha fuerza, no se aplicaban en -

toda su magnitud y no eran todavía una realidad nacional 

para que todos los industriales del pa!s, al unísono, la 

observaran realmente. Esta no observancia fue la causa -

de nuevos conflictos y huelgas, de la creaci6n de nuevos 

sindicatos y de la perseverancia de la clase obrera de -

formar un organismo con dimensiones nacionales, pero tam 

bién la tendencia de los trabajadores a confiar y seguir, 

en consecuencia a personas y no convicciones, es decir, 

a buscar apoyo en el gobierno y sus funcionarios, lo que 

impidi6 en gran medida el desarrollo independiente de la 

conciencia de clase. 
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Finalmente, Madero estaba delimitado oor las sucesl 

vas rebeliones, principalmente las encabezadas por Félix 

D!az y Paszual Orozco. lladero se encontraba inserto en -

plena guerra civil, y su actitud conservadora tanto en -

asuntos agrarios como en los laborales, se ganó el repu

dio de las tuerzas más importantes, con trascendencia n~ 

cional y de masas• entre las cuales se contaban el PLM· 

y el zapatismo y villismo. 

"En febrero de 1913, después de diez días sangrien

tos de combates en las calles de la ciudad de México, 

Madero cay6 víctima de una conspiración dirigida por uno 

de sus generales, Victoriano Huerta" (20). 

A pesar de los esfuerzos del gobierno por continuar 

las operaciones en las fábricas, telares y minas, las 

campa~as militares hicieron imposible las actividades 

económicas normales. La destrucción causada por las batA 

llas dejó sin empleo a miles de obreros, y redujo la co

secha del ma!z, trigo y otros elementos básicos para la 

dieta popular. La economía estaba arruinada, los revolu

cionarios imprimían millones de pesos en papel moneda, -

cada cual con una validez diversa, para financiar sus 

campa~as militares, desencadenando una espiral inflaeio-

(20) BARRY, Can• , El movimiento obrero Y la polí

tica en México 1910-1921, p. 60 

T ,I. 
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naria. El costo de los alimentos, habitación, vestido, -

etc., se elevaba sin cesar; los ingresos no aumentaban -

proporcionalmente a los precios de los productos, y en-· 

medio de esta tormenta, las reformas maderistas resulta

ban débiles, existía una ausencia de un movimiento sindl 

cal consolidado y leyes que: reglamentaran su situación. 

El nuevo gobierno se gan6 rápidamente las s1.Jl'lpatías 

de los conservadores con promesas de restablecer el or-

den y poner fin al caos que reinaba en el país. Sin em-

bargo, ·el golpe de estado de Huerta fue de 3 af'los plaga

dos de conflictos e inestabilidad entre las distintas --
' ' , 
fracciones que luchaban por el poder. El regimen huerti~ 

tá,,si~.embargo; se demostró amistoso con el mov1m1ento

obrero.· Aceptó las reformas de su predecesor y promovió

aigunas leyes laborales. Fua, en definitiva, uno do los

primeros intentos de un gobierno de corte obrerista, me~ 

clado con la euforia de la antigua oligarquía. 

"Los mismos colaboradores de Huerta reconocieron -

que la clase trabajadora cumplía •·una función social". 

Proclamaron que el gobierno creía en la necesidad y uti

lidad de que el Estado interviniera en los conflictos -

obrero-patronales, porque los dos sectore.s eran interde

pendientes; por ello el F.stado reconocía su obligación -

de ayudar, mediante la promulgación de nuevas leyes, a :-
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los pobres y especialmente a los obreros. El régimen hue¡, 

tista, para llamar de nuevo la atención del sector empr~ 

sarial y de la clase obrera, pisió al Congreso que decr~ 

tara la igualdad jur!dica de ambos sectores, y que diera 

calidad ministerial a los funcionarios encargados de los 

asuntos laborales en le nueva Secretaría de Industria, -

Comercio y Trabajo, pero el régimen cayó antes de que 

esta proposición hubiese podido convertirse en ley• (21). 

Entre tanto, los constitucionalistas estaban atrapa 

dos entre las promesas radicales ep Za~ata y Villa, y el 
. . 

legado obrerista que les dejara Huerta, en consecuencia, 

tandr!an que mO<Íiticar la dirección y el rumbo si que--~ 

rían consolidar su victoria con el apoyo de la clase 

obrera. Despu&s de la derrota de Huerta, a mediados de -

1914, la lucha se convirtió casi exclusivamente en una -

batalla por la jefatura de las fuerzas revolucionarias: 

entre el constitucionalismo representado por Venustiano 

Carranza, y del otro lado, Emiliano Zapata, Francisco -

Villa y los magonistas que se p~saron al bando zapatista. 

En tal situación casi decis1'1'a dt¡t un desenlace final, h,1 

·bía que actuar; era indispens~~le que se mantuviera a 

toda costa la estabilidad polf t1oa 1 que la economía se-

(21) Op. Cit. p.6:?. 
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activara, de tal ::!l&nera que no siguiese el desempleo, lo 

cual provocaría la unión en las tilas revolucionarias. 

Huerta comprendió muy bien esto, y a pesar de que no te

n!a la intención de defender específicamente a los trab~ 

3adores, su gooierno aceptó por primera vez en la histo

ria de México la illlportancia del Departamento del Traba

jo, el cual creció y contó con un presupuesto de 111,000 

pesos, suma dos veces mayor de la que más tarde darían -

los constituc!onalistas. También rompió la tradición po

lítica porfirista al reconocer los sindicatos y el dere

cho a la afiliación y a su creación. Así mismo, pidió al 

Congreso que expidiera leyes relacionadas con los acci-

dentes en el trabajo, que concediera un tabulador de sa

larios y que reglamentara el trabajo de la industria te~ 

til, todo lo cual tuv,o que ser la herencia que los cons

titucionalistas recibieran -a pesar de ser promesas que 

no pasaron del papel-, y utilizaran para su causa. A me

diados de 1914, Victoriano Huerta presentó su renuncia y 

se embarcó hacia el Puerto de Veracruz rumbo al exilio. 

Al mismo tiempo, las relaciones entre Carranza y Zapata

y Villa se empezaban a deteriorar. El desempleo, la dis

minución del peder de compra y la miseria en que vivía -

la clase trabajadora, seguía siendo un problema sin soly 

ción y podía enpujar a los trabajadores a los brazos de 

los "enemigos" de loa const1tucional1stas. Al contrario, 

hab!a que gana?se a la mayoría de ellos, su apoyo y su -
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decidida militancia en las filas constitucionalistas pa

ra acabar de una vez con la guerra civil e instaurar un

régimen de derecho. Ante el temor de los conflictos lab~ 

rales, el gobierno, por ejemplo, autorizó un aumento de 

salarios hacia finales de 1915, del 15 al 24% en la in-

dustria cervecera, y as! en varias industrias como la -

textil (35%), por lo que no fue raro que muchos obreros

se unieran a los ejércitos constitucionalistas. En algu• 

nos estados se empezó a promulgar códigos de trabajo que 

protegieran a los trabajadores urbanos y rurales. En 

Aguascali~ntes el gobernador prohibió el trabajo domini

cal y estableció la jornada máxima de 8 horas. En San -

Luis Potosí, el general Eulalia Gutiérrez expidió un de

creto que fijaba un salario mínimo de 75 centavos dia--

rios y abolía las tiendas de raya, además de establecer

un Departamento del Trabajo. En Veracruz, el general 

Cándido Aguilar, fijó la jornada máxima de 9 horas, pro

hibió el trabajo dominical y dispuso que los empresarios 

establecieran escuelas laicas y hospitales al servicio -

de sus empleados. El gobernador de México, Heriberto 

~ara, expidió un decreto similar. En Jalisco y Puebla, -

también se promulgaron leyes sobre condiciones de traba

jo. Pero veamos algunos de estos decretos. 

Pecreto sobre el salario mínimo, 

"Eulalio Guti~rrez, decreta lo siguientea Ley sobre 
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.. 
sueldos de peones. Art. lo. el tipo mínimo del salario -

para el trabajador en el Estado de San Luis Potosí, será 

de 0.7; centavos diarios y el tiempo máximo de trabajo -

será de nueve horas diarias. En las minas el salario m{nj 

mo será de $ 1.25 diarios. En los negocios o en las in-

dustrias en que se haya estado pagando salarios mayores

que el mínimo que ahor.a se fija no podrán disminuir aquí 

llos. Art. 30. El salario que devengue el trabajador l·;i 

será cubierto precisamente en moneda de circulaci6n le-~· 

gal y sin· descuento alguno, semanariamente. Art. 400 El

comercio es libre en el Estado. Quedan prohibidas en ab

soluto las tiendas de raya. Las que existen en las ha--

ciendas, empresas industriales, ranchos, etc. sólo po·-·--· 

drán continuar como establecimientos ordinarios, sin que 

se les obligue a los peones a compras en ellas o a red.

bir mercancías a cuenta º" pagos o jornales. Art, '7oo 

Queda ~bso~utamente prohibido cualquier género de trabas 

que de alguna manera dificulten al obrero o trabajador -

que an todo tiempo pueda cambiar de residencia o simple

mente ir a otra parte en busca o aceptación de trabajo. 

Art. 80. No procede s:ontra los obreros y trabajadores la 

providencia de arraigo por asuntos civiles. Art. 90. No 

son susceptibles de embargo los salarios. Tampoco lo es 

el que a los trabajadores corresponda en los contratos a 

partido o de aparcería o a destajo. Art. 11 (fracción A) 0 

Los anticipos que el hacendado haga al trabajador para -

•;., 
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el sostenimiento de su familia o pago de jornal, hasta -

levantar su cosecha, serán en dinero efectivo y se devol 

verán al recogerse ~sta, bien sea que el trabajador ven

da 1() ,QU_,, Je corresponde o pague su adeudo al hacendado

º que a éste le convenga tomar semillas o lo que tenga -

el trabajador. Art. 120. El gobierno establecerá en esta 

ciudad una oficina que se denominará 'Departamento del -

Trabajo', que estad a cargo de. un director con el n6ae

ro de empleados competentes, y la cual conocerá de todos 

los asuntos relativos al trabajo. Procurad el mejora--

miento de la clase obrera y, muy especialmente, que esta 

ley se haga .efectiva e investigará la oferta y demanda -

de trabajo, a fin de que los trabajadores puedan fácilmen 

.te encontrar trabajo y mejorar su situación. El mismo -

'Departamento de Trabajo' procurará que las empresas 
.• '1' . ! " 

críen, en relaci6n a su capital y utilidades, tondos que 

tengan por objeto obras de beneficiencia en favor de sus 

· propios trabajadores. Dado en el Palacio de Gobierno del 

Estado de San Luis Potosí, a los 15 días del mes de sep

tiembre de 1914. Eulalia Guti,rrez, León Flores, oficial 

mayor• (22 ) • 

(22) Op. cit. P• 190-193. 
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Mientras tanto, el aumento del costo de la vida ha

b!a nul1t1cado la escasa mejoría del salario de los tra

bajadores. La espiral de los precios, anulaba en la prás 

tica cualquier aumento de salarios, y en consecuencia, -

perjudicaba gravemente a la clase trabajadora. ~sta espJ. 

ral se ~onvert!a en un círculo vicioso. En 191,, casi tg 

do el mundo se v1Ó acorralado entre el aumento de los a¡, 

t!culos de primera necesidad y los salarios que ya no al 
canzaban para comprarlos. Para obtener la aprobaci6n del 

público, Carranza decretó que el papel moneda de los 

constitucionalistas fuera del curso legal. Con todo, al 

público le creaba desconfianza este papel moneda. Ante -

la situaci6n ca6t1ca, la Federaci6n de Sind.1catos del 

D.F., .pidió al "primer jef'e" que decretara el pago da S.5l 

larios en moneda fuerte y que ordenara el atunento de un 

50% en los salarios y una jornada máxima de 8 horas. Pe

ro cuando Carranza les dio la espalda, los obreros aban

donaron el trabajo y paralizaron la vida económica de 

México. Una situación semejante reinaba con los trabaja

dores portuarios. El estallido revolucionario había in-

terrumpido el tráfico de mercancías al puerto de Tampico, 

y había provocado un alza de precios, de tal manera que

"los habitantes de Tampico tenían que comprar el agua". 

Ya para 1915, el puerto de Tamp1co era un centro de in-

quietudes revolucionarias. En Veracruz, los trabajadores 

sufr!an las mismas dificultades, agravadas por el desem-
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pleo y la miseria. Un grupo de la Cía. de Luz, Fuerza y

Tracción pidi6 a Carranza que aumentara los salarios en

un 3<>:( y que reconociera su recien formado sjndicato, 

que en caso de ser desatendidos actuarían en consecuen-

cia. Los empleados de periÓdicos exigían que los domin·· 

gos y días festivos se les otorgaran Y. protestaron con-

tra el trabajo excesivo. En estado de cosas, tanto 

Tampico como .veracruz se convirtieron en centros de ag1-

taci6n radical, y si no se actuaba enérgicamente, pronto 

serían sµelo tértil para lá propaganda izquierdista. 

> • , , 

La misma situacion reinaba en el resto de la Repu--

blica1 la clase trabajadora se enfrentaba con problGmfü~~" 

· semejantes y los estallidos de rebel16n cadá vez eran -

más frecuentes. Intlaci6n, escasez de alimentos y ropa, 

bajos salarios y condiciones paupérrimas de vida y de 

trabajo eran los problemas más candentes en aquel enton

ces. Mineros norteflos, obreros textiles de Nuevo L,~ón y 

Querétaro, estibadores del puerto"·de !fazatlán, trabajad.s;z 

res ferrocarrileros de toda la nación sufrían igualmente 

la violencia de aquellos tiempos. Para detenderse forma

ron organizaciones y sindicatos, paralizaron las tábri-

cas, minas y ferrocarriles. En las minas de carb6n de 

Coahuila, del cobre en Sonora, los ferrocarriles en 

'l'ehuantepec y Oa:mca se hacían peticiones de toda Índole. 

Los obreros exigían negociar colectivamente y el gobier-
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no de Carranza se resistía a4n. De la misma manera se--

gu{a latente el conflicto entre los trabajadores mexica

nos 1 extranjeros. La intlaci6n no vino sino a exacerbar 

el rencor acumulado durante a~os de la clase obrera me~ 

cana, al grado de culpar cada vez más a los extranjeros

por las desgracias por las que estaban atravezando, vie

ron en ellos el chivo expiatorio. 

"La actitud antiextranjera del movimiento obrero tJ,l 

vo un~ fuerte impacto en la legislación promovida por 

Carranza. Ei Departamento del .Trabajo, en un memorandum

de 1915 en que aconsejaba una reforma de las condiciones 

laborales de las fábricas textiles, ins1st16 en que se 

diera preferencia en la distr1buci6n de empleos a los 

mexicanos sobre los extranjeros, acusando a las empresas 

de tomar en cuenta 'la raza 1 la lengua• para determinar 

la capacidad de una persona para un puesto dado. El mem.2 

randum hacía hincapi' en que esta actitud permitía a los 

extranjeros monopolizar los conocimientos 1 hab111dades

técn1cas, para conservar a los nacionales en un estado -

de servidumbre. El mismo documento afirmó enfáticamente

que México contaba con un fuerte grupo de trabajadores -

preparados 1 expertos, capaces de desempef'lar las funcio

nes de capataces o de superintendentes. El jefe extranJ~ 

ro, argumentaba el memorandum, era 'el verdugo del obre

ro nacional'. Las tracciones nacionalistas del artículo-

.,·,,, 

;_·!. 

'· .. >; ,' 

' , . 
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123 constitucional, CcScUgo del Trabajo de la Carta Magna 

de 1917, dieron cuerpo a los sentimientos expresados en

aste memorandua del Departamento del Trabajo, el cual, a 

su vez, fue un fiel reflejo· de las opiniones del mov1m1e¡¡ 

to obrero 111xicano• (23). 

81n eabar10, el "Pr1aer .Jete• todavía seguía reti-· 

celitt·1· las reformas debfa realizarlas úntca~nte el Est1. 

do, no eran competencia de ningún grupo o individuo ai~

lado, eran, pues, s61o incumbencia del Estado. Don 

Venustiano p~~saba que la grandeza da la.nac16n deber!a

ser obra de los hombres mismos, y as! mismo, el fracaso

de ell• no ratlejaba más que el atraso de los ciudadanos. 

No olvid&ba que las masa~ sabían moverse por s{ mismas 

7 que representaban una verdadera tuerza política ''en -

contra 1 al aargen del Estado•. 

•aeg&a su concepción liberal, Carranza peJ1saba que

a.l Estado era indispensable para el desarrollo de la so

ciedad individualista, por tanto, la única relación 1ndJ. 

v1duo-Estado, un nexo en que lo político entrafiaba la SJI 

Jec16n total del hombre al Estado y que tenia como f 1na-

11dad garantizar un poder que tuese capaz de garantizar

e! desarrollo del individuo. La existencia de poderes ~l· 

(23) RUIZt Eduardo p. ?O. 
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margen dol Estado resultaba intolerable para un hombre -

que deponía en la construcción de un verdadero Estado t.Q 

das las expectativas de la nación" (24). 

Para Carranza era necesario que la revoluc16n restay 

rara el orden constitucional, y que las reformas sociales 

que exigiese el país había que realizarlas Junto con la

culminac16n de dicho movimiento. Decía quei 

"Si triunfamos, ya verán ustedes las reformas que -

por fuerza terndrá que llevar adelante cualquier Gobierno 

que se establezca en !,léxico pero sin promesas" ~'). 

En efecto, esa frase de Carranza era una premoni--

ción, pues de ah! en adelante cualquier gobierno que qttj. 

siese instalarse y contribuir al desarrollo del capita-

lis:no con el apoyo de toda la sociedad, con formas más o 

menos democráticas, con el concenso de las masas, ten:ía

por fuerza que tomar las reformas sociales, debía in---
cluir en cualquiera que fuese su proyecto, las reformas

necesarias para la consolidación definitiva del Estado -

moderno. Ya no se podía ignorar a las masas, éstas eran

un elemento nuevo, eran una fuerza política que exigía -

sus derechos, había que incorporarlas al proyecto, de lo 

(24) CORDOVA, Po 1950 

(~5) Ibid. p. 1960 
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contrario eran una amenaza latente. En una palabra, ya -

no se pod!a gobernar sin el apoyo de las masas, esa era

la gran disyuntiva que aparecía ante. los ojos de los go

bernante1. Carranza lo comprendi6t pero Obreg6n empez6-

a llevarlo a la práctica, y después de la Constituci6n -

del 17, todos los estuerzos se concentraron en absorber

las demandas de las masas, en incorporarlas y en ser el 

E.stado quien brindara y promoviera la organización de -

masas siempre bajo su control. De 191? al final del car-. 

denismo ese fue el objetivo de los gobernantes, objetivo 

que se consiguió de una manera magistral: un Estado de -

derecho, un Estado constitucional, una sociedad que se -

rige por las leyes, por la fuerza y el concenso, un Est.a 

do que regula a la sociedad y establece el control de -

las clases sociales. Para Carranza se anunciaba una nue

va etapa, hab!a que removerlo todo, "drenarlo" y constry 

ir un pueblo de verdad -una sociedad capitalista en to-

dos los sentidos-, "una nueva Constituci6n, que nada ni

nadie pueda evitar su acción benéfica sobre las masas•, 

dec!a Carranza, Las retormas no eran sino el resultado -

de un objetivo: la toma del poder, de un proyecto más -

amplio que realizara la igualdad, la Justicia e instaur,1 

ra un régimen de derecho aboliendo los privilegios. La -

lucha de clases signiticaba para el Primer Jefe la gue-

rra dirigida por el Estado contra los privilegios de !a

vieja sociedad. 
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·~arranza estaba contribuyendo a la creación de un 

formidable sistema de dominación política• (26). 

Carranza supo aprovechar las reformas sociales como 

armas políticas en contra de los ejércitos campesinos de 

Villa y Zapata, y en ocasiones, se vio obligado a adela~ 

tar la programaci6n y la disposición de las reformas. 

Carranza tenía proyectado oponer la misma fuerza a uno •· 

de los ej&rcitos mejor organizados, la D1vis16n del fio¡• ... 

te, y armarse de soldados sacadados del pueblo; les ha-

blaría de reforD1as sociales, de un orden, de una patria

que había que defender a ultranza contra el enemigo, con 

tra la anarquía, contra los 'Teaccionarios•, como solía

llamarlos el Primer Jefe. Los enemigos en esos momentos

eran ias masas representadas por Villa, Zapata y el ma&Q 

nismo. En este sentido, exoidiÓ el 12 de die iembrtJ de 

1914 sus "Adiciones al Plan de Guadalupe", en el que de

cía que haría cumplir a toda costa la Constitución gene

ral, tan ansiada por el pueblo, y que en nombre de ese -

deber tenía que tomar las armas para combatir la usurpa

ción de Huerta y restablecer el orden constitucional en

la República Mexicana. Hacía un llamado a las armas a tR 

dos los patriotas mexicanos que siguieran el Plan de 

Guadalupe del 26 de marZo de 1913 y pelearan bajo la ba.n 

(26) !bid. p.198. 
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dera da la revolución constitucionalista. 

"Que una vez que la Revolución triunfante llegó a -

la Capital de la República, trataba de organizar debida

mente al Gobierno Provisional y se disponía, además a -

·.atender las demandas de la opinión pública, dando sat1s

facci6n a las imperiosas exigencias de retorma social -

.··que el pueblo ha menester cuando tropez6 con las dificul 

· tades' en el seno de la División del Norte, con propósi- ... 

tos de trustar los triunfos alcanzados por los esfuerzos 

del Ej,rcito Constitucionalista• (27). 

Y más aún,. q~e el Gobierno Provisional desea acor-

dar. con todos los gobernadores, generales y jefes de tr.Q 

. '. pa .un• próxillo programa de Gobierno que contenga las re

·• . formas indispensables pa:!'.'a restablecer el orden const1t31 

cional, propósito que tuvo que aplazarse por la rebel16n 

·contra la Primera Jefatura de los v1111stas·,. que al Po-

der Ejecutivo no le animaban sentimientos ~· ambici6n -

personal, sino que la acción revolucionaria no se divi-

d1ese, que le jos de haber una concilia e iÓn ·· entre la Di-

. visión del Norte y al Ejército Constitucionalista, el -

abismo entre las dos tuerzas se profundiza cada vez aás, 

y sin embargo, no rehusa a que la División del Worte -

aporte algunos elementos a la discusión y busca, a pesar 

de todo, una conciliación, para el bien de la Revoluci6n, 

. (21) HERZOG, Silva. p.195. 
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•Que apenas iniciados en Aguascalientes los traba-

jos de la Convención, quedaron al descubierto las maqui

naciones de los agentes villistas, y se hizo sentir el -

sistema de amenazas y de presión" C:?8 ) • 

Que la Primera Jefatura hizo todo lo que estuvo de 

su parte para no entrar en una lucha personalista, ofre

ciendo retirarse del poder siempre y cuando se estable-

ciara un Gobierno capaz de llevar a cabo las reformas 

políticas y sociales necesarias. Pero no habiendo logra

do contener los apetitos de poder de la División del No,t 

te, declara aceptar la lucha contra la reacción encabezj, 

da por el general Francisco Villa. Que la calidad de los 

elementos que apoyan al general están obstaculizando la 

realización de las reformas sociales y políticas que es

tá exigiendo el pa!s entero, y que en consecuencia, la -

insubordinación del general Villa puede ser calificada -

de reaccionaria y de ir en contra de los principios rev.Q 

lucionarios y constitucionalistas, por lo tanto, inter-

pretando el sentir generalizado del pueblo mexicano tie

ne a bien decretar en su artículo lo segundo: 

"Art. 20. El Primer Jefe de la Revolución y Encaro 

do del Poder Ejecutivo expedirá y pondrá en vigor, duraJi 

te la lucha, todas las leyes, disposiciones y medidas en 

(28) !bid. Po 1970 
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caminadas a dar satisfacci6n a las necesidades econ6mi-

cas, sociales y políticas del país, efectuando las refox 

mas que la op1n16n exige como indispensables para resta

blecer el régimen que garantiza la igualdad de los mexi

canos entre si; lares agrarias qua favorezcan la torma-

ci6n de la pequefta propiedad, disolviendo los 1atitun--

dio1 1 restitu1endo a los pueblos las tierras de que tu.t. 

ron injustamente privados, legislaci6n para mejorar la -

condición del pe6n rural; del obrero, del minero, y en-

1eneral de las clases proletarias; reformas políticas -

que garantizan la verdadera aplicación de la Constltu--

c16n de la República, 1 en general todas las leyes que -

se estimen necesarias para asegurar a todos los habitan

tes del país la efectividad y el pleno goce de sus dere

chos, y de igualdad ante la ley. Constituci6n y Reformas 

H. Veracruz, diciembre 12 de 1914. v. Carranza" (30). 

Carranza se hacia llamar a spi mismo Primer Jete de 

la Revolución y del constitucionalismo; quiere decir que 

para él la revoluci6n debía terminar en const1tuci6n, 

que las revoluciones por algún motivo se hacían, y que -

nada valían tantos .aftos de lucha si no se consumaban, 

expresaban y sintetizaban en un acto constituciona1. Pa-

(30) lbid. P• 201. 
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ra él la revolución acababa con la Constituci6n, era un

detensor del r'gimen de derecho, y todo aquel que no es

tuviera al aldo de la causa constitucionalista, ergo, la 

causa ,revolucionaria, era un reaccionario que quería ll§. 

. var al paÍa ·a ·la anarquía t al caos, al desastre. Villa y 
·····.: .. :. ', '". . :' :•;\~.:'./.1~·;:·>~ 

Zapata pí:uíilaban.lo contrario, se creían a sí mismos rev.Q 
. •, ' ;, . , ~ .. < 

.: luqi~nllrio1',· '4etensores de un pueblo que venía sufriendo 

desde' el dglo pasado, en fin, parecía un absurdo, pero-
·'··'· 

las .. dos tueu~s pr·incipales se movían en la misma lógicaº 

.. Fillalmente triunfó la lógica constitucionalista que se -

d~nominab~ ~·sí misma revolucionaria y fue aplastada del . 0 ' . ·~ ,• ' 

· ... zap~Usmo y d~'l v1111smo. Para lograr este objetivo, 

Carranza tuv.o el cuidado y la precaución de expedir toda 
. _ _':,·, ... '! ' ; ·. : • ' . - .. ; ,.: . ':.:~:/;::/~, ' 

Clase. (te \r.tt'f9r.rA1 y leyes que aglutinaran y convencieran 

I ira:.:.a.~';'/:J~';~ué lado ostába la verdadera revolución. 
,· . . . '.t 

Del . mismo cort.e es la "Ley del 6 de enero de 1915. que -

. declara nulas .todas las enajenaciones de tierras y mon-

tes pertenecientes a los pueblos, otorgadas en contrave

rición a los· dispuestos en la Ley de 2$ de Junio de 18$6•. 

De la misma torma, a finales de agosto y en el mes de -

septiembre de 1914, varios gobernadores dictaron dispo-

siciones de carácter social y económico, a saber, los -

estados de Aguascalientes, Puebla, Tlaxcala, Tabasco y -

San Luis Potosí, todos ellos antecedentes del artículo -

123. El 3 de octubre de 1914 Venustiano Carranza presen

t6 au programa de retormas sociales en el cual se conte-
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nía la obligación de las negociaciones a pagar en efectj, 

voy semanalmente a sus trabajadores; 

"Dictar.disposiciones relativas a la limitación de

las horas de trabajo, al descanso dominical, a los acci

dentes que en los trabajos sufran los operarios y en ge

neral, al mejoramiento de las condiciones econ6aicas de

la clase obrera• (31 ) • 

Sin embargo, a pesar de que Carr~nza entend!a muy -

bien porque ~ble lo que el pueblo pedía, no acababa de 

simpatlaar con la.Casa del Obrero llundialJ la veía como

un centro de propaganda izquierdista y de agitaci6n que 

absorbía todos los descontentos de la clase trabajadora. 

Por su lado, la Casa del Obrero Mundial tampoco tenía en 

alta estilla al Primer Jete constituctonalista, y su pri

mera reacción ante la cantidad de decretos tedorales 1 -

estatales acerca de la legislación obrera tue poco entu

siasta, pues la mayoría de sus miembros seguían la tradi 

ci6n anarquista de la acción directa y no querían saber

nada de métodos da acción mdltiple, rechazaban cualquier 

intervenci~n política por parte de los sindicatos. Ve!an 

la lucha revolucionaria como una batalla política de am

biciones personales por ejercer el poder y el control 

(}l.) CORDOVA. p. 1990 
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del pueblo, Cuando las tuerzas aapatistas se apoderaron

de la ciudad de Mlxico, entregó el Templo de Santa 

Br!gida a la Casa del Obrero Mundial, más tarde, el Col§. 

gio Josefino con una imprenta. Por su lado, el Dr. Atlt 

ofreció una fuerte cantidad de dinero a la organ1zac1ón

obrera.· 

La Casa del Obrero Mundial nació en 1912 como un 1A 

tanto de coordinar y adiestrar el movimiento obrero, de

agrupar tuerzas y co_nformar una organización con d1men-

siones nacfonales. 

"Representaba el primer paso para salir de la conti 

sión en la que habían estado sumidos los obreros debido

ª la libertad que tan repentinamente se les había confe

rido" (32). 

Las ideas dominantes en su inicio eran de corte 

anarcosindicalista, por lo que se abocó a la acción di-

recta, es decir, la huelga general, el sabotaje, el boi

cot, los paros, etc., método adecuado para destruir el -

sistema capitalista, según los miembros de la Casa del -

Obrero Mundial, Adoptaron el sindicalismo como medio de 
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defensa contra la explotaci6n del obrero. Ah!, se daban

los primeros pasos para preparar a los líderes, se agru

paban los principales activistas del movimiento obrero-

1·1as ideas radicales proliferaban. Sus miembros hacian

propaganda en casi todos los rincones del país y exhort~ 

ban a los trabajadores a formar sus propios sindicatos y 

afiliarse a la organizaci6n. 

Durante la gesti6n de Madero, la Casa del Obrero -

Mundial sufrió persecuciones. Aunque Madero nunca se 

preocup6 d811lasiado por los problemas laborales, se opo-

nía a la existencia de dicha organización. Le asust6 el 

radicalismo y la influencia de las doctrinas extranjeras. 

En cambio, a la llegada de. Huerta al poder, la situación 

fue distinta. Victoriano Huerta era un reaccionario y -

los trabajadores recibieron de él el mismo trato que 

Porfirio uíaz les había dado. Cuando los trabajadores c~ 

labraron el lo. de mayo de 1913, comenzó una política 

firme de represi6n de las actividades sindicales que cul 

min6 con el cierre de la Casa del Obrero Mundial. s610 -

despu's de las victorias constitucionalistas de 1915 pu

do extenderse materialmente la organ1zac16n obrera. 

"El 14 de noviembre, los constitucionalistas se 

trasladaron a Veracruz y allí, el l? de diciembre de 

1914t Carranza emit16 su ramoso decreto, el cual junto -
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con la influencia que ostentaba Obregón sobre la clase -

obrera, le garantizó la ayuda activa del movimiento obr~ 

ro organizado representado por la Casa del Obrero 11un--

dia1 • (33). 

El Primer Jete hacía un reconocimiento directo del 

movimiento obrero 1 del rumbo que había tomado la revolJ¡ 

ct6n. No otorgaba tan sólo el sutrag1o, sino que anunci~ 

ba la necesidad de un apoyo popular. 

Todavía durante los primeros tiempos de l~ha entre. 

villistas y aapatistas de un lado, y los constttuciona-

listas del otro, la Casa del Obrero Mundial se abstuvo -

de participar en cualquiera de los dos bandos. Si ac8so

•• unieron en lo individual, sobre todo al zapatismo. 

Cuando Obregón entró a J.a ciudad de México, empezó a te

ner una influencia decisiva sobre la Casa del Obrero -

Mundial cuando sus miembros pidieron a ~ste que mediara

ante el gobierno para que se les prestara ayuda a sus o¡ 

gan1zaciones, al lo que respondió Obregóna 

"Ustedes, la gente del movimiento obrero, esperan -

de la revolución todas las ventajas, pero no hacen nada 

(33) Ibid. p.29. 

. i :.··¡ 
' . 



para ayudarla. ¿Por qué no se unen a nosotros?• (34}. 

Y a pesar de que los obreros no veían nada de malo

en ello, pues teniendo la revolución hombres como ObregÓlh 

quizás era recomendable que pelearan al lado de ella, y 

sin embargo, todáv:la hubo una cierta resistencia dado -

que los obreros seguían proclamando su independencia con 

respecto a la lucha, cuando el Dr. Atl -enviado constity 

cionalista-, logró que sus compa~eros se abstuvieran de 

publicar una declaración de neutralidad y que desistie-

ran de sus intenciones, formando los ra~osos 9Batallones 

Rojos" que se unieran a las tuerzas constitucionalistHs-

. para combatir tanto a zapatistas como a villistas. El DIA 

nifiesto de "Los trabajadora~ de la Casa del Obrero Mun

dial se unen al constitucionalismo• dice así: 

"En vista de la necesidad apremiante de impulsar e 

intensificar la Revolución que más se acerca en sus idea 

les a la aspiraci6n unlnime de mejoramiento económico y. 

social que ha servido de orientaci6n a las agrupaciones

de resistencia contra la opresión del capitalismo, reunj. 

dos sesenta y seis miembros de la Casa del Obrero Mun--

dial acordaron suspender la organizaci6n gremial sindi

calista y entrar en distinta fase de actividad. Siempre-

(34) lb id p.30. 



condenamos la partic1paci6n de los obreros en los movi-

mientos armados, siempre hemos sostenido desde la tribu

na, el folleto y el p er i6dico, que s6lo el esfuerzo co-

l•ctivo de los trabajadores podía acercarnos, hacia la -

manumisión deseada. Sin embargo, es necesario enfrentar

nos con la resolución del convencido y de una vez por t,2 

das contra el único enemigo comúna la burguesía, que ti!. 

ne por aliados inmediatos el m1litar11mo protesional y -

el CleroJ basta, en una palabra, de formularios 1 doctr.i 

nas, que no contribU)'an en el actual momento sino a a)'U

dar a los reaccionarios en su obra de obstaculizar la -

corriente del progreso, que debemos ser los primeros en 

encauzar y prestarle impetuosidades arrolladora1, reivi,D 

dicando así los vulnerados derechos de la multitud enor

memente sacrificada, haci,ndole comprender 'que con el -

constitucionalismo est' el porvenir de las agrupaciones

obreras y del pueblo en general finalmente, cumpliremos

con el programa social de la Revolución en cuanto se re

fiere al proletariado de los campos y de las ciudades, y 

reanudaremos nuestras labores de asociación gremial tan 

luego como lo permitan las circunstancias en toda la re

gión mexicana• (35). 

Los obreros de la Casa del Obrero fi!undial -el dato 

as de alrededor de 7,000 a 10,000 personas 1nclu1endo •· 

(35) SILVA Herzog. p. 211-213. 
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esposas e hijos de los trabajadores-, tenían una preocu

paci6n esencial• el mejoramiento de sus condiciones da -

vida y de trabajo, y los constitucionalistas eran, en -

e.se momento, los únicos que ofrecían una alternativa 

real para aliviar "pasajeramente• por lo menos, tantos -

a~os de sutrimiento 1 arbitrariedades, además de que ofr,! 

c!an un pro7ecto de reformas políticas y sociales, que -

al parecer esta vez no iban a quedar tan s6lo en el pa-

pel. Pero en este manifiesto notamos todav!a una contu-

si6n en los trabajadores al pensar 7 creer que 'stá se-

r!a la '13.tima batalla para destruir el sistema capitali.a 

ta. No existía una clara idea de lo que buscaban y de lo 

que ten!an que hacer, había una inmadurez de clase y un 

bajo nivel de conciencia. Las dos grandes fuerzas que 

dirigían -por rumbos diferentes- la revoluci6n, sembra-

ron n1's confusi6a en las tilas del movimiento obrero. Un 

incidente ilustra este hecho• cuando los zapatistas en-

traron a la capital el 24 de noviembre de 1914, ante el 

horror de muchos obreros anticlericales, vagaban por las 

calles con un distintivo de la Virgen de Guadalupe. En -

consecuencia, los constitucionalistas se apresuraron a -

aprovechar la hostilidad de la Casa del Obrero Mundial -

hacia los zapatistas sure~os, y difamaron· a Villa y a 

Zapata diciendo que estaban en contubernio con el clero

•que los proveía de grandes sumas de dinero. Pero Obreg6n 

hizo el ataque más espectacular contra la Iglesia, cuando 
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orden6 el arresto de 150 sacerdotes y el pago de un res~ 

cate por medio mill6n de pesos para ayudar a sostener a 

los pobres. En estas circunstancias, a mediados de tebr~ 

ro de 191S, los líderes acordaron tomar las armas y lan

urse a la revoluci6n del lado de los constitucionalis--., 

g~ba· d.e' s~·p~t~ia,' tuvo que aceptar finalmente por inteI, 

. ~d1aci6n,de~ g~nlal Alvaro Obreg6n y sus consejos acer-
, • • \ ' ' • '. • 1 ' . . 

ca de ··1a conv~niencia de que siempre era mejor tener al-
. .· . . . . 

movimiento obrero organizado como aliado que como enemi-,: ..... . 

' ' ,.:· ~ . ".,,' .' , ' ' 

go¡," El 17, de febrero se firmo un pacto entre los envia--

dos '.dé la Casa del Obrero Mundial 7 Rafael Zubarán CompJl 
,. . ·. . . 

. . . . 

· · llJ't ~11 repr~ua·ntaci6n del Primer Jete. En dicho pacto se 
··~ ... ; . ,.-. ..· ' r'. · .. , ~. .. . .. '· :~ .. ·. . 

· ·>/ .· tirmarorl"16~·9i:guientes acuerdósa . ' , ),_:- ~ . . . .. . 

"lo:~" El. Gobierno constitucionalista reitera su so

.luci6n, •· ex}>resada por decreto del 12 ele diciembre del 

afio prÓ~imo pasado, de mejorar, por medio de leyes apro

piadas, la condición de los trabajadores, expidiendo du

rante la lucha todas las leyes que sean necesarias para

cumplir aquella resolución. 

20. Los obreros de la Casa del Obrero Mundial, ha

cen constar la resolución que han tomado de colaborar,

de una manera efectiva 1 práctica, por el triunro de la 
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Revolución tornando las armas ya para guarnecer las poblA 

ciones que estén en el poder del Gobierno constituciona

lista, ya para combatir a la reacción. 

)o. El Gobierno constitucionalista atenderá, las -

justas reclamaciones de los obreros en los conflictos -

que puedan su1citarse entre ellos 1 los patrone1, como -

consecuencia del contrato de trabajo. 

4o. Los obreros 1e organizarán de acuerdo con el -

c()lllandante a111t81' de cada plaza, para el rescuardo de -

la misma 1 la conservación del orden. !l Oob1erno constj 

tuclonalista, en los casos de reconcentrac16n, auxiliará 

a los obreros, 7a sea como remunerac16n de los trabajos 

que ejecuten. 79 a título de a)'Uda solidaria, mientrae -

· no sé les proporciona trabajo, con objeto de que puedan

atender las principales necesidades de subsistencia. 

5o. Los obreros de la Casa del Obrero Mundial ha-

rán una propaganda activa para ganar la simpatía de to-

dos los obreros de la República y del obrero mundial ha

cia la Rev~luc16n constitucionalista, demostrando a to-

dos los trabajadores mexicanos las ventajas de unirse a 

la Revolución, ya que 'sta harl efectivo, para las clases 

trabajadoras, el mejoramiento que persiguen por medio de 

sus agrupaciones. 



i' 

' 

"Constituci6n y Ret'ormas, Salud y Revoluci6n Social 

H. Veracruz, l? de febrero de 1915. Firmados: Rafael 

Zubaran Company, Rafael Quintero, Carlos M. Rincón, 

Rosendo Salazar, Juan Tud6, Salvador Gonzalo Garcla, 

Rodolfo Aguirre, Roberto Vald&s, Celestino Gasea. Rúbri

cas• (36). 

De esta manera y cerrando un pacto que iba a costar 

la independencia de todo el movimiento obrero, los bata

llones se lanzaron contra los campesinos, sus hermanos -

de clase, su única posibilidad de alianza, y marcharon -

bajo el mando de quien demostró tener poder, abriendo -

una tradición en virtud de la cual: 

"Las clases trabajadoras mexicanas siempre han estJl · · 

do listas para seguir a cualquier líder que apele a ellas, 

e igualmente listas para desertarle tan pronto como cai

ga del poder" (37 ) • 

Carranza sería el primero de ellos. Lucharon al la

do de la nueva linea política. En los combates, Obregón

expidlÓ un decreto sobre salario m!nimo de los jornale--

ros• 

()6) Ibld p. 214-216. 

(37) CORDOVAe P• 208. 

'.)·: 

.:,·,. 



Decreto del general Obreg6n sobre salario mínimo. 

•Que en uso de las amplias facultades de que estoy

investido; y teniendo en consideración: que, para hacer

más intensa y fructuosa la campaHa que en defensa del -

principio de legalidad y de los ideales nacionales encaL 

nados en la Revoluci6n Constitucionalista, está haciendo 

el seffor Alvaro Obreg6n en el interior de la República, 

tue ampliamente autorizado para dictar las medidad que -

tuvieran por fin el bienestar y mejoramiento de las cla

ses sociales en general y especialmente el de las clases 

menesterosas, a quienes es debido hacer llegar desde lU§. 

go los beneficios de la Revoluci6n; el general Obreg6n -

expidi6 un decreto relativo al tipo de jornal mínimo y -

algunas relaciones entre patrones y obreros; y que si -

bien esta Primera Jefatura tiene en estudio una ley gefl.2 

ral sobre regulaci6n del contrato de trabajo, en las que 

se establezcan reglas sobre la jornada máxima de los trª 

bajadores y sobre el salario mínimo que deben percibir. 

He tenido a bien expedir el siguiente 

DECRETO 

lo. Que, desde hoy, el salario mínimo en efectivo

de los jornaleros deber~ ser de setenta y cinco centavos 

cada d!a, aumentando la ración de cereales que actualmen 



te se les tiene asignada en un veinticinco por ciento. 

30. Este aumento de Jornal no autoriza a los patronea -

para aumentar las horas de trabajo, de destajos o tareas 

5o. Respecto a los jornaleros en las demls entidades fJ. 

derativas que aún están en poder de la reacc16n, •• irán 

dictando las mismas disposiciones, en proporción con las 

leyes establecidas, tan pronto como 1ean controlad••• 

Constituc16n y Retormaa. Dado en el Cuartel General 

en Celaya, Gto., a 9 de abril de 1915.·El general en 3•• 
te, Alvaro Obreg6n• (38). · 

Lo mismo que Obreg6n, habían otros dirigente• cons

titucionalistas que estaban realmente apasionados.por -

las reformas sociales, entre ellos se cuentan el ceneral 

sinaloense Alvarado 1 Heriberto Jara Se comenz6 a des& • 
tar una ola de retor11a1, entre las cuales se de1tacan -

las del 2 de septiembre de 1914, en Jalisco, en que 

Manuel M. Di,guez dict6 un decreto sobre descanso de -- ' 

trabajo 1 vacaciones; los del 7 de octubre 1 20 de di--

ciembre de 1915, en que Manuel Aguirre Berlanga reclamea 

t6 las relaciones obrero-patr.onalea en el mismo estado' 

el del 19 de octubre, en el Estado de Veracruz, en que -

(38) SILVA Herzog, p.259.261. 
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el general cándido Aguilar expidió una ley reglamentaria 

de la jornada de trabajo, el salario mínimo y el descan

so semanal; el del 16 de octubre de 19151 mismo Estado, 

en que Agustín Uill'n promulgó una ley sobre asociacio-

nes protesionales; finalmente, en Yucatán, Alvarado expi 

di6 una serie de leyes conocidas como •tas Cinco Herma-

nas•, que reglamentaron las materias agrarias.del traba

jo, de hacienda del catastro y del municipio libre. Todo 

esto iba preparando las condiciones para la llegada del

art!culo 123 con la Constitución de 1917. 

"En el fondo, la Revolución se permitía ser radical 

en materia de reformas sociales, porque éstas no 1mplicA 

ban peligro alguno para la estructura de clases¡ buscaba 

la concil1aci6n de las clases en tm,·marco en que los se.s¡, 

toras urbanos quedaban en la mejor condición. La desigual 

dad no desapareció, simplemente adquirió una nueva torma 

que de sÚbito·se legitimó, por obra de las mismas refor

mas sociales• (39). 

Los constitucionalistas tenían claro contra quién -

dirigían la revolución en primer término, a saber, los -

terratenientes, la aristocracia, las antiguas clases que 

no permitían un desarrollo homogéneo 7 progresivo del CA 

pitalismo, que acaparaban grandes extensiones de tierras 

( 39) CORDOVA p.210. 



que a veces no cultivaban y tenían a los peones en esta-
• 

do de servidumbre. Hab!a que liberar todas las trabas 

para el libre desarrollo del capitalismo, consolidarlo • 

de una vez por todas y conformar un Estado fuerte· capaz

de regir los conflictos clasistas. Partir del reconoci-

miento de que los factores de la producci6n -capital-tra 

bajo-, entraban constantemente en conflicto, era,. además 

de partir una realidad, partir de un buen comienzo. 

La decisi6n de la Casa del Obrero Mundial, cuales-

quiera que fuera su justificación, daftÓ gravemente la -

posibilidad de crear un movimiento obrero autónomo. Con

su actuación en los sucesos revolucionarios, con su toma 

de posición, empeftaban su independencia. De all{ en ade

lante tendrían que buscar a los políticos o funcionarios 

del gobierno para que sus peticiones fueses cumplidad. 

La Casa del Obrero Mundial sacrific6 y traicionó a la -

clase trabajadora a cambio de ventajas inmediatas, y por 

qué no decirlo, a cambio del artículo 123 que se había -

ganado con sudor y sangre. Para los sucesivos gobernan-

tes, al contrario, esto signitic6 la completa manipula-

ción a su antojo del movimiento obrero. 

Los constitucionalistas, la razón y el derecho, se-

1mpusieron finalmente y acabaron por derrotar a la fuer

za contraria representada por Zapata y Villa, con ayuda, 
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por supuesto, de los Batallones Rojos, que lograron lle

gar a sentir realmente que éstos eran sus enemigos, los

enemigos d&. la revoluci6n, del progreso, de sus más sen

tidas der.iandas. 

Sin embargo, los representantes de la Casa no pudi~ 

ron comprometer a todos sus miembros en bloque, algunos

de ellos se indignaron ante tal decisión (el caso de los 

electricistas), otros, se pasaron resueltamente del lado 

zapatista, y por Último, algunos simplemente se negaron

ª tomar partido. A pesar de ello quien tenía el poder 

podía actuar en consecuencia. Por ejemplo, cuando algu-

nos líderes de la industria textil exhortaron a sus com

pafferos a unirse a Villa y no hacer caso de las consig-

nas carrancistas; el 22 de marzo de 1915 Carranza decre-

tó un aumento del 35% en los salarios de los obreros te~ 

tilas. Y as!, hubo otras acciones similares. 

Sin embargo, Carranza, que parecía había aceptado -

el pacto por la presión del ala obregonista, seguía te-

niendo dudas al respecto, pues desconfiaba en general 

del movimiento sindical, pero especialmente de sus pla-

nes de forinar una organización a nivel nacional dominada 

por la Casa del Obrero Mundial. Tan sólo recuérdese que 

en cualquier parte de las fuerzas de Carranza conquista

ran territorio, los obreros agrupados baJo lós Batallo--

,·¡.' 



nes Rojos, establec!an filiales a la Casa, apoyados por

el gobierno. También, en uno de los acuerdos firmados eD 

tre Carranza y la Casa del Obrero Mundial, espec!ficame~ 

te el ?o., se les permitía a los obreros establecer cen~ 

tros y comités revolucionarias, que además de la labor -

de propaganda que tendrían a su cargo, velarían por la -

· organizaci6n ele lall 11rupac1ones obreras 1. por su colab.Q 

raci6n a la causa ~onst1tucional1sta. Todo esto contri~· 

bu!a a politizar a los obrero• por la vía mis peligrosa, 

es decir, por la via revolucionaria. En consecuencia, el 

primer jete orden6 a los líderes de la Casa que suspendi!. 

ran sus esfuerzos por politizar a los obreros. 

'IEl prinler Jete, pol{tic() astuto, no dej6 de perci

bir que l:ol batallones rojos eran al primer paso en la -

tormaci6n de una tuerta e independiente base obrera que 

luego serviría para desafiar su autoridad, como ocurri-

r!a en realidad tanto Carran~ como la Casa pretendieron 
. :· . , 

controlar el movimiento obrero, s~ ·organizacion y sus o)l 

jetivos" (40). 

De la misma manera, la lucha por el poder estaba. a

la orden del d!a •.. El Dr • .ltlt por ejemplo, ten!a. su~ pr,g 

pias ambiciones 1 ·c.onvicciones personales. En Or izaba --

(40) RUIZ Bduardo, p'. 77. 

. '.··. 
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hacía una campaffa junto con sus partidiarios, de despre~ 

tigio del grupo carrancista, diciendo que el movimiento

obrero jam's alcanzar!a el bienestar colaborando con -

Carranza y el Departamento del Trabajo. Estas declaraci~ 

nas además de que confund!an cada vez más a los obreros, 

exacerbaron la división en las filas de los trabajadores • .. .. . 
. . ·, ' . ·- , 

En cualquier tabrica, las actividades de la Casit para r!, 

clutar. soldados de los batallones rojos dividieron a los 

obrero~ a~·3 bandos: los que decidían unirse a los mis-

mos, los que deseaban ponerse bajo el mando directo de -

Carranza, :1· los que permanecían en sus puestos de traba

jo, negándose a .combatir. Ante tales circunstancias, 

Carranza sabía que debía actuar ralpidamente: por un lado~ 

dar reformas pa.ra que los obreros no siguieran un cambo 
... ,;·· ... 

. <· ... r8voi.uc~on&r1o.~·: ·., para neutralizar cualquier intento d.e 
. . . ': . . . ' -'~ · ... ·' ' 

. . , . : . . . . ·: :.- , .·. ' . , . 
desafiar su autoridad militar, mando encarcelar a los 

... . : .. ' 

principales ,dirigentes sindicales e inició un proceso de 

descoricentráci6n en la misma región de los batallones ra 

jos • 

. A pesar de. estas dificultades, triunfaron los cons

titucionalistas junto con la Casa del Obrero Mundial, 

que gan6 una enorme influencia entre las sociedades,clu

bes y sindicatos obreros, al grado de que el Departamen

to de Trabajo, en un informe presentado al primer jeta, 

recomendaba la rectiticación de la política y el tortal¡ 



cimiento de los lazos, petici6n a la que Carranza se ne

gó con espi!ritu conservador, y animado por los adversa

rios de la Casa que a su vez recomendaban poner coto a -

las actividades de dicha organización. En consecuencia, 

el primer jefe mand6 cerrar la Casa del Obrero Mundial, 

ya qie pensaba que ésta·no servía más a sus intereses -

puesto que había cumplido su runci6n y lo que ahora te-

nían que hacer los trabajat\ores era ponerse a trabajar y 

no crear más disturbios. As{, Carranza se despojaba de -

su traje de reformador social y se revelaba tal como era, 

esto es, totalmente del lado del capital. As!,· la lucha

entre el presidente y la Casa duró de 1915 a 1916. La 

Casa pensaba que había cumplido su parte del acuerdo, 

Carranza tenia el control del gobierno taderal, y los -

obreros esperaban qua en forma equitativa éste también -

cumpliera con su parte del pacto. Mas esperaron en vano. 

Las relaciones entre los obreros y Carranza se recrude-

cieron. 

Por su parte, la Casa del Obrero Mundial, después -

del regreso a la ciudad de Mé~ico, tenía como tarea reo~ 

ganizar sus fuerzas. F.n esta tarea contribuyó la Federa

ción de Sindicatos del D.F., comandada por Luis M. Moro

nes, a principios de 1916: ayudó a crear nuevos sindica

tos entre los tranviarios, panaderos, obreros de la im-.

prenta, etc. Tan pronto como reagruparon sus fuerzas, e~ 

',';-
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menzaron a pedir aumentos de salarios al gobierno consti 

tucional1sta, quien recibió con poca simpatía sus deman

das y temía que ahora la clase obrera se convirtiera en

un peligro. Los obreros se sintieron terriblemente deceR 

cionados, no entendían la actitud del gobierno constitu

cionalista; habían derramado su sangre, habían sacrifica 

do al movimiento, habían entregado sus vidas y las de 

sus mujeres e hijos a la causa constitucionalista que se 

decía revolucionaria, y ahora no obtenían nada a cambio. 

Mientras tanto, en todo el país, durante la Última parte 

de 1915 y ?os primeros meses de 1916, los obreros esta-

ban inquietos y se lanzaban a la huelga por desespera--

ción ante la situaci6n económica de M~xico. Se fueron -

los tranviarios a la huelga, consiguiendo que les cerra

ran sus oficinas y les impidieran reunirse libremente. -

En Guadalajara los electricistas también se declararon -

en huelga; los mineros de El Oro -estado de Méxic~, se

cundaron y se fueron a la huelga; de la misma manera los 

panaderos de la capital, quienes por primera vez obtuvi~ 

ron la atención del gobierno, mandando éste una inspec-

ción militar en todas las panaderías. Uno de los prime-

ros síntomas de inquietud oficial apareci6 cuando los -

ferrocarrileros se fueron a la huelga junto con varios -

sectores más. Una de las razones de las huelgas era .el -

deterioro creciente de las condiciones económicas, su -

mando a la inflación monetaria y rápida depreciaci6n del 



papel moneda emitido por los constitucionalistas. La 

reacci6n del primer jefe cuando los ferrocarrileros de -

la división de Veracrua declararon una huelga, tue 1nco~ 

porarlos al ej&rcito con el tin de que quedaran sujetos

ª la disciplina y las leyes militares. Similares conse-

cuencias tuvieron los obreros textiles de Orizabal 

Carranza se .negaba a escuchar sus peticiones 7 recOll8nd& 

ba en4rs1camente tener paciencia. En estas c1rcunstan--

c1as9 el resentimiento y rencor de la clase obrera se -

acumulaba y pOdÍa estallar en cualquier momento. Carran

aa entend16 que no convenía tener armados a los obreros

Y el 13 de enero de 1916 dio por terminada .la colabora-

ci6n de la Casa del Obrero Mundial con el constituciona

lismo mediante la disolución formal de los Batallones -

Rojos. De la misma línea era el general Pablo G6mez quien 

opinaba que1 

•si la Revoluci6n ha combatido la tiranía capitaliJ 

ta, no puede ahora sancionar la tiranía proletaria que -

intentan crear los trabaJadores, especialmente los de la 

Casa del Obrero Mundial~ (41). 

Una ola de detenciones siguió a esta declarac16n, 1 

los obreros empezaban a darse cuenta de el rumbo que iba 

(41) BARRY, Carr. p. 96. 
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tomando la revolución constitucionalista. 

En 1915, el Sindicato de Tranviarios de la ciudad -

de México present6 una petición de aumento de salarios -

~todavía en términos serviles; cuando la compaft{a otorgó-
~'.-' '•' ' . . 

· .. -. >a_1Ílnentos, el representante obrero respondió: 

"aÍe ··siento honrado de dos maneras; en primer lugar, 

:;~·1: ciiJ;"fgir. mis humildes palabras a un jefe tan honorable 

··._. ·-·~·~111º usted; en segundo lugar, porque vengo en nombre de 

•.,~ : ,¡¡'ta compaf!.eros a presentarle nuestro eterno agradecim1e,n 
' ,. ' ~· '' . . . . 

· ".t~ porque t. con el aumento en los salarios que usted nos-
. . '· . 

ha concedido, miles de hogares estadn en me joras condi-

· .. ~i'~nes• (42). 

· Ya para los primeros meses de 1916, el tono había -

cambiado puesto que la situación de los obreros empeor61 

• a'! .desempleo había aumentado, las fábricas cerraban una 

··tras otra, las minas estaban clausuradas, las haciendas-
' . " . ' 

arrúinadas por la guerra civil y la producción agrícola 

descendía a la par que los precios de los alimentos su-

bían. El costo de la vida era muy alto y seguía ascendie,D ·, 

do. 

(42) RUTH ,Clark, p.37. 



• 

462 

•Se hicieron intentos de incrementar los salarios, 

pero la constante devaluaci6n de la moneda limitaba de -

sobra las ventajas resultantes. Poco despu~s de que la -

Casa del Obrero Mundial le hubiera brindando su apoyo, -

Carranza hab{a promulgado un decreto en el que se dispo

nían aumentos de salarios de los obreros textiles, con -

la promesa de que en el futuro inmediato los salarios se 

fijarían por ley en todas las industrias. Esta promesa -

nunca se cumpli6 pero, aun cuando este intento de esta-

blecer un salario mínimo legal se hubiera llevado a cabo, 

hubiera si~niticado muy poco para los trabajadores. El - . 

obrero no calificado recibía uno o dos pesos por día en-

1913, cuando el dinero era bastante estable, ganaba tod~ 

v{a uno o dos pesos diarios en 1915 y 1916 cuando el pa

pel moneda de Carranza no valía ni siquiera diez centavos 

en relac iÓn al peso• (43). 

Sin embargo, el gobierno nada hizo por remediar o -

paliar la situaci6n de la clase trabajadora: no cwnpli6-

los acuerdos ya pactados, no mejor6 -ya no digamos alivió-, 

al nivel de vida de los obreros, no se preocup6 por res

tablecer el poder adquisitivo del salario, en una pala-

bra, la s1tuaci6n económica, política y social era caót.1 

ca y estaba en crisis. A medida que las contradicciones-

(4)) Ibid. p.39 
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se agudizaban, aumentaba la fuerza y la organ1zaci6n de 

la clase trabajadora y era cada vez más amenazante, has

ta que en 1916 se lleg6 una crisis entre el gobierno y -

las organizaciones obreras. La causa de esta ruptura fue 

la devaluación del papel moneda y las exigencias que el 

gobierno no estaba dispuesto a dar. 

La primera huelga que amenazó con parar uno de los 

puertos más importantes del pa!s -Veracruz-, agravó las 

ya de por s! fricciones entre las autoridades y los sin

dicatos en general. Los obreros pedían el pago de sus 

salarios en oro en vez de papel moneda devaluado. A es-

tas protestas le siguieron en abril de 1916, los sind1c.a 

tos tampiqueaos, con el apoyo de la casa, contra los ba

jos salarios que se pagaban en la industria petrolera, y 

el pago de los mismos en oro, a pesar de que los petrol~ 

ros de Tampico ganaban los salarios más altos que cual-

quier otra región. Carranza respondió con el ejército, -

quien disolvió y encarceló a sus dirigentes. Lo mismo 

puede decirse del D.F., en que el papel moneda fue la 

se6al para el estallido de la huelga, seguida por' otras

en el resto del país. En consecuencia, el gobierno decrt 

tó que todos los salarios se pagaran en la nueva moneda

ª dos veces el valor del dinero antes emitido por el pr! 

mer jete. Pero esta medida fue tan poco eficaz que se d~ 

valu6 inmediatamente. La Federac16n de S1ndic~tos del -



D.F., demand6 que los salarios se pagasen en oro, pero -

el gobierno no dio muestras de ceder y se declaró una 

huelga general en el o:F., el 13 de julio de 1916, hasta 

que las empresas no accedieran a pagar los salarios en -

moneda. fuerte o en su equivalente, huelga que paralizó -

los principales servicios •agua, luz, telétonos y trans

porte público-. Bl 9nervio motor• de la misma tueron los 

trabajadores' electricistas y la suspensión de energía 

eléctrica. El gobierno carrancista reaccionó violentamen 

te ante estos acontecimientos, encarcelando a sus diri-

gentes y rompiendo la huelga con la tuerza pública. El -

lo. de agosto decretó un manltiesto contra los trabajadQ 

res en el que decía• 

"En uso de las facultades extraordinarias de que me 

hallo investido, 7 consideründo• que las disposiciones -

que se han dictado por las autoridades constitucionalis

tas para remediar la situación econóa1ca de las clases -

trabajadoras 7 del awcilio que se les ha prestado en muJ. 

titud de casos, lejos de determinarlas a prestar de bue

na voluntad su aooperación para a1udar al gobierno a so

lucionar las dificultades con que ha venido luchando a -

fin de implantar el orden y preparar el restablecimiento 

del régimen constitucional, han hecho creer a dichas cl.t. 

ses que de ellas dependen exclusivamente la existencia -

de la sociedad, y que son ellas, por lo tanto, las que -



est'n en posibilidad de imponer cuantas condiciones esti 

man convenientes a sus intereses, aun cuando por esto se 

sacrifiquen o perjudiquen los de toda la comunidad y Run 

él comprometa la existencia del mismo Gobierno; Que para 

remediar ese mal no hace mucho tiempo la autoridad mili

tar del Distrito Pederal hizo saber a la clase obrera 

que si bien la Revoluci6n había tenido como uno de sus -

principales fines la destrucci6n de la tiranía capitalii 

ta, no había de permitir que se levantase otra tan perjy 

dical para el bien de la República, como sería la tira-

nía da los trabajadores. 

Que esto no obstante, la suspena16n del trabajo de 

la Empresa da Lus El,ctrica y de las otras que con ella

están ligadas, que acaba de declarar el sindicato obrero, 

está demostrando da una manera palmaria que los trabaja

dores no han querido persuadirse de que ellos son una 

parte pequefta de la sociedad 1 que ésta no existe s6lo -

para ello1, pues que hay otras clases cuyos intereses no 

les es lícito violar, porque sus derechos son tan respe

tables como los s11701. 

Que si bien la suspensión del trabajo es el medio -

que los operario• tienen para obligar a un empresario -

para mejorar los salarios cuando éstos se consideran ba

jos en relación con los beneficios que aquél obtiene, 
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tal medio se convierte en ilícito desde el momento en -

que se emplea no sólo para servir de presión sobre el in 

dustrial, sino para perjudicar directa o indirectamente

ª la sociedad, sobre todo, cuando se deja a ésta sin la

satistacción de necesidades imperiosas, como sucede con

la suspensión actual, la que si bien da~a a las empresas 

a que pertenecen los obreros del sindicato, dafta aun más 

a la población entera, a la que se tiene sin luz, sin -

agua y sin medios de transporte, originando así males de 

muchísima consideración. 

Que por otra parte, la exigencia del sindicato obr! 

ro al declarar la suspensión del trabajo, no va propia-

mente encaminada contra las industrias particulares, si

no que afecta de una manera directa al Gobierno y a los 

intereses de la nación, el prestigio del papel constitu

cionalista, Único recurso de que se puede disponer por -

ahora como medio de cambio, entretanto se puede restituir 

ls circulación de especies metálicas. 

Que la conducta del sindicato obrero es en el pre

sente caso tanto más antipatriótica y por tanto más cri

minal, cuando que está determinada por maniobras de los 

enemigos del Gobierno. 

Que en vista de esto, hay que dictar sin demora las 
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medidas que la situación reclama ya que hay peligro de -

que a su ejemplo se generalicen los trastornos de la paz 

en otras partes de la República. 

Que la conducta del sindicato obrero constituye, un 

ataque a la paz pública, y a deaprestigiar el papel con~ 

titucionalista privándolo del valor que la ley le ha fi

jado; pero como_ pudieran no estar comprendidos en la Ley 

del 25' de enero de 1862, se hace indispensable ampliar -

las disposiciones de la citada Ley. 

Por todo lo expuesto, he tenido a bien decretar lo 

siguientA: 

Art. lo. Se castigar' con la PENA DE MUERTE, ade-

más de a los trastornadores del orden público que se"ala 

la ley del 25 de enero de 1862; 

Primero. A los que inciten a la suspensi6n del tr!, 

bajo en las fábricas o empresas destinadas a prestar sex 

vicios públicos o la propaguen; a los que presidan las -

reuniones en que se proponga, discuta o apruebe; a los -

que la defiendan y sostengan; a los que la aprueben o -

suscriban; a los que asistan a dichas reuniones o no se 

separen de ellas tan pronto como sepan su objeto, y a 

los que procuren hacerla efectiva una vez que se hubiera 



468 

declarado a 

Segundo. A los que con motivo de la suspensión de 

trabajo en las fábricas o empresas mencionadas o en cual 

quiera otra, y aprovechando los trastornos que ocasiona, 

o para agravarla o imponerla destruyen o deterioran los 

efectos de la propiedad de las empresas a que pertene&-

can los operarios interesados en la suspensi6n o de· otras 

cuyos operarios se quiera comprender én ella; y a los 

que con el mismo objeto provoquen alborotos públicos o

contra particulares, o hagan fuerza en la persona o bie

nes de cualquier ciudadano, o que se apoderen, destruyan 

o deterioren bienes públicos o de propiedad particular. 

Tareero. A los que con amenazas o por la tuerza im 
pidan que otras personas ejecuten los servicios que preA 

taban los operarios en las empresas contra las quo se 

haya declarado la suspensión del trabajo. 

Art. 2o. Los delitos de que habla esta Ley serán • 

de la competencia de la misma autoridad militar que co-• 

rresponde conocer de los que define y castiga la Ley de 

2~ de enero de 1862, y que se perseguir&n, 1 averiguarán, 

y castigarán en los términos y con los procedimientos 

que señala el decreto número 14, del l~ de diciembre de-

1913. 



Dado en la ciudad de México, a primero de agosto 

de 1916. V. Carranza" (44 ) • 

Este decreto hablaba por sí mismo, no podía ser más 

claro para los trabajadores, enunciaba con precisión la 

nueva política y que régimen reservaba a la clase obrera. 

La Ley del 25 de enero de 1862 fue una vieja ley 

evocada por Carranza, adoptada por Juárez para ser apli

cada contra los revolucionarios (declarándolos bandidos); 

lo único que tenía que hacer el primer jete era contem-

porizarla y aplicarla, hacerla extensiva·, a los huelgis

tas, declarando la pena de muerte. Los líderes obreros -

fueron puestos a disposición de un tribunal militar, ju~ 

gados y puestos en libertad. Otros huyeron del pa!s, al

gunos permanecieron encarcelados durante meses, y a 

Ernesto Velazco -miembro del comité de huelga y del sin

dicato electricista-, se le condenó a la pena de muerte, 

pera más tarde indultarlo. Obregón, en aquel entonces 

ministro de Guerra-, nuevamente intervino, como en varias 

ocasiones lo había hecho, entre los huelgistas y Carranza, 

reduciendo las penas aplicadas a los trabajadores y con• 

venciendo a Carranza de que esa política represiva no -

conduc!a'a ninguna parte. 

(44) SILVA Herzog. p. 298-302. 
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-Con los lideres encarcelados o fuera de la ciudad

de México, con la pena de muerte sobre la cabeza de cual 

quiera que part ici.para en actividades huelguistas, el mJ2 

vimiento quedó eliminado casi antes de empezar. Los sin

dicatos quedaron convencidos de que en Carranza tenían -

a su más decidido enemigo. Consideraban por demás evide¡¡ 

te que toda intención que aquél hubiera tenido de ayudar 

al movimiento obrero era ya inexistente" (45). 

El fracaso de ese intento huelguístico debilitó a -

todo el moV"lmiento obrero, lo desorganizó y dio un golpe 

mortal a la Casa del Obrero Mundial. Para 1916, la revo

lución había olvidado du objetivo; beneficiar a los tra

bajadores; les había dado la espalda y el régimen que en 

cabezabe Carranza abandonaba la reforma laboral. En todo 

caso, la p6litica carranci•ta -a travls del Departamento 

de Trabajo-, trataba los conflictos obrero-patronales 

combinando la mano dura y las promesas. As{ mismo, el 

gobierno desde 1914 impulsó y promovió las ''agrupaciones 

de resistencia• que daban personalidad jurídica a las 

organizaciones obreras, facilitando que el Uepartamento

del Trabajo participara en las negociaciones para resol

ver los conflictos obrero-patronales, lo cual sería rnás

tarde tanto el antecedente de las Juntas de Conciliación 

y Arbitraje como de la repre3entatividad jurídica que se 

(45) RUTH, Clark. p.4). 
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conferiría a los sindicatos, legitimados para negociar -

con la empresa, Es decir, se les otorgaba a los trabaja-

dores un reconocimiento y un derecho, pero como contl'a--

partida, el Estado era quien lo proporcionaba y bajo su 

égida debían regirse las nuevas relaciones sociales, O -

dicho en otras palabras: 

''Con esta personalidad jurídica, que obligaba a las 

empresas a reconocer a los repr.esentantes obreros, las -

agrupaciones tenían la oportunidad de hacer o!r efectiv~ . 
mente las quejas de sus compafleros, pero al mismo tiempo 

el gobierno adquiría también el derecho de reglamentar -

estrechamente las actividades de dichas agrupaciones y -

de castigarlas si actuaban de manera distinta a la pre-

vista por los reglamentos. 'Con este procedimiento mucho 

se contrarrestarían las huelgas y tumultos promovidos 

por los obreros y los agitadores'. Mediante este proced~ 

miento el gobierno podría acabar con 'su preponderancia

de los grupos obreros independientes entre los obreros y 

los medios para comspirar contra cualquier gobierno" (46), 

Estas palabras iban dirigidas directamente contra -

la Casa del Obrero Mundial, a quien el gobierno ya no -

daba ninguna person&lidad jurídica y abandonaba a su pr~ 

(46) RUIZ, Eduardo P• 83. 
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pia suerte, pues de hoy en adelante "ningún cuerpo parti 

cular recibiría •personalidad jurídica directa o indire~ 

ta•. La ·clase trabajadora .pronto aprendi6 lo que signiti 

caba esta ·política en la:bostilidad del Departamento de 

Trabajo hacia los sindicatos 1 grupos independientes, 

que no •ra· ús que retle jo de la enorme desconfianza que 

sintia Carrana hacia la CHa del Obrero .Mundial 7 sus -

simpatbantH. El primer jefe .. 7 el departamento v1g1la-

ban · con· atenci6n cualquier propaganda salida de los obr.! 

ros, saboteando e impidiendo la impresicSn de aquella que 

no tuera grata al gobierno. Bn las tábrj,cas, 101 repre-

sentantes del Departamento del Trabajo cortejaban a los 

obreros, y· empleaban a los .lideres de las Nagrupaciones

de resistencia• para controlarlos. A Carranza, en deti"" 

tiva, ya le peaabá .;.como siempre pena~, que la revolu-

ci6n tuviera que ser obra da los "iniolentes" trabajado-

res. 

'· 
Sin embargo, 1i bien las huelgas de 1916 no tuv1~--

ron un éxito rotundo, el P•P8l moneda de j6 de circular. 

Ya no se ·hicieron mis emisiones, y cuando pudo el gob1e.t 

no ret1r6 el papel moneda devaluado 1 adopt6 como baae a 

la plata. El 16 de octubre de 1916, d1ctamin6 que todos

los salarios debían pagarse en oro o plata y que t1 go-

bierno fijaría el valor del papel cada diez días. lo pa

so un 1111 cuando Carranza declar6 que todas 111 transac-

'!. 
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ciones de negocios debían realizarse en base al oro. As{ 

mismo, trató de fijar los salarios en función a los ya -

existentes en 1912, pero el intento fracas6. Mientras 

tanto, los zapatistas y villistas aprovechaban esta situa 

ci6n y trataban de atraerse a los trabajadores a sus ti

las. En este sentido, promulgaron en el estado de Morelos 

un programa que contenía reformas agrarias y obreras, 

como el Último de los intentos por cambiar el rumbo que

ya había sentenciado la Revolución. El programa decía: 

"PROGIWIA DE REFORMAS POLITICO-SOCI.ALES 
DE LA REVOLUCION APROBADO POR LA SOBE· 

: RANA CONVENCION REVOLUIONARIA 

Cuesti6n Agraria. 

Art. lo. Destruir el latifundismo, crear la peque

fla propiedad. 

Art. 2o. Devolver a los pueblos los ejidos y las -

aguas de que han sido despojados. 

Art. Jo. Fomentar la agricultura. 

Art. 4o. Fomentar el establecimiento de escuelas -

regionales de agricultura. 

Art. 5o. Facultar al Gobierno Federal para expro•

piar bienes raíces. 
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Cuest16n Obrera. 

Art. 60. Precaver de la miseria y del tuturo agot.1 

miento a los trabaJadores, por medio de oportunas refor

mas sociales )' económicas, como son: una educac16n mora

lizadora, leyes sobre accidentes del trabajo y pendiones 

de retiro, reglamentaci6n de las horas de labor, disposj 

clones que garantizan la higiene y seguridad en los ta-

llores, fábricas )' minas, y en general por medio de una

legislac16n que.haga menos cruel la explotaci6n del pro

letariado.• 

Art. ?o. Reconocer personalidJd jurídica a las -

uniones y sociedades de obreros, para que los empresa--

r ios, capitalistas y patrones tengan que tratar con fuex 

tes y bien organizadas uniones de trabajadores, y no con 

el operario aislado e indefenso. 

Art. So. Dar garantía a los trabajadores, recono-

ciénsoles el derecho de huelga y del boicotaje. 

Art. 9o. Suprimir las tiendas de raya, el sistema

de vales para el pago de jornal, en todas las negociacia 

nes de la República. 

Reformas Sociales. 

Art. llo. Favorecer la emancipac16n de la mujer por 

medio de una juiciosa ley sobre el divorcio, 
.·'' 



Reformas Administrativas. 

Arto 120. Atender a las ingentes necesidades de edy 

caci6n e instrucci6n laica. 

Art. 140. Dar preferencia, en la instrucci6n supe-

rior, a la enseftanza de las artes manuales y aplicacio·

nes industriales de la ciencia, sobre el estudio y fomen 

to de las profesiones llamadas liberales, 

Art. 150. Fomentar las reformas que con urgencia r~ 

clama el derecho común. 

Art. i6o. Establecer procedimientos especiales que 

permitan a los artesanos, obreros y empleados el rápido

Y eficaz cobro del valor de su trabajo, 

Art. 170. Evitar la creación de toda clase de mono

polios. 

Art. 190, Reformar la legislación minera y petrole-

ra. 

Art. 20o. Revisar las leyes, concesiones y tarifas

rerrocarrileras, etc. 

Reformas Políticas, 

Art. 330, Adoptar el parlamentarismo como forma de

Gobierno de la República, 

Arte 3700 Implantar el sistema de voto directo. Re

forma, Libertad, Justicia y Ley, Jojutla, Estado de 



Morelos, 18 de abril de 1916• (4? ) • 

Este progralDll de retorlD!ls es uno de los ant~~ea•ri•
tes más .completos que van a dar vida. a la ConaÚt~~f~n -~ 
de 1911 -el otro antecedente es el Progra• del_Pµr....· . ~ .... ~ ' . . ;' 

•.· ... ,." 

iffngún jete HYOlUC tonar 1o . •• pÍ"OP.~llfa abol~,,' •l ... !" 

siste• capitalista, cada quien ~rop~~~'--~• meJo~es ~~
t'ormas <¡11e a su juicio alivirfan 1 re~J.. .• ~tarfan l~: ex~ 
plotac16n de los trabaJadores tanto ~b~nQs como agrÍco

las. Bn momentos tan álgidos de la lucfua ·, cualquiera de 
. . . 

ellos necesitaba del apoyo popular. Sin embargo, estos -

intentos desesperados por ganarse a las. ma~aa tuvo pocn

efectiv1dad, por lo menos en lo que respecta a los obre

ros organizados. Desencantados .7 decepcionados por la -

actuaci6n del primer jefe, los sindicato• ya no eatab_an

dispuestos a caer nuevamente en la trampa 7 ser utiliza

dos como carne de ca86n. Además, a finales de 1916, la .

situac16n había mejorado en comparación con los arios an

teriores• el· trabaJo aument6, las rábricas empezaron a -

abrir sus puertas, el dinero volv!a a ciroular libremen-

te. 

(47) Sii.VA Herzog. p, 290-296. 
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Por otro lado, en el momento más candente de la pu,g 

na entre Villa y Zapata y Carranza, éste hizo caso a las 

demandas de los trabajadores. Acept6 constituir una guaL 

dia nacional controlada por oficiales constitucionalis

tas, e incluyó a los obreros agrupados en sociedades de 

resistencia en ella. Pero estas organizaciones tuvieron

una existencia corta, pues al crecer la mi!itancia obre

ra, las temosas -.grupaciones• no servían ra para defen

der las demandas de la clase obrera dado que habían sido 

concebidas como medida política ante la situaci6n de 

emergencia que se presentó en 1914-191~. 

Mientras tanto, las protestas obreras continuaban -

en el resto de la República, lo cual preparaba un giro -

de 180 grados en la polÍtica laboral del gobierno. 

•Ahora bien la posición carrancista de reprimir al

movimiento obrero en una etapa de su gestión, si es ciex 

to que da la medida exacta del autoritarismo de Carranza 

y es consecuente con su rígida concepción del Estado de

gobierno fuerte y por encima de todos los grupos, no ni~ 

ga el principio de conciliación que venía inspirando la 

política constitucionalista. Debían pasar aún varios lu~ 

tros para que el sistema se perfeccionara y de las medi

das circunstanciales, de momento, se pasara a las rela-

·ciones institucionalizadas. Carranza, en verdad, no fue-
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lo suficientemente audaz para implantar de golpe y de l1J!l 

nera generalizada todas las reformas que se habían veni

do planteando; en ello contaba, sin duda, su propio ori-

. gen social y político. Las rerormas aparecían todavía 

como simples expedientes políticos para ganar y manipu-

lar a las masas, sin que el dirigente máximo de la Revo

luci6n diese pasos firmes 1 claros en su realización. EA 

ta circunstancia siempre ha hecho dudar de la sinceridad 

de don Venustiano al plantear y esgrimir las reformas S.2 

ciales. De cualquier manera, el decreto contra los obre

ros tue el .. anuncio de lo que habría de venir en tratánd,g 

se de la polÍUca laborall habría límites bien prec1sos

que la acción de los trabajadores no podría rebasar a 

riesgo de poner en peligro otros intereses ya legitima-

dos que iban a ser defendidos en bien del equilibrio in• . 
terclasista que se había inaugurado; en el futuro ser!a-

tambi'n el interés público, del Estado, la raz6n primera 

que se esgrimiría en todo momento. Se sabe que algunos -

de los altos dirigentes del constitucionalismo no estu-

vieron de acuerdo con la medida tomada por Carranza, y -

ello parece ser cierto en especial en el caso de Obreg6n, 

cuyo prestigio y descendencia era muy grande entre los -

trabajadores. Con el tiempo, la indecisi6n o la oposi--

ci6n de Carranza respecto a la realización de las refor

mas llegar!a a contar de modo esencial en su·caída, en -

mucho mayor grado que cualquier otro factor de los que -
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se movieron en su contra, incluido el militar, pues en-

tre los los mismos militares que los combatieron en 1920 

eran numerosÍsimos quienes deseaban a toda costa la rea

Üzaci6n de las reformas sociales" (48). 

La Constituci6n de 1917 iba a sentar las bases de

un Estado poderoso y centralizado capaz de constituirlo

en un Estado moderno que buscar!a -antes que la represión-, 

la conciliaci6n de clases y el consenso a través de pro

porcionar a las clases una ideología oficial, o en el ~ 

jor de los casos, la combinaci6n de la fuerza y el con-

sanso, pero ahora legitimados, legalizados e institucio

nalizados por una Constituci6n y un derecho nuevo que !lJ! 

cía por medio de una revolución y que al mismo tiempo -

era uno de los medios de organización de la misma, es 

decir, el derecho era un instrumento de reorganizac16n -

de las relaciones sociales de acuerdo al inter~s de la -

clase triunfante. 

La Constitución era, en consecuencia, la culmina---· 

ción de una larga etapa de consolidación y constituci6n

del Estado moderno mexicano y la encarnación de los ide~ 

les que desde 1913 había ido madurando paulatinamente, -

. (48) CORDOVA p, 214, 
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pero que sin embargo, se vieron obstaculizados repentina 

mente por la estrechez y el individualismo liberal de -

Carranza. Era, también la Constituci6n de 1917 un·proye~ 

to nacional que superaba el ámbito local y aglutinaba,. -

bajo los auspicios del Estado, a toda la naci6n; supera

ba y recogía en sí mismo las fricciones regionales 1 las 

elevaba a rango constitucional, asto es, les inyectaba -

.vida bajo una rorma nueva. Se inaugur6 una nueva estrat§. 

gia de alianzas, cuyo principal representante venido de 

los caudillos revolucionarios era Alvaro Obreg6n, quien

colocÓ a los trabajadores en la arena política no como .. 

protagonistas de un nuevo orden social, sino como garan

tes del compromiso interclasista de reformar la sociedad 

mexicana sin .alterar su estructura económica, social y -

·'política, es decir, sin atentar contra el modo de prodw¡ 

ci6n capitalista. 

Las entidades federativas, con fundamento en el ar-

' t!culo 123 constitucional, comenzaron a dictar, a partir 

del mes de julio de 1917, un sinnámero de disposiciones, 

estableciendo los tribunales y las autoridades del traba 

jo competentes en cada una de ellas. 

La federalización de las disposiciones del trabajo

en México se logr6, el 6 de septiembre de 1929, en vir-

tud de las retormas a la fracci6n X del art{culo.?3 con.a 
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titucional y al párrafo introductorio del 123, en virtud 

de las cuales se facultó al Congreso de la Unión para lt 

g1slar en toda la República en esa materia, dando fin en 

esa forma a la anarquía que prevaleció durante doce aMos. 

En tal orden de ideas los Estados de la República -

que.primero regla11entaron el artículo 123 fueron Yucat'n 

y Tabasco• el primero promulg6 un c&l110 de Trabajo el -

28 de junio y el segundo, la Ley del Trabajo del Eatado

de Tabasco de techa 14 de septiembre de ese mismo afto. 

Por otra parte, en casos particulares, como sucedió 

con el Estado de llbico, la misma const1tuci6n pol{t1ca

de la entidad establecía las bases para la organ1zaci6n

del trabajo. 

La prol1terac16n de las disposiciones reglamentarias 

del. 12), expedidas por las entidades federativas duraron 

de julio de 191? a enero de 1929. A erecto de ofrecer • 

una clara idea de lo a1entado, ofrecemos una relación -

cronol6gica de la casi totalidad de las disposiciones -

locales en materia de Derecho del Trabajo; en el anexo l. 

Afirma Vario de la Cueva: 

91.a Asamblea Constituyente de 1917 conocía nuestra 



historia y amaba intensamente el federalismo; con apoyo

en eaa convicción, creía -probablemente era exacta su -

creencia en aquel entonce•- que las condiciones sociales 

1 económicas do las entidades federativas variaban cons,i 

derablemente; de ah! que llegara a la conclusión de que

las leyes del trabajo debían expedirse por el Congreso -

federal y por las legislaturas estatales y regir dentro

de las respectivas jurisdicciones. El 14 de enero de --

1918, la Legislatura del Estado de Veracruz expidió su -

ley del trabajo, que es la primera consolidación america . 
na de las disposiciones sobre trabajo y que es el mayor-

antecedente de la legislación vigente. La ley contenía -

una reglamentación detallada y completa de los contratos 

1 relaciones individuales de trabajo; de las condiciones 

generales de prestación de los servicios -jornadas, des

cansos, vacaciones, salario, su protección, rescisión y 

terminación de las relaciones de trabajo, derechos y de

beres de los trabajadores y de los patronos, indemnizaci~ 

nea por despido y otras semejantes-; de las relaciones -

colectivas de trabajo -asociación profesional, sindicatos, 

huelgas, paros y contratos colectivos-; de la previsión

socialt especialmente la cuestión de los riesgos del tr~ 

bajo; y de las autoridades y procedimientos. En los aftos 

posteriores, los estados miembros de la federación pro-

mulgaron su1 respectivas leyes. As{ se llegó el afto de -

1929, con una pluralidad de leyes locales, no siempre 
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uniformes y frecuentemente creadoras de graves desigual

dades entre los trabajadores de una misma zona econ6mica. 

Un clamor nacional contra la injusticia, y la presi6n -

del movimiento obrero, condujeron a la reforma constitu

cional de 1929. Desde entonces, el Congreso federal es -

la autoridad legislativa facultada para expedir las leyes 

de trabajo, si bien la aplicac16n corresponde, en virtud 

de la misma reforma constitucional, en parte a las auto

ridades federales y parcialmente a los gobiernos de los 

estados, de conformidad con las disposiciones de la tras 

ción XXXI ae1 artículo 123•. 

Pero, ¿Cuál es la historia de esa federalizaci6n? 
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3.3 La legislación federal del trabajo en el 

desarrollo capitalista contemporáneo. 

A partir del Congreso da Industriales, celebrado el 

4 de diciembre de 1917 en la capital de la República, se 

maniteat6 la tendencia de que las disposiciones del tra

ba3o tUY1eran apl1cac16n general en toda la Pederac16n -

llixicana. 

A pesar. d• eaa noticia, el hecho de haber•• preaen

tado nwneroaoa problemas de traba3.o en uteria de petr6-

leo 7 alnas, biso que con techa 12 de febrero.de 1928, -

la Secretarla diera a conocer a travls de la prensa na-

c1onal la creaci6n de catorce Juntas Regionales de Con-

c111ac16n, cwapl1endo con lo prevhto por el artículo -

prS...ro, tracc16n II, del Reglamento de la Junta Federal 

de Concillaci6n 7 Arbitraje, dando nacimiento a las Jun

ta• Paderales Permanentes de Conc1liac16n. 

Las Juntas Pederales Per .. nentes de Conc1liác16n, -

quedaron instaladas en los siguientes puntos del pafs• 

l. Litoral del Golfo de México 

Juntas Federales Permanentes de Conc111ac16n en

los Puertos de Tampico, Veracruz y Progreao1 
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2. Litoral del Pacífico 

· Juntas Federales Permanentes en las poblaciones 

de Guaymas, Mazatlán, Rinc6n Antonio ·7 Oaxaca; 

3. En el Centro, Norte y SUr de la Repdblica 

En las poblaciones de Torre6n, Monterrey, Guada 

lajara, San Luis Potosí, Guanajuato y Pachuca -

( 1 ). 

Postar iormente, el Departamento de Traba jo debería

tijar la jurisdicc16n de cada una de ellas, comenzando -

estas a tuncionar a partir del 28 de abril de 1928. 

Los industriales, en el dictamen presentado a la -

· cdmara de Diputados sobre el Artículo 123 constitucional, 

exponían el hecho de que ,¡ constituyente hab!a facultado 

a tod.01 los cuerpos legislativos del país para expedir -

leyes org,nicas o reglamentarias sobre trabajo. Nota -

característica de estas leyes eran la extensi6n general

en la apl1caci6n de sus preceptos, de tal suerte que, en 

una República Pederal, decían los industriales, las leyes 

orgánicas qua hubieran de expedirse deb!an tener el cará.Q 

ter de federales, porque ellas llevan la m1si6n de hacer 

posibles y prácticas en toda la Federaci6m lfexicana los 

preceptos adjetivos. 

(1) EXCELSI<m, 12 de febrero de 1928. 
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Si son de interés nacional el trabajo y la industria, 

lo que nadie puede negar, la expedici6n-de leyes orgáni

cas del trabajo por todos los poderes legislativos de 

las entidades federativas traerá como consecuencia inely 

dible, tal diversidad, tan grande antinomia en sus pres

cripciones, que con motivo de legislar sobre trabajo se 

buscaría la preponderancia de una lucha de intereses de 

Estado a Estado, prescrita por el buen sentido y por los 

verdaderos intereses nacionales, porque t'cilJnente se 

COllprenden los celos T antagonismos entre unos T otros -

Estados, la ambic16n desmedida por parte de los más pod~ 

rosos, las intrigas de los mis débiles, causando todo -

ello tal contus16n de dispoalcione1 legales que harían -

ditfcil y obstruccionarfan el cauce y el camino que de-

hiera seguir en au evoluci6n el progreso industrial. 

Claro ejemplo del mal a que se referían lo consti•• 

tu!a la legislac16n del Estado de Veracruz, cuya legisl~ 

tura había reproducido a la letra las treinta fracciones 

del Artículo 12). 

No han hecho -decían los congresistas industriales

la reglamentaci6n laboriosa y paciente que demanda una -

ley orgánica del trabajo, sino que, la única novedad que 

contienen esas disposiciones es el aumento, para la jor

nada nocturna, de un 50~ de los salarios, los que al pr,g 
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mulgarse la ley en el Estado de Veracruz ya se estaban -

pagando, habiendo sufrido un aumento de 28% sobre los 

precios de tarifa. El estado de cosas había determinado

como una consecuencia inmediata la supresi6n de las jor

nadas nocturnas, al ser insostenibles para los industriA 

les, según ellos, soportar el crecido grava1110n .impuesto

por tan poco justa y mediata ley local. · 

Cierto fue que muchas sorpresas ocasionaron las -

legislaturas de los Estados al expedir sus propia• leyes, 

cuyo lamentable resultado consistía en perderse la unidad 

de la legislación industrial en la República. 

No .cabfa la menor duda l>ara los congresistas, de 

que el poder de legislar tenía tal importancia en el siA 

tema político del país y afectaba de tal modo a la opi-

nión pública, que resultaba una equivocaci6n haber otor

gado dicho poder a las legislaturas locales en materia -

de comercio, minería, industria y trabajo sin que se hu

biera reservado tal potestad a la Foderaci6n. 

De tal suerte, la legislación del trabajo, para po

der obtener unidad de aplicación general en toda la Repy 

blica, debería emanar del Congreso de la Unión y tener en 

consecuencia carácter federal. 
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Bn 1921 y 1922 dos iniciativas de ley para la federa 

lizaci6n del derecho del trabajo fueron presentadas a la 
, . . . . 

Camara de Diputados. La primera de ellas propuesta por -

los diputados Rafael Ramos Pedrueza, Octavio Paz 1 Emilio 

Aguirre, iniciativa que reformaba el Articulo 123 facul

tando al Congreso de la Unión para expedir leyes sobre -

' .. el trabajo de los obreros, jornaleros, empleados, dOJDls.;. 

ticos y artesanos. 

La segunda, presentada por los representantes popu

lares ll'rancisco Urias, Emilio Gandarilla y Ramiro Ortega, 

. reformaba ·la· fracción X del artículo 73 Constitucional. 

D~ acuerdo c.~n esta iniciativa de retorma, el Congreso -

·. de la Ul)i.ón era competente para legislar en toda la Repy .. \ . : .. 
blica'•obi'e trabajo, lndu!ltria minera, comercio e 1nst1-. • .. ·;' ,· .. 

tu.cie>nes 'de crldito, asi como para establecer un Banco -

de Ea1116n Unico •. 

Ninguna. de estas iniciativas rue aprobada, restánd.Q 

se una vez m&s la posibilidad de aplicar las disposicio

nes de trabajo en todo el país, 

En 1923, el licenciado Jesús Torres elabor6 un ensa 

yo sobre accidentes de trabajo en México. Al referirse a 

los tribunales del trabajo, se~alaba las det1c1en61as -

existentes en las legislacionea de las entidades federa• 



489 

tivas, motivadas por intereses personales, que impedfan

el desarrollo econ6mico de cada Estado, y la planifica-

ci6n industrial de la República Mexicana. 

Consideraba a esos tribunales como ineficaces, ya -

que 1u1 resoluciones eran desechadas sistemáticamente 

por la SUprema Corte de Justicia. En efecto, .la c.orte 

consideraba a las Juntas de Conciliac16n y Arbitraje 

como tribunales carentes de autoridad. 

As!, el procedimiento que se seguía en el Distrito~ 

Federal, para hacer efectivas las indemnizaciones por 

accidentes de trabajo, cuando existía negativa del patr6n 

para pagar, consist!a en presentarse. ante la Junta; a1 no 

se llegaba a un acuerdo conocía del asunto el Departame11 

to de Trabajo, dependiente del Gobierno del Distrito Fe

deral y si en el Departamento tampoco se llegaba a un -

arreglo, la Procuraduría de la Defensa patrocinaba al -

trabajador y el asunto pasaba a los tribunales comunes. 

Gran preocupaci6n del general Plutarco Elías Calles 

rue desarrollar un programa obrerista, y conside.rar como 

principal medida uniticar el criterio en materia laboral, 

buscando que entre trabajadores e industriales hubj,era. -

siempre una co~riente d.e. confianza y oooperaci6n, con el 

objeto de limar incertidumbres e inquietudes que en muchos 

''"·" . ',-· 
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casos solían traducirse en conflictos. 

El entonces Secretar 1o de Industria, Comercio y Tr,! 

bajo, estimaba que la industria mejor organizada desde -

el punto de vista t'cnico y administrativo no podría 

prosperar si 101 empresarios no proporcionaban a sus trA 

bajadores un estado de bienestar para el mejor desempefio 

de sus labores, permiti,ndoles gozar adends de todas las 

prerrogativas que les concedía la ley para asociarse, -

organizaCndose en agrupaciones que les permitieran obtener 

la fuerza y personalidad para defenderse. 

No solo es necesario que los patrones tengan conocJ. 

mie.nto y capacidad para hacer producir sus negociaciones, 

sino que ea indispensable fomentar corrientes de simpatía 

y colaboraci6n de parte de los trabajadores, asegur,ndo

les el bienestar a que tienen derecho como factor humano, 

decía el Secretario de Industria, Comercio y Trabajo. 

Estas declaraciones confirmaban la política del ge

neral Calles. Dentro de los postulados en que se basa la 

política de su gobierno una doble mis16n habría de desa

rrollarse: incrementar la industria y velar por una ~s

equitativa distribuci6n de la riqueza entre los elemen-

tos de la sociedad. 
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Ambas tendencias a veces han parecido opuestas, 

casi excluyentes entre s!, porque dos grupos a quienes -

toca ser factores de prosperidad, no siempre poseen una 

visi6n completa de sus responsabilidades y la convenien

cia de que el mejoramiento sea uniforme y a todos bene-

fic1e. Obrerista pero no unilateral; progresista pero -

sin sacrificar los ~s altos principios humanos al en--

grandecimiento material del pa{s, el Gobierno de la na-

ci6n se cuida n*s del resultado futuro de sus trabajos -

de hoy, que de alcanzar un provecho inmediato, y sabe -

bien que la felicidad de los pueblos no puede nunca nu-

tr irse de las desventuras de las masas. 

La política del Gobierno Federal consistía en la -

observancia y cumplimiento de la Ley, mejores relaciones 

y comprensi6n entre los factores de la producci6n y --

arreglos traducidos en convenios que deberían satisfacer 

a los interesados. 

En 1927, durante los meses de octubre, noviembre y 

diciembre, los legisladores dieron gran impulso al dere

cho del trabajo, procurando federalizar dichas d1spos1-

ciones, e inclusive propusieron la creación de una Seer~ 

tar!a encargada exclusivamente de la materia. 

El 8 de octubre de 192? fue anunciado en los per1Ó-



dicos de la capital la iniciativa de reformas a la Cons

tituci6n General de la República, para la federalización 

de la Ley del Trabajo y la creación de una Secretaría -

del Trabajo. La iniciativa fue presentada en la c&mara -

de Diputados por el Bloque Laboralista. 

Si no se ha aprobado la Ley Reglamentaria del Ar-

t!culo 123 para el Distrito y Territorios Federales •• ose 

debe a que los representantes ante la cámara de Diputa-

dos pensaron en la conveniencia de federalizar las dispQ 

siciones del trabajo, se~alándosa como consecuencia naty 

ral de dicha reforma la creación de la Secretaría del 

Trabajo dedicada solamente a conocer los asuntos relaci2 

nados con la industria y el comercio en el país ( 2 ). 

Sin embargo, el 19 del propio mes aparecieron en -

los periÓdicos notas que señalaban la oposición del Sena 

do a· las reformas de las fracciones VI, IX y XXIX del -

.Art!culo 123t tendientes a otorgar la facultad exclusiva 

· al Congreso de la Unión de legislar en materia de traba

. jo en todo el país, alegando los senadores que esas for-. ' 

ma~ ~ontradec!an el texto mismo de la Constituci6n. 

E1 SenMior Valadez Ramírez afirmó al respecto: 

Una reforma del Artículo 1?3 para dejar al Congreso 

(2) EXCELSIOR, 8 de Octubre d6 1927. 
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de la Unión la expedición de las leyes del trabajo, pugflA 

rá con la misr.ia Constitución, es decir, sera una retorma 

anticonstitucional ••• , porque si bien es cierto que la -

misma Constitución de 1917 se~ala el procedimiento para

su reforma, no es menos cierto que toda ella consagra el 

sistema federal, 1 toda innovación que pugna con este 

sistema tiene que-serlo con el espir!tu general de la 

Cónst1tuc16n. 

La inmediata reacci6n a tales declaraciones no se -

hizo esperar. El 22 de octubre de 1927 la Contederaci6n

Regional Obrera Mexicana giró una circular a todas sus -

agrupaciones para que enviaran telegramas de protesta a

la Cámara de Senadores por la opinión emitida; al mismo

tieinpo, dicha _agrupación de trabajadores pedía la aprob,1 

ción de la retor .. , procediendo de inmediato a organizar 

manitestaciones públicas de protesta en toda la RepÚbli-

ca. 

La opos1ci6n llianif iesta de la cámara de Senadores -

hizo que se penHra en lf& necesidad de que la Cámara de 

Diputados otorgara racultade~ extraordinarias al Presi-

dente de la República, para que éste prom~lgara una Ley

Federal del Trabajo 1 retormara la Lay de Secretarías de 

Estado estableciendo una Secretaría del Trabajo. En tal

sentido, el Bloque Laborista public6 una nota en los di.a 



494 

rios de la capital, el 20 de noviembre da ese año: 

En la pr6xima semana, el Bloque Laborista de la cá
mara de Diputados va a presentar la consideración de la 

asamblea un proyecto de reforma a la Ley de Secretar!as

de Estado, que tiende a crear la Secretaría del Trabajo. 

El objeto es que al aceptarse la creación de dicha

Secretar!a, la que actualmente funciona con el nombre de 

Industria, Comercio y Trabajo, queda dividida en dos; 

una se ocupará de todos los asuntos relacionados con la 

industria y el comercio nacionales y la otra que se ded1 

cará exclusivamente a atender todo lo relativo a los pr,g 

blemas del trabajo. 

El objeto de presentar desde luego dicha iniciativa, 

es que las cámaras Federales y la mayoría da las Legisl.f! 

turas de los Estados den en el presente año su voto apr.Q 

batorio a la creaci6n de la nueva Secretaria del Trabajo, 

a fin de que pueda comenzar a funcionar desde el afio en

trante. Además, este proyecto de reformas a la Ley de 

Secretarías de Estado, se considera como complementario

del proyecto que ha sido presentado para reformar el Ar

ticulo 123 de la Constitución de la República, en el sen 
, . , 

tido de que la legislacion obrera tenga caracter federal. 

Los elementos laboristas estiman que al federaUzarse 
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las leyes obreras es indispensables crear la nueva Seer~ 

taría del Trabajo, independiente de la actual de Indus-

tria, Comercio y Trabajo (3). 

En.contra de los intereses de los trabajadores, los 

proyectos no fueron siquiera discutidos. 

F.n 1928, la Secretaría de Gobernaci6n prepar6 un 

proyecto de Código Federal del Trabajo; el mismo que fue 

presentado a una convención obrero-patronal que sesionó

on la ciudad de México del 15 de noviembre al 8 de diciem 

bre de ese afta, con el objeto de estudiarlo y comentarlo. 

Político personalista típico, Portes Gil no conce-

bÍa siquiera, a pesar de su experiencia como gobernador

de Tamaulipas, que el movimiento obrero pudiera converti~ 

se en una fuerza al servicio del Estado; para él, como -

para muchos de sus contemporáneos, las organizaciones 

obreras eran susceptibles Únicamente de servir a éste o a 

aquel personaje de la política nacional, pero incapaces

de convertirse en una fuerza política institucional. To

dos los esfuerzos del presidente provisional estuvieron

or ientados a lograr el sometimiento incondicional de aqu~ 

llas organizaciones a la autoridad del Estado, reducién

doles todos los espacios que pudieran permitirles una 

acción política autónoma; Portes Gil siempre fue enemigo 

(3) EXC~LSIOR, ?O de noviembre de 1927. 
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de que las luchas reivindicativas de los trabajadores se 

convirtieran en luchas políticas; a sus ojos, esto que-

ría decir, puntualmente, que algún líder corrupto y lo-

grero, enemigo del orden, andaba detrás de los propios -

trabajadores. Este particular modo de ver del político -

tamaulipeco dictó su comportamiento como jete del Estado 

en sus relaciones con el movimiento obrero y tue tamb14n 

el que dictó su insistencia, tinalmente frustrada9 de 

dar al país una legislación federal en materia de traba

jo, reglamentaria del artículo 123. 

El presidente Portes Gil, adopt6 una actitud suma-

mento ambigua frente al movimiento obreros por un lado, 

no dejó jamás de acosar a la CROK, valiéndose de todos -

los medios, incluida la represión directa; mientras que, 

por otro lado, hacía constantes llamados a la unidad de 

los trabajadores. Como se ha soHalado· con acierto, la 

desintegración de la organización nacional de la CROM -

no se debió simplemente a decisiones espontáneas de aus

organismos afiliados. Ese fue el caso.de algunas agrupa

cion~s: actores, trabajadores gráficos y pE!?iodistas; 

pero en general el factor de.terminante lo fue la presión 

de los gobiernos nacionales y de los estados• "los m6to

dos fueron extraordinariamente Úmples. El aparato de r§. 

presión, control y patrocinio político que Morones había 

creado con la ayuda de los gobiernos con que se alió, 
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fue usado por un gobierno muy hostil para hostigar a la

CROM y debilitar su autoridad" ( 4 ) , Además de la repre

sión abierta, Portes Gil utilizó el expediente de forta

lecer a las organizaciones competidoras del moronismo, -

para después frnarlas cuando creían que pod!an convertiL 

se en una amenaza, Particularmente favorecida resultó la 

Confederaci6n General de Trabajadores (CGT), que recibió 

buen número de los disidentes cromistas. Por entonces el 

Partido Comunista de México organiz6 la Confederación 

Sindical Unitaria de M~xico (CSUM), y esta central, por 

lo menos durante algunos meses, se benef1ci6 también del 

apoyo gubernamental a los organismos anticromistas y de 

la descomposición de la propia CROlf ( 5 ) • El ejército, 

a su vez, comenz6 a intervenir abiertamente en contra de 

la organización obrera. A principios de diciembre de 1928 

Portes Gil justificaba el hecho sin rubor alf;ur.o: ~omo

·la CROll- siempre ha sido hostil al ejército, el ejérci

to es hostil a ella" ( 6) 0 El jefe de operacionns del -

(4) 

(5) 

(6) 

BARRY Carr, Opé cit., t. 1It pp. 154-155; tam-• 
bién, Marjorie R, Clark, Organized labor 
in Mexico, cit., p. 134. 

FRANK Tannenbaum, Peace by revolution. llexico 
after 1910, Nueva York, Columbia.University Press, 
1933, P• 248; Marjorie R. Clark, op, cit.·, PP• 
134-135; Rosando Salazar, op. cit,, pé 344; Camile 
N. Buford, op, cit., PP• 172, 
El Universal, 10 de diciembre de 1928. 
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estado de Veracruz, por ejemplo, insinu6 al presidente -

que las dificultades con la CROM en esa región podían 

resolverse •organizando a los trabajadores de la zona en 

un solo sindicato que fuera encabezado por una persona -

honorable ••• y eliminando a los númerosos líderes sindi

cales que, como es tácil comprobar, s6lo trata de crear

problemas para demostrar que son indispensables" (7). 

Portes Gil, empero, no desaprovechaba ocasi6n algu

na para ostentarse como un obrerista convencido, acusan

do, como era su costumbre, a los líderes sindicales de -

ser los causantes de la división imperante entre los trA 

bajadores. Uno de esos típicos llamamientos a la unific§. 

ción lo fue el que produjo el 12 de marzo de 1929, en el 

cual se calificaba a s! mismo como "defensor ardiente de 

las clases trabajadoras" y llamaba la atención a las or

ganizaciones obreras por sus disensiones internas que 

"no sólo perjudican directa y primordialmente a los ind.! 

viduos que las integran, sino que debilitan su fuerza t~ 

tal como frente único y afectan inmediatamente a la eco

nomía nacional". Portes Gil pedía a los obreros que se -

sometieran a "una absoluta disciplina, un alto sentido -

de la mortalidad, un alejamiento de la política, un olv.! 

do de las nimias rencillas" y, naturalmente, arremetía -

(7) ACOSTA Miguel General a Fmilio Portes Gil, el -

13 de mayo de 1929, en Barry Carr, op. 

cit., t. II, PP• 155-1560 
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contra los líderes a los que culpaba de todos los males

de que eran victimas los trabajadores. "El líder -afirm~ 

ba-, c~mo, se ha entendido hasta ahora entre nosotros, 

sale con frecuencia de los obreros mismos, pero automáti 

camente deja de ser uno de ellos, para velar tan s6lo -

por sus propios intereses personales y ambiciones, con-

virtiéndose en un prir,sito de los obreros a quienes fin

ge representar, y siendo más parecido a uno de aquellos

capitalistas a quienes en un principio combatiera, que a 

un verdadero gu!a orientador, sincero, activo y desinte

resado, co~o seguiría su verdadero papel. De ahí que es

te tipo guste de suscitar conflictos intergremiales que

favorezcan sus intereses de especulaci6n, pero no procu

ran sino la ruina de los verdaderos trabajadores• (8). 

Esta forma de ver las cosas, característica de 

Portes Gil y de los revolucionarios de la época, marcaba 

la tónica de la política laboral, y no sólo en el gobie!. 

no sino entre los mismos trabajadores: el verdadero ene

migo de la clase obrera lo era el líder y lo mejor que -

los propios trabajadores podían hacer era no andarse me

tiendo en política. La política estaba reservada a los -

revolucionarios. ¿Por qu~? Sencillo: porque eran ellos -

los que tenían el poder. Lo decían sin ambages los diri

gentes del Partido Nacional Revolucionario, para quienes 

(8) EXCELSIOR, 14 de marzo de 1929. 



los "partidos de clase", como el Partido Laborista, no -

tenían nada que hacer y su misma existencia tenía que r~ 

sultar necesariamente precaria (9). Las masas trabajado

ras debían dedicarse a luchar por sus reivindicaciones y 

no m&s, pues si se dedicaban tambi&n a la .política tracA 

sarían, y esto se ofrecía plenamente avalado por la his

toria, según los sostenedores de esta doctrina oticiali,4 

tal -i!asta ho7 -decía un articulista del Órgano oficial 

del Partido Nacional Revolucionario-, el proletariado ha 

ensayado indistintamente, buscando más pronto emancipa-. 

ción, los caminos de la lucha sindical y de la lucha po

lítica; pero en uno y en otro, ha carecido de orientaci.Q 

nes racionales. Softando a la par en la conquista de me-

jor salario y en la dirección del país en el Gobierno, -

han distraído su atención de lo primero y no han podido

alcanzar lo segundo. El enorme fracaso del laborismo cr.Q 

mista, es la enseftanza más elocuente acerca de los resu¡ 

tados de esta duplicidad de miras y sería insensatez 

exponerse a una repetición. Lo que procede ea sentar ya 

los pies en el suelo, y sin dejar de contemplar las alty 

ras, aprovecharse de las realidades creadas por el espí

ritu solidario de la Revolución y confiar en que ella, -

hecha Partido y Gobierno, defenderá con todas sus fuer-

zas, la causa de. las masas que le dieron ser• (10). Era-

(9) El Macional, 1 de abril de 1929. 

(10) IBARRA, Jesús J. -Oinám1ca polÍtico-sc.cial del 

proletariado•, en El Nacional, 13 de junio de 

1929. 
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sumamente dudoso que las "alturas" de la política hubie

sen dado lugar a muchas "realidades" de las que el prol§. 

tariado pudiese "aprovecharse", pero eso, en el rondo, -

no tenía importancia alguna. El verdadero mensaje que 

los revolucionarios orrec!an a los trabajadores era que

si querían progresar debían antes renunciar a la políti

ca. Lo que esto quería decir podría resumirse en pocas -

palabras: no alterar el orden y conformarse cada quien· -

con la suerte que la vida le había deparado. 

Y ese gran cruzado del orden público que era Portes 

Gil tenía la fórmula adecuada para realizar ese designio: 

la legislación federal del trabajo, en la que puso todos 

sus empe~os como gobernante y de la que tanto esperaba. 

lluchos de los problemas que el movimiento obrero plante~ 

ba a la acción del Estado en la sociedad y que frustraban 

su eficacia Portes Gil los atribuía a la ausencia de una 

legislación federal, exclusiva, del trabajo. Esta ora 

una preocupación que le había nacido desde que era gobe~ 

nador de su estado, en el que había tenido que batallar

duramente con las organizaciones obreras y a~ que había

proporcionado su cÓdigo del trabajo; (11), y siendo se-

cretario de Gobernación durante los Últimos meses del "2 

bierno de Calles, elaboró un proyecto de cÓdigo federal

del trabajo que somot16 a discusión a una convención --

(11) Ley del Trabajo del Estado Libre y Soberano de 
Tamaulipas con la Exposición de Motivos del -
C6d.igo del Trabajo y Reglamento de Descanso -
Semanario, Al Lib1·0 l.'.ayor, ·r,:i··~pl.co, 1925. 
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obrero-patronal reunida del 15 de noviembre al 8 de di-

ciembre de 1928~ (12). Como puede imaginarse, 18 iniciat.1 

va despert6 un justificado interés en todos los sectores 

sociales y políticos y dio lugar a una nutrida discusión 

entre todos ellos, que comenz6 en la Convención Obrero -

Patronal de 1928 y se prolongó incluso hasta después de 

que el proyecto comenzó a discutirse en el Congreso. 

Todas las organizaciones obreras, menos la CGT, to

maron parte en los debates; también participaron los co

munistas organizados en el Comité de Defensa Proletaria 

(su vocero era el pintor David Alfaro Siqueiros). Portes 

Gil, que comenz6 presidiendo la asamblea, hizo saber el 

objetivo que perseguía el proyecto: •conciliar, dentro -

de los principios de humanidad, los intereses de los trA 

bajadores; pero sin lesionar hasta donde sea posible los 

intereses del capitalM. Y a tono con este propósito, -

Ricardo Trevifto, representante de la CROM, aseguraba a -

sus contrincantes: "Esta será una lucha de caballeros; -

podremos llegar, acaso, a la vehemencia; pero de antemano 

sabed, seftores capitalistas, que nuestras palabras no d~ 

ben interpretarse como manifestación de hostilidad". Muy 

poca confianza debieron inspirar en los capitalistas las 

palabras de Trevifto, porque su oposición a todo lo que -

el proyecto proponía de novedoso fue cerrada y muchas 

{12) Portes Gil, Emilio. Quince aftos de uol!tica 

mAxicana, pp. l~?-1~8. 
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veces virulenta y airada: retirar a los estados faculta

des legislativas en materia de trabajo, preeminencia del 

contrato colectivo sobre el contrato individual, derecho 

de huelga, arbitraje obligatorio de los tribunales de 

trabajo, etc. A propósito del arbitraje obligatorio, en

la Convención se levantó un violento debate entre el re

presentante comunista, Siqueiros, y el todavía gobernis

ta Vicente Lombardo Toledano. Siqueiros argumentaba, con· 

razón, que el arbitraje obligatorio dejaba totalmente 

desamparado al trabajador pues nulificaba su 11nica defen 

saque era'la huelga; mientras que Lombardo afirmaba que 

el trabajador podía confiar en el gobierno: ''los obreros 

-decía, en efecto- pueden tener confianza en el gobierno, 

porque éste reprenta los intereses de la Revolución. El 

arbitraje obligatorio es necesario. ~lo es un simple juez 

quien falla en él, es un intérprete de la equidad en cueJ! 

tiones de trabajo•. Unos años después Lombardo se iba a

convencer de ~ue el arbitraje obligatorio no era necesa

rio. El propio Lombc..rdo defendió r;or aquellos d:!as 'una -

tesis que luego iba a negar también: el derecho de los -

sindicatos a mezclarse en la nol{tica, con la Única limj. 

tación que imponen la Constitución y las leyes de orden

pÚblico. Siqueiros, por su parte, no dudó un momento en

calificar como fascista el régi~en sindical qu~ ol pro-

yecto pretendía imponeri Kla causa de las divisiones de 

los trabajadores -afirmaba- ha sido la injerencia de las 
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autoridades en la organización interior de los sindica-

tos. Permitir la intervención áel F.stado en los asuntos

interiores de los sindicatos sería tanto como permitir -

la destrucción de éstos". Portes Gil quedo tan satisfe-

cho de los deberes de la Convención, que el Último día -

en que la residió, antes de asumir su cargo como presi-

denté provisional, el 26 de noviembre, saludó a la asam

blea como un •ensayo de democracia funcional• (13). 

En agosto de 1929 los artículos 73 y 123 de la Con~ 

titución fueron reformados, concediendo a los poderes 

federales la facultad exclusiva de legislar en matar in -

. de trabajo, (14) y Portes Gil envió su proyecto a la 

Cámara de Diputados, adicionándolo con los resultados 

del debate·, el 2 de septiembre (15). En su exposición de 

motivos, el presidente hacía hincapié en la urgencia de-
'· 

·.la legislación laboral foderal para la estabilidad det -

país: ·"cada día es más urgente -observaba~ y se siénte-'·

más palpablemente la necesidad de una Ley de Tra_bajo na

ciónal~ que defina de una vez por todas los derechos y -

obligaciones de los trabajadores y de los patrones, así 

como el papel y el funcionamiento.coordinador del Rstado. 

(13) SALA?.AR, Rosando. Historia de las luchas orole 
tarias de México. 1923-1936, p. 312 

(14) 

(15) 

El texto de la ley que reforma dichos artículos 
constitucionales en Secretaría de Industria, Co
mercio 1- Trabajo, Departamento del Trabajo, Le
gislacion del Trabajo de los Estados Unidos Me
xicanos, México Tal 1 eres Gráficos de la 'lac i6n 
2930, PP• 1207-J;oa. 
SALAZAR, Rosendo, op. cit., pp. 385-386. 
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La estabilidad de la producción y el conocimiento de las 

condiciones del t~abajo en México, son otras tantas ga-

rantías que necesitan el capital nacional y el extranje

ro, asimismo otras tantas garantías así para el trabaja

dor mexicano como para el extranjero• (16). Aunque nunca 

se le reconoció como la merecfa, el proyecto de Portes -

Gil recoge ya todas las instituciones que son típicas de 

la legislaci6n laboral derivada de México. 

Durante el gobierno de Ortiz Rubio, alentado por e~ 

ta política represiva y estabilizadora que dictaba la 

marcha de la crisis, se cumpl16 un viejo objetivo, ya 

planteado desde los Últ irnos tiempos del gobierno de Calles: 

la promulgac16n de la Ley .Federal del Trabajo, que acab2 

ría por dar al Estado los instrumentos institucionales -

para someter a su control a los trabajadores mexicanos. 

Esta fuera de duda que éstá era una finalidad quo todos

los revolucionarios habían convertido en patrimonio ide~ 

lógico común. Antes da llegar a la Presidencia de la Re

pública, el mismo Ortiz Rubio había tenido ocasión de 

apreciar en todo lo que valía una leg1slaci6n federal en 

materia de trabajo: •es indudable -decía, por ejemplo, 

en julio de 1929- la necesidad que existe de tener -en-

(16) Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, 
Proyecto de C6digo ~ederal de Trabajo para 
los Estados Unidos Mexicanos, que somete el 
Lic. P.milio Portes Gil, presidente de la Re
pública al K. Congr~so de la Un 16n, ~.!éxico 
Talleres Gráficos dB la "ación. 1929 9 p. x. 
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un Código del Trabajo expresados claramente los deberes

Y derechos de los trabajadores y empresarios. Creo que -

ese CÓdigo, que regule las relaciones del Capital y del

Trabajo, vendrá a solucionar muchos conflictos y evitar

grandes dificultades. Es mi opinión que, al mismo tiempo 

tendrá un efecto muy provechoso para la industria nacio

nal, pues al estabilizar las relaciones entre los elemen 

tos citados, proporcionará fijeza y garantía a las inveL 

siones, con bP.neficio de la producción nacional~ (17). 

Este punto de vista lo volvió a reivindicar Ortiz Rubio, 

ya siendo presidente, y constituyó, de principio a fin, 

el fundamento ideológico y político sobre el cual el Es

tado se prestaba a darse una legislación laboral unifiCft 

da. Al rendir su primer informe de gobierno ante el 

Congreso de la Unión, Ortiz Rubio afirmaba: "F.l Ejecuti

vo está resuelto a cooperar con el Poder Legislativo pa

ra satisfacer, cuanto antes, la necesidad nacional de 

establecer en una Ley del Trabajo los principios y dispg 

siciones que deben normar las relaciones entre empresas

Y obreros, dando as! una base firme a las actividades c~ 

pltalistas y una gar~ntía de sus derechos a los trabaja

dores, de acuerdo con los postulados de nuestra revolu-

ción. Será entonces la ley la que defina estas dificultª 

des y conflictos, viniendo ria este modo a no1•m1:ilizarse -

(17) El Nacional, 28 de julio d~ 19~9. 
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la vida industrial de la República. F.1 capital, teniendo 

seguridades ampliará sus inversiones, modernizando su m-ª. 

quinaria y su organización. El trabajo, asegurado en sus 

derechos humanos, mejorará su eficiencia y se logrará el 

florecimiento de nuestra industria, porque estos hechos

vendrán a concurrir, esencialmente, en la disminución -

del precio del costo ••• El Ejecutivo cree que sólo así -

se logrará la prosperidad nacional dentro de un plan de 
más equitativa distribución de la riqueza. As! se logra

rá, según la conocida fórmula, que el capital, que hasta 

ahora sóloª posee, entre an actividad y trabajo; y que el 

trabajo, que por ahora nada tiene, principio a poseer• 

(18}o 

Poco meses después de que tomó posesión de su cargo 

el presidente Ortiz Rubio encargó a su secretario de 

Industria, C0~~rcio y Trabajo, Aarón Sáenz, la elabora-

ción de un nuevo ~royecto de código federal del trabajo, 

que pudiese presentarse para su discusión, al Congreso -

de la Unión, y en el que, por supuesto, se recogiesen 

las observaciones que los diferentes sectores sociales -

habían hecho el proyecto de Portes Gil, S~enz tuvo listo 

el nuevo proyecto a me~iados de 1931 y, después de su rí 

pida aprobación por el presidente y su gabinete, fue en-

(18) Los presidentes de México ante la nación, cit., 

t. III, PP• 1007·1008. 
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viado a la Cámara de Diputados, la que, a su vez, inició 

la discusión el primero de julio del mismo afio (19) •. La 

discusión pública de dicho proyecto fue, desde luego, 

muy inferior a la del proyecto de Portes Gil, que había• 

Sido presentado para una primera deJLiberac iÓn en una con 

v~nci6n. de representantes obreros y patronales; en esta

.. ocea~611,.: ·~ nuevo proyecto viajó directamente de las ofi 

cinas d.el presidente & la Cámara de Diputados. El dia -

diez de julio la comisión de dictamen tenia listo su in

forme y, poco: más de un mes después de que el proyecto -

habia sido presentado, el cuatro de agosto, la propia 

Cámara d'e Diputados aprobaba el nuevo ordenamiento legal 
, ' . . 

y lo enviaba al Senado, que tampoco dilato mucho en aprQ 

barlo (20); 'finalmente, el 27 de agosto, el presidente -

01'tiz Rubio promulgaba la nueva Ley Federal del Trabajo-

.· y la daba a· c·onocer a la ciudadan!a .. 

La rapidez con que fue elaborada, sancionada y pro

mulgada la. Ley Federal del Trabajo ocultaba, sólo en pa!, 

~e, la sittiación.conflictiva en medio de la cual tuvo 

(19) Secretaría de Industria, !Comercio y Traba~o, 
Proyecto de Ley Federal del Trabajo formulado 
po~ la Secretaria de Industria, Comercio y TrA 
b'jo, y aprobado por el c. pres!dente de la R! 
publica en acuerdo colectivo, Mexico, Talleres 
Gráficos de la Ración, 1931. 

(20) Vlase Diario de los debates de la Cámara.de 
Diputados~ del 10 de jul.lo al 4 de agosto de 
1931. 
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lugar su alumbramiento, pese a que el debate público en

torno a la misma fue prácticamente inexistente. La Cáma

ra de Diputados, un verdadero mixtum compositum de todas 

las corrientes y fuerzas políticas que operaban en el 

campo revolucionario y en la sociedad, en es._!;e breve laR 

'º fue un ~uen foro de expresión de los intereses en pug 

na en relacicS" con la legislación laboral y, lo que es -

más importante, cumplió con la misión de dar a la nueva

ley el sello populista que los grupos revolucionarios 

habían perdido en su política cotidiana. De tal suerte, 

la legislación laboral se presentaba como el cumplimien

to de un cometido que la revolución adeudaba a las cla-

ses trabajadoras desde los tiempos de la lucha armadaº 

As!, por eje'mplo, las comisiones de dictamen, luego de -

golpearse el pecho afirman~o que no procedían '"por hala

go, por discursos de mitin o de club en vísperas de ele~ 

cienes• y que sus puntos de vista no estaban dictados 

por •argumentos sentimentales•, que son •1os que impre-

sionan siempre a los grupos•, declaraban que había sido

la vida misma la que había creado las agrupaciones sindi 

cales, las huelgas, los paros, etc., reclamando salar.ios 

mínimos, jornadas justas, indemnizaciones por accidentes 

de trabajo y enfermedades de trabajo, •en contra del an

tiguo concepto de la culpa•, y por Último, los contratos 

colectivos de trabajo. "El Estado -proclamaban las comi

siones dictaminadoras, para espanto y dolor de los capi-
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talistas mexicanos-·-no podía permanecer ajeno ante esa -

tuerza social de la conciencia jur!dica del pueblo que -

se abría paso, en muchos casos por la fuerza, y se impo

nía y tuvo necesidad de reconocer la realidad del nuevo

derecho y de intervenir en una forma muy directa, por m~ 

dio de la legislación, en la vida económica del pueblo. 

Y es as{ como se ha establecido el campo del derecho in

dustrial y obrero, y como el Estado, atento a este fin -

supremo de equilibrio, ha contribuido con su poder y su

ruerza en defensa de los débiles, frente a los abusos y 

excesos det capital• (21). 

La demagogia desplegada por las comisiones dictami~ 

nadoras impresionó a Aarón S'enz, quien en su respuesta

al dictamen, desde luego, no dejó de hacer valer el prin 

cipio de la conciliac16n de las clases sociales: •para -

el Gobierno -afirmaba, en efecto~ es fundamentalmente 

que haya un estado de equilibrio, de entendimiento, de -

mutua cooperación y de respeto entre los factores impor

tantes de la producción: Trabajo y Capital•, pero, al 

mismo tiempo, el secretario de Industria, Comercio y TrA 

bajo no tuvo m's remedio que hacerse eco del modo más am 

plio de aquella demagogia obrerista de que eran voceros

importantes sectores de la Cámara de Diputados. En la 

(21) Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, 

10 de julio de 1931. 
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misma ocasión, sáenz decfa, dirigi~ndose especialmente a 

las organizaciones obrerass •e1 Ejecutivo ••• tiene con-

fianza en el buen sentido de nuestras clases trabajado-

ras y aun en los directores de ellas. Sabe que cuando se 

trate de iniciar la discusión y la aprobación de un est~ 

tuto que habrá de reglamentar de una manera definitiva -

las relaciones entre trabajadores y patrones, será fund~ 

mentalmente interesante, especialmente para nuestras cl4 

ses trabajadoras, asegurarse de que este estatuto venga

ª respetar todos aquellos principios, todas aquellas con . . , 
quistas que hayan logrado, y que les capacite, ademas, 

en el libre juego de nuestra actividad económica. Está -

seguro el Ejecutivo -afirmaba sáenz- de contar con el 

apoyo de nuestras clases trabajadoras y, sobre todo, el 

6obierno está absolutamente seguro de que se cumple con 

uno de los deberes más importantes al formuJ.ar esta Ley

del Trabajo, que debe ser, que está destinada preferent~ 

mente a beneficiar a nuestras clases trabajadoras" (22). 

sáenz, sin embargo, no dej6 un solo momento en opr,1 

mir la palanca de la conciliaci6n de las clasesº Le par~ 

cía, y en ello tenía razón, que ella era la única garan

tía de que los patronos aceptaran la nueva legislación. 

De esta manera, cosa que en aquellos tiempos era difícil 

(2~) Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, 

20 de julio de 1931. 
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de aceptar, el secretario de Industria, Comercio y Trab~ 

jo postulaba el principio de que el fortalecimiento de -

la organización sindical militaba a favor de una mayor -

participación y de una más clara responsabilidad de los 

trabajadores en la conformación y sostenimiento de dicho 

régimen de conciliación. En la cámara de Diputados Sáenz 

establecía este criterio en los siguientes términos: "con 

sideramos ••• que la Ley debe tender 1 dar facilidades, a 

fortalecer las organizaciones de trabajadores desde el -

punto de vista de su responsabilidad, de su moralidad y 

de su eficiencia no solamente para la defensa de sus agr~ 

miados, sino para constituirse tambiénm un factor. equi

librador de la producción". Y un mes después, pocos días 

antes de que la Ley fuera promulgada'· el secretario de -

Industria, Comercio y Trabajo detin!a la conciliaci6n -

como responsabilidad y cooperación mancomunadas de los -

dos sectores fundamentales de la sociedad: •s1 bien es -

cierto -afirmaba- que, como toda la obra revoluc fonar ia 

-la Ley Federal del Trabajo- est' inspirada dentro de un 

criterio obrerista, también lo es que al formularla se -

tuvo presente la necesidad de buscar la 9oncil1ació~ de 

int·ereses, con el· objeto de fomentar y estimular el des

arrollo de las fuentes de trabajo, lo que redundar' en·-. 

beneficio tanto de Ja clase obrera como de la clase patr~ 

nal. Pero para. e,ato e.;¡ nece.sar io e 1nd is pensable la co ... 

operaci6n de upo 'f Q,trQ factor. El Gobierno confía en 
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que esta cooperación se desarrollará según el programa -

que se ha trazado y que formuló al interesarse en la e!: 

pedición de la Ley• (23). 

Desde luego, no se ocultaba, para nadie, que éste -

· era s6lo el punto de vista del Gobierno y de los grupos

revolucionarlos, no compartido, ciortamente, ni por los 

representantes de los trabajadores ni por los de los pa

tronos. El hecho en sí, sin embargo, pese a demostrar 

con toda claridad el aislamiento en que los revoluciona

rlos se encontraban por entonces en el seno de la socie

dad t caree 16 de importanc la• La Ley Federal del Traba jo, 

finalmente, se elaboró y se aprobó bajo el principio po

lítico e ideológico esbozado por sáenz, y las opiniones, 

divergentes y contrapuestas de las organizaciones obre-

ras y patronales sólo sirvieron para hacer más relevante 

la autonom!a con la que en este punto se condujo el EstA 

do de la rev!'lución mexicana. El hecho es realmente not.1 

ble& ·si se examina con la debida atención el debate que 

tuvo lugar en aquellos días, no se puede evitar la con-

clusi6n de que en ·'l s6lo hubo una voz, la del F!stado, y 

de que la Ley fue s6lo expresión de lo que los gobernan

tes decidieron en ese momento. Ellos determinaron, sin -

consultar a nadie, cuáles eran los "intereses• del capi• 

tal y cuáles los del traba jo y, por supuesto, ni los re-

(23) El Universal, 19 de agosto de 1931. 
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presentantes del capital ni los del trabajo estuvieron -

de acuerdo con ellos¡ no a·stuvieron de acuerdo, sobre t.Q 

do, en que sus intereses fueran "conciliados" a cargo 

del Estado. Y aunque pal'ezca extraP!o, en este arreglo de 

cosas quienes tendieron más a considerarse ~perdedores• 

en el juego fueron los patronos, acostumbrados como est!! 

ban a explotar a.· sus trabajador~s en la ilegalidad más -

completa; un rég'imen de conciliac16n de clases como el -

que la nueva leg1slaci6n imponía, en realidad, s6lo como 

un trasunto de lo que ya establecía el artículo 1¿3 con~ 

titucional; debi6 parecerles una monstruosidad más de 

las muchas que había cometido hasta entonces el Estado -

de la revoluc16n. Pero la reacc16n fue igualmente violen 

ta por parte de los dirigentes sindicales, que vieron en 

la nueva ley una verdadera jaula para el movimiento obr,! 

ro. dobre unos y otros (patronos y trabajadores) se impy 

so la razón de Estado, que nunca ha sido tan clara ni -

tan poderosa en el mundo moderno como cuando se trata de 

regular las relaciones entre las clases sociales. 

En la Ley Federal del Trabajo se resumía la experie,n 

cia que los revclucicnarios habían adquirido a lo largo

de quince a~os de esfuerzos legislativos en materia labQ 

ral. En este proceso de síntesis, por supuesto, el pro-

yecto de Portes Gil había sido un momento culminante; 

pero, de hecho, no había cas1 materia en que los gober--
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nantes revolucionarios no hubieran ensayado alguna solu

ci6n. La nueva Ley, sin embargo, superaba todo lo reali

zado hasta entonces por la sola circunstancia de ser una 

Ley Federal, que unificaba bajo el control y la coordin~ 

ción del poder central del Estado las relaciones labora

les; ello era particularmente importante en los cap!tu-

los relativos a la organización profesional de patronos

Y trabajadores, el sindicato, a las condiciones en que -

debía ll~varse a cabo el contrato de trabajo y a la re-

gulación de los conflictos laborales, todos materia de -

un doble cdntrol por parte del Estado: por un lado, su -

registro ante las autoridades del trabajo (del sindicato, 

del contrato colectivo y del conflicto); por otro lado, 

la erecci6n de un sistema judicial especial ante el que

se ventilaban y se resolvían los conflictos y en el que

se regulaban y controlaban las relaciones entre obreros

y patronos. El libre juego de las fuerzas sociales en 

pugna, es verdad, jamás había existido en Méxfoo; pero -

la misma posibilidad de que se diera en el futuro, con -

el crecimiento y el desarrollo de las organizaciones de 

clase, se desvaneci6 al unificarse y federalizarse la 

legislación del trabajo. 

En lo referente al sindicato, el principio rector -

de la nueva Ley es que las or~anizaciones de clase son -

tan débiles, tan poco desarrolJadas y tan minoritarias -
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que no pueden dejarse a su voluntad y capricho las rela

ciones entre el capital y el trabajo: de ahí la necesi-

dad de que el Estado las controle y las vigile en su fun 

cionamiento, claro está, procurando su futuro desarrollo. 

Las comisiones dictaminadoras expresaron a la perfecci6n 

· · este principio al justificar sus reformas al proyecto -
. . . . 

''del Ejecutivo• •considerar que las organizaciones obre-

ras del país -decían, en efecto- han llegado a un grado-
' . . . 

de desarrollo y de florecimiento capaz' de conseguir por-

. sf mismas el v.erdadero equilibrio entre los dos sectores 

de ia producc16n, sería a partir de un supuesto falso, -

toda vez que el. número de obreros sindicados en el país

está todavía en minor Ía frente al total de los. tra'!:>a jad.Q 

res; y de las· organizaciones existentes, desgraciadamen~ 

te no es· 1a mayoría la que ha alcanzado un grado de. dis

ciplina, de cohes16n y de desarrollo bastante para· defe,n 

der con éxito los intereses del trabajador. De manera, -

pues, que sería quizá incurrir otra vez en error, si, b,1 

'sándonos en un floree imiento sindical que no existe, nos 

atuviéramos nuevamente al libre juego de· las fuerzas ec~ 

n6micas. De ahí que las Comisiones hayan· tomado empef'lo -

en que la actual Ley del Trabajo sea un auxiliar al d9s

arrollo y fomento de la organización, sin que les hayan

preocupado las diversas tácticas de lucha que empleen 

los sindicatos, ya que todos elJos responden generalmen-

te al mismo fin• la defensa de los intereses de clase• (24). 

(24) Diario de los Debates de la •:ámara de Diputados, 

10 de julio de 1931. 
',,, 
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Por supuesto, el régimen de las asociaciones labor§ 

les instituido por la Ley de 1931 no era de tipo corporª 

tivo. Aquí cada grupo de intereses, cada clase social 

tenía su organización, autónoma de las otras clases y, -

para su manejo interno, autónoma del Estado; la organiz~ 

ci6n se da sus estatutos ella misma y los administra sin 

intervenciones del exter 1or; legalmente, es ella la que

negocia con su contraparte las condiciones en que debe -

desarrollar su actividad económica y la defensa de sus -

in~ereses. La Constituci6n había establecido el derecho

de coalici6n para empresarios y obreros (25), y, en los 

términos del artículo noveno de nuestro C6digo Político, 

no había aparente limitación en este derecho. La Ley FA

deral del Trabajo en su artículo 234, formula el princi

pio esencial de este mismo derecho en los siguientes té~ 

minos: "se reconoce a lo$ patron<:ts y a .los ·trabajadores

el derecho de formar sindicatos, sin que ha1a necesidad 

de una autori~ación previa. A nadie se puede obli;:;ar a -
. ) 

formar parte de un sfntlicato o a. no formar parte de ~1• 
J 

(26), de acuerdo con este principio, definido así por el 

(25) Artículo 12), tracci6n XVII "tanto los obreros 
como los empresarios tendrán el derecho para 
coaligarse en defensa de sus respectivos inte
reses, formando sindicatos, asociaciones pro!!, 
sionales, etcétera• (Constituci6n Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 1917, p. 9?). 

(26) Ley Federal del Trabajo, de la Nación, 193lt 
pág. ~l. . 
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artículo 1?3 y por la Ley, la libre organizaci6n de las

clases sociales no debía quedar sujeta a ulteriores defi 

niciones y, menos aún a limitaciones de ningún género. 

Pero, como advertían los diputados de las comisiones de

dictamen las organizaciones mismas eran pocas, minorita

rias respecto al conjunto de la clase social que represen 

taban y tendencialmente irresponsables, por lo cual esa-

11bertad para organizarse debía complementarse con cier

tos controles de parte del Estado que, sin embargo, no -

llevaran al sistema rígido, cerrado y autoritario del 

fascismo, ¿En qué consistían esos controles? 

En primer lugar, no son los propios sindicatos los 

encargados de definir el objeto de su asociación, sino -

la Ley: •artículo 232: sindicato es la asociación de trA 

bajadores o patrones de una misma profesión, oficio o e~ 

pecial1dad, o de protesiones, oficios o especialidades • 

similares o conexos, constituida para el estudio, mejor! 

miento y defensa de sus intereses comunes (??). La fórrn~ 

la era lo bastante vaga como para despertar dudas acerca 

de lo que debiera entenderse por "interese!l comunes"; 

pero, como se hizo notar posteriormente, el que se defi

niera a los agremiados por su profesión, oficio o especi~ 

lidad, indicaba claramente que la finalidad de la asociA 

c16n profesional era "econ6miea 11 (28); por lo menos, ese 

(21) op. cit. 9 p.5o. 

(28) CASTORENA, Jesús J. Tratado de derecho obrero, 

PP• 503 Y 527. 
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tue el espíritu con que se establec16 lo que debía consj 

derarse el objeto y el fin del sindicato. Hecho esto, a 

la Ley sólo quedaba determinar lo que los sindicatos no

tendrían como fin u objeto; dicho de otra manera, lo que 

los sindicatos no podían hacer: •artículo 249: queda pr.Q 

h1bido a los sind1catosi I. Intervenil' en asuntos rel1-

g1osos o políticos; II. E~ercer la.profesión de comer--

ciantes con ánimo de lucro; III. Usar de la violencia s~ 

bre los trabajadores libres para obligarlos a que se sin 

dicalicen, y IV. Fomentar actos delictuosos contra pers.Q 

nas o propiédades• (29). Excepto el primer inciso, todo

lo demá·s no es sino una puntual1zaci6n de las posibles -

infracciones del orden público que, por supuesto, las -

asociaciones profesionales deben evitar cometer en aten

ci6n a lo dispuesto por el artículo 9o. de la Constitu-

e16n. El primer inciso, en cambio, fue durante mucho -

tiempo materia de controversia, sobre todo en lo relati

vo a la no intervención de los sindicatos en la política, 

algo que los tiempos que corrían tenían a la orden del -

día, como hemos visto, pero que muy pronto los hechos se 

encargarían de subvertir. El más ilustre tratadista de -

derecho obrero que ha dado México, Mario de la Cueva, se 

preguntaba ai'los después, con toda razón, como podía evi

tarse que los sindicatos intervinieran en la política -

(29) Ley Feder1l del Trabajo, cit., p. 53. 
. -:·~ 
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cuando en el mundo moderno gran parte de esa actividad -

tan importante de la sociedad se debe, precisamente, a -

. la existencia de los sindicatos; De la Cueva iba más all,, 

en realidad• ¿Habr' un sindicato, se preguntaba, que me

rezca llamarse tal 7 que no demande una transtormación w 

de la sociedad y del Estado que le rige en un mundo en -

el que se realiGe plenamente la justicia? (30). La Ley -

de 1940 supr1mi6 esa lim1taci6n, pero, mientras tanto, -

impuso al movimiento obrero una verdadera camisa de fueI 

za que lo someti6 sin rémedio al régimen establecido. 

Ahora bien, los contr~les sobre el sindicato no se lim1• 

taban a la definición compulsiva (jurídica) de lo que PR 

d{a o no podía hacer. Se le iba a obligar, además, a l~

gitimar su existencia misma ante el Estado. 

Con el sindicato sucede, en parte, l·o que ha .. suae

dido con el partido político:· que los tratadistas (jurii 

tas y politic6logos) no acaban de pona~ae de acuerdo sl
es una instituci6n pública o privada. Ni los rég!menes -

fascistas resolvieron la cuesti6n, pues mientras, por un 

lado, retundían a la organización sindical en los minls• 

terios de corporaciones (instituciones públicas) por otra 

parte, regulaban las relaciones obreropatronales como -

instituciones del derecho privado (capítulos especiales

de los códigos civiles). En el derecho mexicano del tra-

(30) DE LA éUEVA Mario, Rerecho mexicano del trabaJo, 

t. II, P• 338. 
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bajo la ambigUedad de la materia quizo resolverse crean

do una leg1slac16n aparte, ni pública ni privada, que -

como tal tenía buenos antecedentes en la historia recien 

te de la revolucl6n1 antes que enfrascarse en una impro

ductiva contienda teórica, los constituyentes disolvie-

ron el nudo gordiano declarando cuestión de orden públi

co el problema de las relaciones laborales. La Ley de 

i93l trata a los sindicatos, en parte, como 19personas -

privadas•, cuando define y establece los fines a que de-

ben dedicarse; pero cuando entra a regular su funciona-

miento, en cambio, los trata como si fueran institucio-

nes públicas. La ruón: imponer el control del Estado -

sobre organizaciones tan •camaleónticas• que más de una

vez han hecho saltar en pedazos los viejos buerios dogmas 

jurídicos del pasado. Como si se .. tratara de. verdaderas 

corporaciones públicas, la Ley impone·a los sindicatos 

los requisitos jurídicos qu¿ deben ser llenados para 

9exist1r legalmente•• •artículo 2421 para que se consi-

deren legalmente const.ituidos los sindicatos, deberán -

registrarse ante la Junta de Conc111aci6n y Arbitraje -

que c·orrespondat 1 en los casos de competencia federal, . 

ante d Departamento de Trabajo de la Secretaría de In-

dustriat Comercio y Trabajo. Para este efecto, deberán

remitir por duplicado a dichas autoridadesr I. El acta -

de la asamblea constitutiva, o éopia de ella, autorizada 

por la Mesa Directiva de la misma. agrupac16nJ II. Los -

·. 

:-:. 
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estatutos; III. El acta de la sesión en que se haya ele

gido. la Directiva, o copia autor izada de la misma, y IV. 

El número de miembros de que se componga. El Departamen

to de Trabajo de la Secretaria de Industria, Comercio y 

Trabajo, una vez que haya registrado un sindicato, enviA 

rá un tanto de la docwnentación a la Junta Federal de 

Conciliación y Arbitraje• (31). Claro está que un control 

semejante no implicaba una "vigilancia• de tipo policiaco 

ni una intervención de las autoridades del trabajo de ti 

po corporativo. Se trataba, más bien, de la conversión -

del sindicato en una institución, o incluso, en una "pet 

sona• del orden jurídico. tQu6 sucede con un sindicato -

que no se registra o que no obtiene el registro? La res

puesta es simples no existe, y en un régimen político -

autoritario esto tiene implicaciones graves; es como ser 

extranjero sin documentación en regla en tierra extrafta. 

En esas condiciones, todo lo que un sindicato haga será

ilegal, aun4ue, es cierto, no necesariamente antijur{di-

co. 

Una vez impuesto los requisitos de la existencia l~ 

gal del sindicato, venía como lógica consecuencia la in

tervención directa del Estado, a través de la Ley, en la 

organización interna del sindicato mismos "artículo 246: 

(31) Ley Federal del Trabajo, cit., PP• 51-52. 



. los estatutos de los sindicatos deber'n expresara I. La

denominac16n del sindicato, que le distinga de los demás; 

II. Su domicilio; III. Su objeto; IV. Obligaciones y de

rechos de los agremiados; v. El modo de nombrar la D1res 

tiva; VI. Las condiciones de admisi6n de miembros; VII. 
I 

Los motivos y procedimientos de expulsi6n y las corecci~ 

nes disciplinarias. Los miembrG>s del sindicato solamente 

podrán ser expulsados de él con la aprobaci6n de la.s dos 

terceras partes de sus miembros; VIII. La forma de pagar 

las cuotas, su monto y el modo de administrarlas; IX. La 

época de celebraci6n de asamb.leas generales; x. La de 

presentaci6n de las cuencas; y XI. Las reglas para la 

liquidación del sindicato• ()2). Que el Estado adquiría, 

de esta manera, una presencia eminente y permanente en -

la vida. interna del sindicato, por s1 lo anterior no ba§. 

tara, quedaba establecido por las ªobligaciones• de que

se hacía sujeto al sindicato respecto al Estado mismo: 

"artículo 2481 son obligaciones del sindicato: I. Propo?, 

cionar los informes que solicitan las autoridades del -

trabajo, siempre que se refieran exclusivamente a su ae

tuaci6n como tales sindicatos, y II. Comunicar a la aut.Q 

ridad ante la que eatl registrados, dentro de los diez -

d!as siguientes a cada elecci6n, los cambios de Mesa Di

rectiva, Comité Ejecutivo.o miembros de éste; así como -

las moditicaciones de los estatutos, acompa~ando un eje.111 

plar del acta respectiva. La falta de cumplimiento de 

(32) Op. cit., p.;2. 



524 

esta disposición será penada administrativamente" (33). 

La cadena estaba lejos de terminar aquí. Convertido en un 

sujeto con obligaciones públicas, el sindicato quedaba -

ligado al Estado en todos y cada uno de sus actos, no 

sólo internamen~e, sino además en relación con su contri 

parte, el otro "factor de la producción•, el empresario

º la asociación de empresarios, especialmente en dos ca

.PÍtulos que, también·, sin explicación o justificación 

que valga la pena anotar, caen dentro del "orden público••; 

la contratación colectiva y el derecho de huelga, 

El contrato colectivo de trabajo, al igual que casi 

todas las instituciones del derecho del trabajo, consti• 

tuye un verdadero acertijo pera los' juristas acostumbra

dos a pensar en paradigmas precisos y definidos de blan

co y negro, de luz y sombra; para no mencionar a pol1t1-

cÓlogos empiristas ignorantes del derecho, que por lo ?! 

gular pi~nsan que este Último no es sino una absurda "h.2 

ja de papel"• Los primeros tienen que constatar, para cg 

menzar, todos desconcertados, que el contrato colectivo-.. 
de.trabajo no tiene nada que ver con la clásica teorla -

civilista mode~na del contrato, en la que el simple acue~ 

do de voluntades basta para perfeccionar la trans~c16n, 

sin interferencias de ninguna especie, vengan de donde -

vinieran& el contrato colect~vo.de trabajo, y no sólo en 

03) Op. cit., p. 53, 



México, no se perfecciona sino hasta cuando el Estado, a 

través de sus Órganos especiales, lo sanciona y lo legi

tima. La Ley de 1931 es terminante en este sentidos "ar

tículo 45: El contrato colectivo de trabajo deberá cele

brarse por escrito y por tripli?ado, bajo pena de nulidad, 

Un ejemplar será conservado por cada una de las partes y 

el otro depositado ante la Junta de Conc1liaci6n y Arbi

traje correspondiente, y si no la hubiere, ante la auto

ridad municipal. No prodacirá efectos legales sino desde 

la fecha y hora en que quede depositado por cualquiera -

de las. partes• (34). Ya sin ir más allá, es rácil obser

var cómo las "hojas de papel• se revelan como formidables 

medios de control de las dos fuerzas sociales tundamentA 
. . 

les de la sociedad, sin dictarles principio alguno a se-

guir en sus acuerdos mutuos, simplemente imponiéndoles ~ 

la presencia del Estado. Pero el contrato colectivo de -

traba.jo no implica una mera notificación a los Órganos -

estatales correspondientes, lo cual, por sí solo lo asi

milaría a otras instituciones del derecho privado que 

exigen igual legitimación. Para ser tal, una verdadera -

institución laboral, el contrato colectivo de trabajo -

debe llevarse a cabo realizando lo que para el Estado -

mismo es la base fundamental del gobierno de la sociedadz 

la conciliación negociada, acordada, de intereses socia-

(34) Op. cit., P• 13t 



les disímbolos y desiguales. Se comprende sin mayor abu.n 

damiento que para el Estado el contrato colectivo de tr,!! 

bajo constituya una 1nstituci6n de orden público y que -

en su conocimiento, control y vigilancia descanse buena

parte de su política general. F.l contrato colectivo d'3 -

trabajo viene a ser la instituci6n medular del enfrenta

miento y el acuerdo, a la vez, de la lucha y la pacif ic§. 

ción de los intereses de dos clases sociales antagónicas 

que, sin embargo, deben convivir bajo el mando del F.s

tado. En todo el vasto campo del derecho privado no encon 

tramos nada que se iguale al contrato colectivo de trab,! 

jo, nada, sobre todo, en que la clásica relación de dos

privados, para legitimarse, deba convertirse en una relJ! 

ci6n de tres, uno de los cuales es, necesar !amente, el -

Estado. 

·Aunque pueda parecer extrafto, en este capítulo lo -

q~e prevalece son criterios políticos, de acomodo y regy 

lación d~ fuerzas sociales, y no jurídicos, de simple d,!! 

f1nic16n de voluntades iguales ante el derecho. Un ejem

plo :claro de ello lo es el artículo 43, que busca, ya 

desde entonces, salvaguardar los intereses de los sindi

catos mayoritarios en los marcos de la contrataci6n oo-

lectiva, aunque sin imponer la disolución de los sindic!, 

tos minoritarios• •todo patrón que emplee trabajadores -

pertenecientes a un sindicato -establece-, te~dri obligA 



ción de cé~ebrar con éste, cuando lo solicite, un contrA 

to colectivo deberá celebrarse con el que tenga mayor 

número de trabajadores de la negociación; en el concepto 

de que dicho contrato no podrá concertarse en condiciones 

menos favorables para los trabajadores, que las conteni

das en contratos en vigor dentro de la propia empresa. -

Cuando se trate de una empresa que por la Índole de sus

actividades emplee trabajadores pertenecientes a diferen 

tes profesiones, el contrato colectivo deberá.aelebrarse 

con el conjunto de sindicatos que represente a cada una

de las prof'esiones, siempre que éstos se pongan de acue~ 

do entre sí. En el caso de que no se pusieren de acuerdo, 

el sindicato correspondiente de cda profesión celebrará

un contrato colectivo, para determinar las condiciones -

relativas a dicha profesi6n dentro de la empresa•. Los -

diputados de las comisiones dictaminadoras, que reformu

Jaron este artículo en sus t'rminos definitivos, no mas-

traban e~pacho en confesar que, al hacerlo, los guiaba -

la idea de no Rtentfi~ rcontra eJ principio democr¿tico -

de las rna~oríasM (35) principio de pura cepa política y 

no jurídica, como podrá apreciarse. 

La Ley de 2931, por otra parte, pone especial aten

ción en la reglamentec1Ón y del1m1tac:l.Ón de las condfoi.Q 

nes jurídicas en que debe ejercerse el derecho de huelga 

(35) Uiario de los uebates de la CÁrnara de Diputados, 

10 de julio de 1931. 
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de los trabajadores. Sin duda, era en esta materia en la 

que los autores de la propia Ley contaban con una mayor

exper iencia legislativa y con más ricos antecedentes; 

probablemente, también, no existía conquista obrera que

se comparara con el derecho de huelga; había sido la ban 

dera de lucha por excelencia del movimiento obrero hasta 

que quedó inscrito en la Constitución de 1917 y esto era 

considerado por todo mundo como el más alto logro de la 

clase obrera mexicana. Se comprende que los gobernantes

de la revolución lo hayan visto siempre como el problema 

más delicado en el campo de las relaciones laborales y ~ 

que sus ensayos legislativos estuvieran centrados en lo

grar una adecuada reglamentación del derecho de huelga -

(36). En la nueva ley hay un propósito evidente, herencia 

de los anteriores esfuerzos legislativos: hacer de la 

huelga un verdadero acto jurídico, previsto por entero -

en el derecho, de modo de tmpedir que se convirtiera en 

una acción subversiva del orden.establecido. En primer -

lugar, se seffalan cuáles son sus fines, con exclusión de 

cualquier otroz "artículo 260: La huelga deberá tener 

por objeto: I. Conseguir el equilibrio entra 101¿d!versos 

factores de la producción, armonizando los derechos del

trabajo con los del capital; II. Obtener del patrón la -

(36) Sobre el estado que guardaba la legislación an
terior a la tey de 1931 en esta materia, v~ase, 
J. Jesús Castorena, El derecho de Huelga en W.éxico, 
Imprenta Mundial, 1931; Alberto Trueba Urbina, 
Evoluci6n de la huelga, ~'Áxico, Ed. Botas, 1950. 
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celebración o el cumplimiento dol contrato colectivo da

traba jo; 111. Exigir la revisión en su caso del contrato 

colectivo, al terminar el período de su vigencia, en los 

términos y casos que esta ley establece, y IV·. Apoyar 

una huelga que tenga por objeto alguno de los enumerados 

en las fracciones anteriores y que no haya sido declara

da ilícita• (3?); asimismo, se imponen los límites den-

tro de los cuales puede desarrollarse legalmente: llrarw-

tículo 262: la huelga deberá limitarse al mero acto de -

la suspensión del trabajo; los actos violentos de los 

huelguistas contra las.propiedades o las personas, suje

tarán a sus autores a las responsabilidades penales y c1 

viles consiguientes" (38). En segundo lugar, se otorga -

al Estado, a través de sus Órganos judiciales, la facul

tad de calificar la huelga, si es lícita o ilícita, ~39), 

el control en el desarrollo de la misma por lo que de an 
ternano debe ser puesta en su conocimiento, y, d~sde lue

go, la decisión Última que sobre la misma recaiga (40). 

(3?) Ley Federal del Trabajo, cit., p. 54 •. 
. , 

(38) Op. cit., P• 54. 

(39) El artículo 123 constitucional, en su fracción 
XVIII, define la licitud y la ilicitud de las 
huelgas en los siguientes términos: ettas huel• 
gas serán lícitas cuando tengan por objeto con 
seguir el equilibrio entre los diversos·tacto
res de la oroducc16n, armonizando los derechos del 
trabajo con los del capital. Las huelgas serán 
consideradas como ilícitas únicamente cuando la 
mayoría de los huelguistas ejerciere actos vi.Q 
lentos contras las personas o las propiedades, o 
en caso de guerra, cuando aquellos pertenezcan a 
los establee in:ien '.:os y ser\' j ~ ~ o.:i 'iUe dependan del 
Gobierno• (Constituci6n Po1!·ica de los Estados 
Uni~os Mexicanos, <'~t., p. Si'l). 
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De hecho, no existe para las relaciones laborales -

un foro propio en el cual pueden desarrollarse como relA 

clones entre privados; ese roro lo impone la Ley en el -

mismo sistema judicial del trabajo, organizado en sus 

institucione• básicas, las Juntas de Conciliación y Arbl 

traje, de manera tripartita (con representantes de los -

trabajadores, los patronos y el F.stado), pero baJo la 

dirección del Estado. 

Con el tiempo los mexicanos, incluidos los proleta

rios mexicanos, fueron olvidando el hecho de que la le-

gislación federal reglamentaria del artículo 123 fue en

su momento una gran maniobra para imponer de manera defi 

nitiva el arbitraje sin apelaciones del Estado sobre las 

clases sociales fundamentales de la sociedad mexicana. 

El cardenismo ayudó en esa tarea. 

(40) Ley Federal del Trabajo, cit., a~tículos 263r 
264, 265, 268, 269, 271, 273 y 274, pp. 55-56; 
en especial sobre la huelga pueden verse, 
Alberto Trueba Urbina, op. cit.; Nicolás Pizarro 
Sutfrez, La huelga en el derecho mexicano, 
México, Ed. Insignia, 19~8; Mario Pavón Flores, 
El ABC de las huelgas, Mexico. Ed. Masas, 193?; 
Emilio Portes Gil, Algunas reformas a la Ley 
Federal del Trabajo, México, Ed. Cultura, 1934. 
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A partir del modelo de relaciones laborales que r~ 

glamentó la Ley Federal del Trabajo de 1931, el Estado, 

particularmente la clase hegemónica, aplicando y 

desarrollando su dominio sobre las luchas y reiv1ndica-

ciones obreras. Los objetivos que se persiguen al esta-

blecer legislaciones laborales, en nuestra opinión, son 

los siguientes• 

l) Garantizar el monopolio de la dirección del mo

vimiento obrero, condición sine quanom para aplicar la -

política ddsarrollista. 

2) Dispersar la organización obrera y obstaculizar 

la posib111qad de constituir un movimiento obrero inda-

pendiente. 

S6lo así nos explicamos el surgimiento de las si--

guientes disposiciones. 

La legislación de los trabajadores al servicio del 

Estado, cuyo antecedente más remoto se encuentra en el -

Reglamento para el personal de la Secretaría de Hacienda, 

publicado el 14 de julio de 1931. A esta disposición le

siguen los Estatutos de los Trabajadores a los Servicios 

de los Poderes de la Unión de 1938 y 1941, que durante -

su vigencia fueron atacados por su inconstitucionalidad. 
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Finalmente, con la adición del llamado apartado B al ar

tículo 1?3 constitucional aparece la Ley Federal de los

Traba jadores al Servicio del Estado que continúa vigente 

con un sinnrunero de modificaciones experimentadas desde-
·, . 

su promulgacion. Cabe destacar que en este ordenamiento-

se sénciona con la disoluci6n del sindicato el hecho de 

qué constituya una única central org,nicamente los trabA 

~adores del Estado con los obreros de empresas privadas 

(41). 

La Legislac16n Bancaria, cuyo único antecedente se 

encuentra en el llamado Reglamento de los Empleados Ban

carios promulgado por Lázaro Cárdenas, que desde su sur

gimiento const1tuy6 la negación de la vigencia de el ar

tículo 123 constitucional y su primera Ley Reglamentaria. 

A raíz de la nac1onel~zao1Ón de la banca privada, -

SUl'gió una d1spos1ci6n especial para regular las relaci.2 

nes laborales en las ahora llamadas sociedades naciona-

les de cr,dlto. Se ad1clon6 al apartado B del 123 la rra~ 

ción IIII b11 que dio pie a la promulgaci6n de una legi~ 

lac16n especial que en esencia establece el mismo esquew 

ma de control que priva para los trabajadores al servl-

cio del Estadoi no existe contratac16n colectiva, los -

(41) OLIVBRA Toro Jorge. Manual de derecho adm1n1s

tr§tlvo pp. )42·344. 
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trabajadoras sólo pueden organizar un sindicato por Soci~ 

dad Nacional de Crédito, están imposibilitados de ejer-

cer la huelga en defensa de sus intereses, el Estado sólo 

reconoce a la Federación de Sindicatos de Trabajadores -

Bancarios como la central dnica con la que legalmente 

puede negociar. 

La Legislaci6n aplicable a los trabajadores al ser

vicio de los gobiernos de los Estados. En esencia, ésta

viene a ser una nueva rama o derivaci6n de la reglament~ 

c1Ón laboral. Surge con la modificaci6n constitucional -

promovida por Miguel de la Madrid en 1982 al artículo -

115 en cuya fracc16n IX se faculta expresamente a las 

legislaturas locales para expedir las leyes reglamenta-

r!as de las relaciones de trabajo entre los .Poderes esti, 

tales y sus empleados. 

En síntesis si quisiéramos ubicar el sistema de re

iaciones laborales q1¡a predomina en México dentro de la 

clasiticac16n sociopolÍtica que formula Georges 

Spyropoulos (42). Diríamos que es un nuevo subtipo que -

combina el sistema pluralista menos desarrollado con ra~ 

gos de los denominados sistema socialista desarrollados

Y el sistema de modernización conservador (ver anexo 2). 

(42) SPYROPOULOS Georges, Relaciones laboralu. 
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Conclusiones. 

Del an,11s1a desarrollado a lo largo de este estudio 

llegamos a las siguientes conclusionesa 

PRIMERA.- El trabajo es la cond1ci6n tundamenta1 de 

· la vida humana. Por tanto, como sociol6gicamente s6lo -

existen individuos y sus relaciones, las relaciones so-

ciales b'sicas son las de producci6n y reproducci6n de -

las condiciones materiales de existencia de la sociedad, 

SEGUNDA.- La sociología, como ciencia, se ocupa de 

explicar y transtormar las condiciones sociales contempQ 

ráneas. En este sentido, su carácter científico parte 

del postulado tundamental de que las condiciones jUl'Íd1-

cas y las formas políticas no pueden comprenderse por sí 

mismas ni a partir del llamado desarrollo general del -

espíritu humano, sino que, por el contrario, radican en 

las condiciones materiales de vida. Es decir, el modo de 

producci6n de la vida material determinada el proceso -

social, político e intelectual de la vida en general. 

TERCERA.- El derecho, como objeto de conocimiento -

de la sóciolog{a, no debe enrocarse tan s610, ni .tunda-

mentalmente, como un elemento del control social. Es· un 

medio de aplicaci6n de la política de la clase dominante 
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organizada en Estado y, por tanto, debe ubicarsele dentro 

del marco del an,11s1s de la dominaci6n política de la -

clase en la sociedad. 

CUARTA.- El tondo del derecho moderno lo constituye 

el valor, En esencia, el derecho que regula la adquisi-

c16n y uso de la fuerza de trabajo en el modo de produc

ci6n capitalista tiene su determinante estructural en.la 

relaci6n capitalista de producci6n. 

Es por ello que, el llamado derecho del trabajo -

tiene las siguientes característicasi 

a) En tanto se refiere a la ci~culaci6n de la mer-

cancía tuerza de trabajo, es igual al derecho civil (pr,! 

vado) que regula el intercambio de equivalentes, 

b) Lo básico es que el Estado'adjudica obligatorie

dad a normas que no han sido dictadas por ~l (contratos

colectivos de trabajo, reglamentos interiores de trabajo, 

etc,), CUJO procedimiento de creaci6n controla exhausti-

vamente. 

e) Su objeto es garantizar la normalidad del proce

so de valor1zaci6n del capital, 



d) 111 •ápMlncldli4,·',. ~·nto, consiste e.zcluslva

.. nt• en ser tnesta'bie • .):ns.Dtel1g1ble, ea to H, sujeto 

1-dlat .. nt• a la lw:ba ele cla1e. 

-::.·· ... ' 

QUlftA~.;;; Bl Batato;.~~en1én1 de varias tor11as en -

la• •wtit•~•· 4el .ezieciio· del trabajo. 
. • . • i. ·..: ~ 

a)" ... ia~:.tarlliacl&a·:.a. ia·.relao16n da trabajo, para 

tut•w:· ~ c:~alacl&a ·i ia·~qu1valenc1a. 

b) Bn eÍ'>...-.llllHnto de las obligaciones laborales. 
. . .~ . '~-. .. . 

Cuando •• •1=''.1iMnmplta1ento 1nd1v:lduai de prestaciones -

(aguinalclos, -deQlclOll etc.J,. el_ proca<l1m1ento consiste -

en tuteiar ,¡c!ttcuilnt•1 a pet1ci6n de parte o _como -

pol1cfa- del·'1'a~J91 loa Úamaclos derechos del trabajador. 

e) ... •l •lnlllcato, mediante: el control del mismo .. 

caao peHona ~filloa. 

el) In la la9lca1 Mellant• la concll1ac16n 1 cal1t1-
- .'. , . 

cac1&a 1•1•1 d• la id-. .. ¡ 

e) Bn la fGl'mlac16n de los convenios colectivo,, -

d1apon1enllo el Mrco •can6mico dentro del· cual pueden ... 

110Y•r .. loa tlrld.no8 4•1 convenio. 
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SEXTA.- Nuestro país, a pesar de que inicia su des

arrollo capitalista desde mediados del siglo XIX, se prQ 

yecta como país capitalista en el presente siglo y, 
, 

rua;c; 

particularmente, desde 1936; afto en que se inicia su prQ 

ceso de industrialización. 

SEPTIMA.- Bl proletariado mexicano y el predom1nio

de las relaciones capitalistas de producción son fenóme--

nos recientes. 

OCTAVA.- El desarrollo capitalista en México no sti 

dio a la manera clásica, Sino adoptado 8 estructuras CCQ 

nómicas heredadas del modo de producción asiático y de 

la colonia. 

NOVENA.- Nuestro capitalismo es subdesarrollado y -

dependiente. Así se explica la composición de la clase -

obrera mexicana. 

DECIMA.- El predominio del capital monopolista in-

ternacional en la economía nacional determina una estr~ 

tura económica desigual en su desarrollo. Este hecho 

repercute tanto en las relaciones de trabajo como en el 

derecho laboral. 



DBCill> PRIIEBA.- Aunque el artículo 123 de la Co~s

tltuc16n Política d• 1917 es la expresi6n de aedio siglo 

de lucha de artesanos, jornaleros, empleados 7 obreros,

c'onstit117e en el ll&xico •odHno la base del control del 

110V1lli•nto obrero por la burguesía, aspecto particular -

de la doa1nac16n política de la clase. 

DICIIO moutmA.- La legislaci6n del trabajo ea un -

ten6meno •oderno en nuestro país. La leg1slaci6n que pr,st 

hibía la aaoc1ac16n sindical 1 la lucha por el salario -

remunerador en el siglo XIX debe considerarse como parte 

de la legislaci6n que fue necesaria para dar nacilliento 

al capital, como legislación del periodo de la acwaula

ci6n priJl1tiva. 

DECIIO TERCERA.- Bl derecho del trabajo nacido con 

la LeJ Federal del Trabajo de 1931 const1tUJ8 uno de los 

elementos del control de la clase obrera mexicana. 

DECillO CUARTA.- !l control de la clase obrera mexi

cana por la burguesía ha sido condición para el desarro

llo del capital •. Sin control obrero, rio hubiera sido -

posible imponer esquemas de industrialiaaci6n como loa -

practicado• •n -'xloo hasta la techa. 



539 

DECIMO QUINTA.- El derecho del trabajo constituye -

un factor de primer orden para el desarrollo de las relA 

ciones capitalistas de trabajo en México, pues dota a la 

bUl'guesía y a su Estado de los elementos para lograr una 

sobre explotación de la fuerza de trabajo. 
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Tampico, 1925. 

- El texto de ls ·.ley que Te forma dichos al'ticulos consti 
tucionales en Secl'etar!a de Industria, Comercio y Tl'a
bajo, Departamento del Trabajo, Legislación del Traba
jo de los Estados Unidos Mexicanos, México Talleres 
Gráficos de la Naci6n, 1930. 

- Secre~aría de Industria, Comercio y Trabajo, Proyecto 
de C6digo Federal de Trabajo para los Estados Unidos
Mexicanos, que somete el Lic. Emilio Portes Gilt pre
sidente de la ReoÚblica al R. Congreso de la Unión, -
Mbico Talleres Grá.t'icos de la ~Jacióri 1929. 

- Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, Proyecto 
de Ley Federal del Trabajo formulado por la Secretaría 
de Industria, Cor.tercio ~ Trabajo, y a~robado por el -
e, presidente de la Republica en acnerdo colectivo, -
México, Talleres Gr~ricos de la ~ac16n, 1931. 



Anexo I 

RELACION CRONOLOGICA DE DISPOSICIONES LOCALES EN 

MATERIA DE DERECHO DEL TRABAJO. 

(1917-1929). 

ENTIDAD 
FEDERATIVA 

Campeche 

Guanajuato 

Veracruz 

Edo. de México 

Nayarit 

Hidalgo 

Vera cruz 

Sonora 

Sonora 

sonora 

FECHA 

21-XII-17 

20-XII-17 

14-I -18 

31-I -18 

16-II -18 

15-V -18 

15-V -18 

3-X -18 

B-x -18 

15-X -18 

16-x -18 

DISPOSICION 

CÓdigo del Trabajo del 
General Joaquín Mucel. 

Juntas de Conci11ac16n 
y Arbitraje. 

ley del trabajo de 
Cándido Aguilar, 

Ley Reglamentaria de -
las Juntas de Cona111a 
ción y Arbitraje. -

Reglamento interior Pa 
ra la Junta Central y
Comisiones Es~eciales
de Conciliacion y Arbi 
traje. 

Decreto No. 1055. 

Junta ,Central de Conc.1 
liacion y Arbitraje. 

Ley que establP.ue la -
Junta,CentraJ de Conci 
liacion y Arbitraje y
las Juntas l'unicipales. 

LP.y sobre indemnizacio
nes por accidentes su
fridos en el trabajo. 

Ley sobre indemn1zac16n 
por accidentes sufridos 
en el trAba jo. 

Ley d~l Trabajo. 

• •• 
. \, 
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Nayarit 25-I -18 Ley del Trabajo de Jos~ 
s. Godfoez. 

Yucatln 16-XII-18 CÓdifo de Trabajo de -Felipe Carrillo Puerto. 

Yucatán 14-II -19 Decreto No. 420 que re-
forma el artículo 65 -
del C&ligo de Trabajo. 

Yucatln· 4-IV -19 Decreto No. 657 que re-
for11& el art. 64 del -
C&iigo de Trabajo. 

St>nora 12-IV -19 ter de Trabajo y Previ-
sión Soc1a1 por el Gral. 
Plutarco Elias Calles. 

Yucatán 16-VllJ.19 Decreto ~o. 518 que re-
__ _,,.--· forma el art. 145 del -

C&ligo de Trabajo. 

Guerrero ·8-xll-19 Ley del L'unicipio Libre 
No. 30 que encarga a -
los Ayuntamientos la -
vigilancia: y aplicac:lón 
del artícul.~ 1?3. 

i 
Distrito Federal 20-XII-19 Reglamento del descanse 

dominical por Don 
Venustiano Cerranza. 

Sina1oa 15-VI -20 Lei del Trabajo y Previ 
sion Social. 

Sinaloa 15-VII-20 Ley sobre indemnizacio• 
nes por accidentes su--
fridos en el trabajo. 

Coahuila 26-VII-20 Ley del Trabajo. 

Coahuila 13-X -20 Ley Reglamentaria del 
ar~. 123 de la Const!tu-
cion Gral. de la Republica. 

Hidalgo 29-XII-:.>O Reglamento interior de 
la Junta de Conc111ac1.Ón 
y Arbitra~e en Paehuca. 

Guanajuato 29-III-21 Ley de las Juntos 1e Con-
ciliación y Arbitraje • 

••• 



Veracruz 

1richoacán 

Puebla 

San Luis Potosí 

Yucatán 

Gua na jua to 

Guanajuato 

Chihuahua 

Durango 

Querétaro 

Guan&juato 

Guanajuato 

Chihuahua 

San Luis Potosí 

Veracruz 

Vera cruz 

6-VII -21 

1-IX -21 

l4·XI -21 

25-I -22 

10-!V -22 

12-V -2? 

lO-n -22 

5-VI -2? 

24-X -22 

18-III-22 

9-III-23 

13-III-23 

15-V -23 

30-V -23 

Ley sobre participación 
de utilidades, reglamen
taria de las fracciones 
VI y IX de los artículos 
1?3 de la Constituci6n -
Gral., y 128 Constituci~ 
nal. 

Ley del Trabajo. 

Código de Trabajoº 

Ley sobre la jornada máxi 
ma y descanso obligato
rioo 

Decreto "loo 116 011e dero
ga al decreto 420 que "le
ja sin efecto el art. 6~
del Código tiel Traba jo. 

Adiciones a la Ley do Con 
ciliación y Arbitraje. 

Ley que establece el des
canso seman?.l y ci~rre O! 
dinario. 

LP.y del Trabajo. 

Ley Reglamentaria del 
Trabajo. 

Ley del Trapajo. 

Ley de] Trabajo Agrícola. 

Ley del Trabajo Agrícola. 

Decreto del Congreso del 
Estado de Chihw:1hua que
mod if 1ca los artículos 
151 y 15? de le L~y del 
Tt'<tbajoo 

Ley sobre indemnización a • 
los t:raba.iadores. 

I.~y u.•.le r 0 fcrw11 los arts. 
170, 171, 186, 20?. y 205 
de la l.ey de J. !raba jo. 

OPcreto que reforma "!l 
ar t. l ;;:9 de la r.:i$r.t'l t.fly 

••• 



Veracruz 

Jali seo 

Distrito Federal 
y Territorios 
Federales 

Distrito Federal 

Nayarit 

Sonora 

Veracruz 

Durnr.go 

Veracruz 

Gtmnajuato 

Guanajuato 

I-VII -23 

3-VIII-23 

I-X -23 

I-X -23 

14-X -23 

14-XII -23 

24-I .. 24 

?4-VI -24 

10-VII -24 

24-VI -24 

30-VII!-::"4 

I-IX -24 
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Decreto que reforrea la 
fracci6n VII de~ art. 
33 de la Ley del Trabajo. 

Ley del Fstado de JosÁ 
Guadalupe Zuno. 

Decreto del Ejecutivo 
de la Faderac16n, que 
reforma los arts. 2 y 3 
y 13 del Reglamento de 
descanso semanario. 

Decreto que reforma los 
arts. 2, fracciones XIV 
y XXI, 3 y 13t del re
glamento de descanso se
manario. 

Ley Orgánica deJ Departg 
mento de Trabajo. 

Ley No. 36 qua aprueba
e 1 Reglamento para la -
integración y funciona
miento de las comisio-
nes esneciaJes de1. sah 
r io rníñ1.!no. -

Ley Const1tucicnal que -
establece la Junta de Con 
c11iaci6n y Arbitraje y -
las Juntas i~unicinalGs de 
Coric iliación. · 

LP.y sobre riesgos prof~-
sionales. 

Re1?lA111ento d~ las Juntas 
r1:un:icinalf!S de Concilia-
ción y Arbitraje. 

Le.y sobre riesgos orofes to 
nales de GonzAlo V~z1.1uez -
Vela. · 

L~y deJ ~rFbnjo M1nero. 

Ley del Tr~hrijo Minero, 

••• 
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Guanajuato 

Campeche 

Nuevo León 

San Luis Potosí 

Veracruz 

Hidalgo 

Hidalgo 

Gua.najuato 

Tamau1 ipas 

Vera cruz 

Veracruz 

Colima 

Sonora 

6-XI -24 

30-XI -24 

10-X -24 

22-I -25 

l?-IV -25 

15-V -25 

30-V -?5 

12-VI -25 

10-VII -25 

21-XI ... 25 

23-XI -25 

Decreto No. 86 del Con 
greso que adiciona la
Ley del Trabajo. 

L~y del Trabajo. 

Ley sobre jornada máxi
ma de Trabajo y descan
so obligatorio para em
pleados y obreros en g~ 
neral. 

Ley para las Comisiones 
que fijan el salario m1 
nimo. 

Decreto que adiciona y 
reforma los arts º 12, ;Jl , 
33, traces. II y x, 40, 
fraccs. VI, X, XXI y XXII, 
41, 70 fracc. II, 101, 
106, 107, 108, 109 y 185, 
de la Ley del Trabajoº 

Ley de descanso dominioa~ 

Decreto No. 19 dado por 
el Congreso que estable
ce las sanciones para los 
infractores de la jornada 
legal. 

Decreto No. 2í'7 que refor 
ma los artículos 43, 99 y 
160 de la Ley del Trabajo 
Minero. 

Ley del Trahajo de Emilio 
Portes Gil. 

Decreto No. 1?6 de la Le
gislatura que reforma el
art. 206 de la tey del -
Traba jo. 

Decreto No •. 183 que adici~ 
na y reforma el arto 144 
de la Ley del Trabajo. 

Ley del Trabajo. 

Re~larnento para la renova
c ion de la Junta Central 
de Conc111ac16n y Arbitra
je. 

• •• 



Guanajuato 

Tamaulipas 

Puebla 

Distrito Federal 

Michoacán 

Oa:imca 

Coa huila 

Guanajuato 

Veracruz 

Veracruz 

Chihuahua 

Yucatán 

14-XII -25 

15-XII -25 

12-I -26 

8-III -26 

8-III -26 

21-III -26 

28-IV -26 

3-VI -26 

17-VI -26 

13-VII -26 

31-VII -26 

14-X -26 
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Decreto No. 420 que 
reforma el art. 171 
de la Ley del Traba
jo Minero. 

Reglamento del desean 
so semanario. 

Reglamento de la Jun
ta Central de Concilia 
ción y Arbitraje. -

Reglamento de las Jun
tas de Conciliaci6n y 
Arbitrajeº 

Decreto No, 61 del Con
greso Local que modifi
ca los artsa ·3, 16, 41, 
136, 204, 206, 210, 221, 
223, 224 y 227, de la -
Ley del Trabajo. 

Ley del Trabajo. 

Ley de accidentes de 
trabajo y enfermedades 
profesionales. 

Decreto No. 553 del Con
greso que dero~a el de-
ere to 420 y establece -
disposiciones sobre dis
tribución de utilidades. 

Decreto No. 269 que re-
forma y adiciona la Ley
del Trabajo en sus arts. 
l?, 24, 94 y 150. 

Decreto No. 275 que re-
forma el art. 109 de la
Ley del Trabajo. 

Decreto que modifica los 
arts. 9 y 4 de la Ley -
del Trabajo. 

Código de Trabajo de 
Alvaro Torres Dfaz • 

••• 
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Chihuahua 

San Luis Potosí 

Chiapas 

Zacatecas 

Yucadn 

Distrito Federal 

Aguascalientes 

Hidalgo 

Nayarit 

Michoacitn 

25-IX -26 

31-XII -26 

5-III -27 

1-VI -27 

19-VIII-2? 

21-IX -2? 

6-III -28 

30-XI -28 

8-I -29 

Decreto del Congreso 
que aclara la reforma 
al art. 14 de la Ley 
Q.el .Traba jo •. 

Ley que crea el Depar
tamento del Trabajo. 

Ley.Reglamentaria del 
art. 123 de la Consti
tución General de la -
República y del pitrra
fo pr.imero del art. 4 
de la Constitución. 

Ley Reglamentaria dA.1 
artículo 123 de la 
Constitución Gral. de 
la República. 

Decreto No. 304 de la 
Lerislatura que refor
ma los arts, 1, 10, 13, 
14, 56, 57 y 70 del 

·Código del Trabajo, 

Reglamento de la jorna
da de trabajo en los e~ 
tablecimientos comercia
les, 

Ley del Trabajo, 

Ley Reglamentsria del 
art, 1?3, 

Ley Orgánica del Depar
tamento d~l Trabajo, 

Decreto 110. ::>8 de la Le
g:l.sl:\tura que reforma -
los arts. 1, 27, 39, 147, 
160, 223 y 248 de la Ley 
del Trabajo. 
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Anexo II 

TIPOS SOCIOPOLITICOS Y RELACIONES. LABORALES• 

,.,., M><iopolltlc• 

A. Si111ma1 1oclall11a1 ci«1<1rro• 
llodoo IUniÓft 5owi6tlco, Ev· 
iopo Orientall 

l. Sill-• lrd1111rloli1odo1 plv· 
rallaadoa pluroli1101 IM4rico •t Norte, furcpo Occidental, 
Aultralatlal 

C. Sllie ... n pl11rali1•a1 menos 
•sorrolloclo1 llndla, Sri lan
iol 

D. ''" 1ubllpo1 a-laod011 
-ti1ltrna1 c!o modornl10<16n ·-""'°"" ... 

-111tmo1 do moderni1oci6ft 
llOClonalilla o papull11a 

lla19oa cotocteriaticea de la• ,.lacioftt1 
...... oles 

Mono dt obro -nó~odo en 1indica1ao bolo lo 
lutela dtl PorticM ~· . ditt ctrlct.1, ltgltlmoclo1 
fJOf una ldoolot• do volore1 últimos y olo*a• 
da1 a tro•t• cltl .....-i11110 •ll•tal • plan;n. 
-""· •it•" lodo lo ,.iítico tcoMlnlco y socloL 

,od.,0101 1indica10t aut4orloma1 quo MVOClon con 
101 1mpltodot11 tlt ¡,,t.,¡, do 1u1 mi.n.blo1 y 
que oc:túcn taMbii" .-dariarntnlt - IN• 
poi de prt11ón. Hoy -iociolle1 .,. ti 9roclo dt 
ll\lervtnci6n tllalOL 

fn 101 M<IOfll Ñnuf-.o, ·;.,lnoro y de pfa•• 
la:ionu. la mono ü ebfa olló 0<91111l1oda "' 
1lndicato1 c-Poti•-... lolocia1•111 laborole1 lti· 
FOrtilo1, en las - oct.io ol fllodo •- uM 
porte en lo M70<ioci6ft ., ¡unr, CQll la1 alrldlcoi.a 
oiefctn pmlclft tonto &Obre loa empltodotu -
eobre el f11cdo, Pf'9 "' tillil'llO lll1tontlo conlio11 
11161 en au copocidocl ....., o¡ercer pnalolft aobte 
.... Ultllno. 

El E1todo ali"'"' ti ptrfecciCftomlonlo do la ca• 
lidod cM lo mono dt obta t)crtncKl6n y copad· 
lacl6n ticn•co1l pero la ililt político rt1trl1191 
• controlo la Hpo1111M do ·loa 1indlcato1, 101 
NOlft a61o "'" IO!uodoa. 11 acoso, on el ttctor "'"""°· lo tc-ia -tina propo1tlono ••· 
nden,.a a lo e-ia .,,bona y pe-• lrl· 
IMl!Oblo en lo a~I. 

la mano do obro ¡,,.~.,1riol 11 lrlse.¡rada en lo 
-liciÓn polflito ®'n ':r.r-, loa pobloclonta ca111• 
pe1ino y •Jrbono m:ri;1no; permanecen del0f90· 
1111odo1, loa 1indicotoa l"Ofe9fll lo alluocl6ft ,.. 
lotiwomentt privllegiodo de loa rrabolado<n ut• 
llonos o¡ttcitndo prolióft dirw<ta-1111 ...... el 
fatodo. lo reforma º~'"'"'· li •• que H illltrllo, 
llCt conaigue lnlfllOr al ...,,tn!O Nflll M N 
cenalltucl6n polltko v .,. lo _,......,, 

-1111-a de -lllrac1611 Lo cloao dirigtHllo ~11.U ,_ de lnl91110r o lt• 
IOCÍlll ,.wolwlonarlO clot loo a19r111nlo1 t...,.pe,iNK al •1JUOI que ltabo· 

lodclrea urbano1I en ~oc;anea de tMIO 
llolo lo d:rtcci6n del "°"ide rewoluclonorle. lo· 
formo agroria radical. 

•Puisn: R. W. Cot: .. Hnclm una futurologl3 dt Su '"4clont1 IAbor•lt1", 
Bolttin dtl Instituto lnirruckulal dt Earud101 laboraln. No. l. 1971. 
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