
¡· 
. ~. 

Universid1'd N1cion1I Autónoma de México 
Escuela Nacional de Trabajo Social 

"EL TRABAJO SOCIAL Y SU PARTICIPACION . EN 

EL PROCESO ECONOMICO SOCIAL DE MEXICO". 

T E s s 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE: 

LICENCIADO EN TRABAJO SOCIAL 

P R E S E N T A: 

ELIZABETH BAUTISTA LOPEZ 

MEXICO 8494 t 9 7 9 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



INTRODUCCION 

CAPITULO 

REVISION CRITICA CONCEPTUAL DEL TRABAJO SOCIAL 

1.1 lo protección socio! en la comunidad primitivo 
1.2 Lo)rotección .social bajo el régimen 

de producción esclavista 
l • 3 L.o protección social bojo e 1 régimen 

de producción feudclisto 
1.4 La protección social bajo el régimen 

de producción capitalista 

CAPITULO 11 

EL PROCESO ECONOMICO-SOCIAL DE MEXICO Y 

INDICE 

Pág; 

l: 

4 

7 

8: .· 

12 

17 

LA EVOLUCION DE LA PROTECCION SOCIAL . 24 

2. l Análisis teórico 25 
2.2 · Lo protección social en el México Colonial 28 
2.3 Lo protección !>Oclal en el México Independiente 33 
2. 4 Lo protección social en México derivado 

del movimiento revolucionario 36 
2.4. \ la seguridad social y el Trobojo Social 

en el México Contemporáneo 49 



CAPITULO 111 

HACIA UN NUEVO CONCEPTO DEL TRABAJO SOCIAL 

3. l La alternativa histórico del Trabajo Social 
· dentro del Sistema Capitalista 

3.2 Lo alternativo histórico del Trabajo Social 
dentro del Sistema Socialista 

CONCLUSIONES 

SUGERENCf AS 

BIBLIOGRAFIA 

,•'•' ', 

'.• 

59 

. 59 

67 

77 

80 

·.· .· 



INTRODUCCION 

. ' 

Ha~:rel estudic{de:'c-U~I ha si~Ó fo ¡)c..tié:ipación· del Trobaj~S¡;ci~Í:en et··p..o_; 

ceso económico soci~I de México fue uno inquietud que desde estudiante se· mo-

nifestó en quien reo.liza este trabajo,· primero como una gran interrogación paro 

saber en qué campas pod(a Insertar su acción el Trabajo Social / ~s decir,, como 

una formo de ver a futuro la participación profesional, una vez que terminara -
¡ 

las moten os y oproboro el plan de estudios de lo carrero. Conforme 'fue avanzo.!! · 

do e- Introduciéndose en su _estudio, se percató de que se trataba de uno prepor! 

ción muy subjetiva e ·inconiistente lo que se obtenía porque no resistía un onáli-

sis serio la teoría y elementos que se le daban al estudiante a principios de la 

profesión a nivel licenciatura, y prácticamente se le hacía vivir una desubica--

ción o nivel personal en cuanto que no le encontraba el campo concreto de ap_!! 

cación a su acción, ¿era un ayudante del médico, pero sin tener lo preparación 

completa de enfermerfo?, ¿se trataba de un auxiliar eficaz del abogado, pero -

desconociendo los cÓdigos y procedimientos en cada uno de los ramas del Dere-

cho?; toda esto desubicoción partía de lo falta de claridad en los objetivos de 
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la profesión, por un lado y por otro, que eso claridad no lo podron obtener do

do que port(on de principios subjetivós idealistas. Actualmente, con el movlmie~ 

to de reconceptuolizoción se ha generado lo inquietud de investigar y abundar -

más en lo función de.1 Trabajo Social, más que nodo, para contribuir a elaborar 

una teorra más consistente que porto de principios cientílicos y resista un anóli-

sis de la mismo (ndole. 

El presente estudio significó p<Íro··su autora dos cosas. igualmente import~ 

tes: por un lodo, le permitió conocer más profundamente lo historia de su _pafs -

·. not~I: México; conocer sus problemas estrUcturáles y constatar que se tr.Ota de -

una nación capitalista dependiente y con economía deformada, fuertemente pe"! 

trado por el capital extranjero, cuyo movimiento obrero ha sido fuertemente co_!! 

trolnc:lo. Por otro lado, le permitió avanzar en el conocimiento general de la -

función del trabajo social en la historia ~ los países capitalistas y socialistas.-
, ' . ' ' , 

Pero este conocimi,ento no se queda en éso, sino que le permitió visualizar lo -
' . 
posible (X1rticipoción de lo que' hoy conocemos coino Trabajo Sociól en ombOs. I~ 

dos; es decir, su participación dentro de una noción con características similares 

o las de México, y su participación bajo un régimen socialista. 

Yo_ para esto etapa en lo que se realiza el estudio, el interés ha dado -

un viraje de 180 grados, porque yo no se trato de ubicar lo participación pers2 

nal, sino de abrir perspectivas más amplias a lo participación social, ya no co-

mo un profesional carente de ideología y conocimiento de los hechos soc;lales, -

sino como un profesional con ideología definido, con objetivos y metas concretas 

a realizar, como un crítico y evaluador del sistema de Protección social dentro 



del sistema capitalista y .como un investigador de la Previsión Social dentro del 

sistema socialistfJ. 
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Aparentemente con esta visión de lo que es el Trabajo Social, se ~stá -

dejando de lado lo especialización de lo profesión en distintas áreas (Trabajo s~ 

ciol Escolar, Trabajo Social Penitenciario, Trabajo Social Industrial, etc.}, y -

podría aparecer como que se le otorgo mayor peso al Trabajo Social Médico; n~ 

da más lejos de éso intención,· porque al considerar el Sistema de Protección S~ 

cial estamos englobando a todos los individuos, independientemente de su ubJ. 

· . cacióri social, ya sea en uria empresa como trabajador, en una escuela como es 

tudionte, o bien, en una cárcel como reo. 

Es por el lo que el compromiso de los próximos generaciones es obtener -

una mCf>'or preparación, mCf>'or teorfa, apoyarse en el materialismo histórico y -

en el materialismo dialéctico, paro conocer el objeto de su acdón y no conti

nuar sirviendo de punto de lanza de los intereses contrarios al pueblo, sino por 

el contrario, pugnar porque se reconozca y aplique el derecho de todo individuo 

a la Previsión Social. 

Por último, sólo me resto desear que el present~ ensayo sirvo para crear 

polémica y que los recientes egresados de lo profesión abunden más y mejor en 

el temo para proporcionar mayores perspectivas a nuestro quehacer tonto profesi_2 

nal como humano. 
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·Capítulo 

REVISION CRITICA CONCEPTUAL 
DEL TRABAJO SOCIAL 

Cuando se obordc:i ~l temo sobre cualquier disciplina, lo IÓgico 'I p;imario es h~ / · .· 

cer referencia a toda la sustentación conceptual que la inspiro y el Trabajo So-

clal no ha escapado a esta premisa, pues en cualquier estudio sobre el temo se 

hoce un relato cronológico de su desarrollo, reconociendo y aceptando implícito 

o explícitamente que su fundamentación filosÓfico partió de principios religiosos. 

Sin pretender negar la Influencia ideológica determinante de dichos principios en 

la sustentación conceptual de la profesión, sí es importante subrayor que estas -

principios forman porte de la superestructura que o todo base económica corres-

ponde, por lo cual debe tener su fundamentación en una necesidad material del 

procesa de reproducción de la vida del Hombre. 

La intención del presente ensaya es demostrar que más que sentimientos -

subjetivos de solidaridad y amor al prójimo, fue lo necesidad socio! de reprodu-

cir la fuerza de trabajo lo que impulsó o la sociedad de codo época a buscar -

formas de acción social que garantizaron lo salud y el bienestar del Hambre po-

ro que éste pudiera continuar con su labor productivo. 
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Algunos estudiosos de la historia del Trabajo Social sostienen lo teoría -

de que siempre han existido ricos y pobres, privi legiodos y desprotegidos, por lo 

. cual lo sociedad de coda época ha buscado formas de. acción social y que la -

Caridad fue la primera de estas formas de acción social~ 

Analizando el devenir histórico de la humanidad a través de los cinco -

modos de producción que ha conocido, encontrarriós, efectivamente, que princi

palmente en los reg(menes clasistas que se han sucedido a portiÍ del. régimen de 

producción esclavista, lo sociedad privilegiada de éstos ha mostrado preocupo- -

. cióii por justifica~ ante sí y ante los explotados que lo situación en que viven -

los últimos, obedece o una organizoci6n natural determinista o bien o un mand2_ 

to superior desconocido • 

· Partiendo de tales interpretaciones del problema, se ha elc:;iborado todo . -

un conjunto de ideos que concuerda perfectamente con codo modo de .. producción; . 

o's(, por e¡emplo, Aristóteles, para justificar lo esclavitud, decía en su libro -

11 Política11
: 

11Es evidente, pues, que por su mismo naturaleza, algunos hambres -

son libres y otros escl~vos. Para estos últimos lo esclavitud es conveniente y ju~ 

to11 l). 

De esta manera se trató de hacer oparecer como nonnal una situación a 

todas luces injusta poro la población trabajadora de ese régimen. 

Pera, retomando nuevamente nuestro Idea inicial, podemos decir que ba-

jo los reg(menes de producción esclavista, feudal y capitalista, siempre han ex!! 

1) Citado por S,C. Kos, "Las rafees del Trabajo Social", Ed. Paidós, Argentina, 
1969, pp. 108. 
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tido ricos y pobres, privilegiados y desprotegidos, pero más que una preocupa- -

ción social en sí por esti::>s últimos, el resorte que ha movido a lo sociedad para 

brindarles cierto protección ha sido más que nodo el que sin pobres no pueden -

existir ricos; sin explotados no hay explotadores; el fin de los desprotegidos es -

el fin de los privilegiados; por lo que, es muy importante mantenerlos sobrevi- -

viendo y produciendo; encontrar fonnas de ayudarlos para que puedan reproduc!,!: 

se y reponer sus energías, paro continuar sosteniendo con su trabajo a. toda la -

sociedad • 

. · Podemos afirmar,. bato este puntO de vista, que exi~ten dos formas de A!:.. 

ción Social: la que se presento bajo el régimen de uno sociedad sin clases y lo 

que se origina en una sociedad de clases. Ambas formas de acción social han -

evolucionado consecuentemente con cada régimen. Así, por e¡emplo, el tipo de 

protección social que prevalecía en la Comunidad Primitiva no es la misma que 

se da actualmente en los regímenes socialistas, que tienden a suprimir las dife

rencias clasistas, sino que es una forma más acabada y perfeccionado, aun cu~ 

do en esencia conserva lo misma finalidad, ya que la sociedad en su conjunto -

asume la responsabilidad de proteger a todos sus miembros obligatoriamente y sin 

distinción. 

En las sociedades clasistas tal responsabilidad se diluye y se ha dejado -

al esfuerzo individual, o bien o la voluntad del privilegiado, lo protección del 

débil social. Esto sucedió bajo los Sistemas Esclavista y Feudalista, yo que en 

el Capitalista ha adoptado uno fig.iro especial, que intenta ser compulsivo a tra

vés del Estado, pero que en lo práctico real no funciono, dadas las contradiccio 
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nes del .propio sistema y de la forma como se intento su aplicación. 

A continuación haremos un breve análisis de la evolución de estos formas 

de acción social a partir del Régimen de la Comunidad Primitiva, paro después 

analizar la que se ha dado a través de los tres últimos reg(menes clasistas, que 

más que una forma de acción social específica para cada uno de ellos, han sido 

etapas que ha cruzado, inspirada en lo misma función de explotación que ha c2 

rocterizado o estos sistemas, 

1. 1 · . lA PROTECCION .SOCIAL EN 
LA COMUNIDAD PRIMITIVA 

La Comunidad Primitiva se caracterizó por lo (ndole colectiva de la Propiedad,-

del Trabajo y del Consumo. 

Su organización Tribal permitió que la prbtección social de sus miembros 

recayera igualmente en lodo la comunidad; no existfon ni pobres ni necesitados, 

porque la gens y lo tribu otend(an sus obligaciones con las mujeres, los ancianos, 

los nií'os y los inválidos de guerra. No existfo uno persono en especial o un Ó.E_ 

gano específico que se encorgoro del débil social, ya que, dado su organización 

gentilicia, éste debía pertenecer a alguna gens y la misma le satisfacía todos sus 

necesidades estando sano o enfermo e incapacitado. 

Lo acción social que se presenta bajo este régimen constituyó un ontece-

dente de lo división social del trabajo, ya que la Único formo de protección que 

se presentó fue en base al sexo y o la edad; pues la mujer, por su constitución 



.. física y .fundón reproductora, no. lnterven(o en los actividades más pesados, co

mo la caza, sino que se le asignaron funciones que pudiera realizar más fácil--

mente en beneficio de toda la comunidad; sucediendo lo mismo con los niños y 

los ancianos, que no desarrollaban labores pesadas, sino ·las mós sencillas,' ésto 

se dio como una forma de preseivor la salud y el bienestar de todos los miem- -

bros de la comunidad, y además, garantizar su reproducción biológic<J. 

Esta situación favoreció que la mujer empezara a cultivar la tierra, tras;. 

posando su descubrimiento ol hombre. Lo aparición y desarrollo de la agrii:ultura 

enmorcÓ el florecimiento y decadencia del régimen comunal primitivo, pues al -

haber guerras intestinos tribales por ·lo po~sión de terrenos agr(colas, los prisio-

neros de guerra se convirtieron en los primeros esclavos, yo que los hombres de 

la tribU no se bastaban para atender todos los labrantfos comunales y uti !izaban 

la mo~o de obra de los prisioneros. Esto originó que poco ~·poco el régimen. e~ 

muna! fuese sustituido por el régimen esclavista. 

1.2 LA PROTECCION SOCIAL 
BAJO El REGIMEN DE 
PRODUCCION ESCLAVISTA 

Después de la comunidad primitiva hizo su aparición el primer régimen de clases: 

El Modo de Producción Esclavista. 

Este basaba su economía en el trabajo de la población cautiva cuyas re-

lociones de producción hicieron posible la construcción de sistemas de riego que 

Impulsaron grandemente a la ogricu ltura, creándose un excedente de su produc-

ción. 



9 

Por esta razón lo esclavitud recibió gran apoyo e hizo necesario la opa-: 

rición del Estado. 

Los esclavistas necesitaban un ollado fuerte que par un lado. contuviera -

el descontento de los esclavos por medio de la represión; y por otro lodo, que -

aumentara la base de la fuerza de trabajo esclavo. 

El Estado Esclavista elaboró los primeros códigos que conoce .lo humani-

dad, y en ellos sancionó y elevó a norma social las relaciones de producción es 

claVistos. · 

Poro aumentar el número de esclavos algunos Códigos estipulaban que a

quel individuo libre. que no cubriera sus deudas, perdía sus bienes y pasaba a -

servir como esclavo de su .acreedor. En cucinto o lo situación del esclavo, éste 

carec(o de todo derecho. de propiedad y .de vida particular; su dueño pose(o to .. 

dos las garantías y ten fo opción de disponer de ellos como su libre albedrfo le -

dictara. Tal e lasticidod produjo poro la población esclava molos tratos y tormen 

tos; eran morcados y azotados cruelmente. 

Los larg9s jornadas de trabajo que los esclavos tenían que cubrir obliga~ 

riomente, sumados ª·una deficiente alimentación, diezmaba grandemente a la ~ 

blación trabajadora, situación que ponía en crisis tonto al Estado como a los es 

clavistas, cuya principal producción provenfa de mono de obra esclava. 

Rodeado de estos circunstancias lo Religión encontró campo propicio poro 

desarrollar e introducir sus principios Cristianos, yo que de una u otro manera -
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. la práctica social de éstos contribuía a contener y evitar en mínima parte el d~ 

.·contento y exterminio de los esclavos. 

Así como los egipcios se distinguieron por su contribución o lo Filo~ofío, 

y los romanos por su Organización Social, el pueblo hebreo se distingoió en lo 

antigOedad por introducir prácticos que mitigaron los necesidades específicas, 

tanfo de la población libre como de lo esclavo. 

El pueblo judío elaboró los preceptos y proverbios morales de la religión 

Cristiano desprendiéndolos de los CÓdigos contemporáneos y éstos fueron lo base 

de su práctica social, en atención de las viudas, huérfanos y esclavos. 

En tonto que en otros pueblos, como Grecia y Romo, el buen trato de -

los esclavos quedaba o discreción de sus amos, los judíos tenfan que responsobi-

llzorse del buen troto y liberación de sus esclavos durante el oi'lo del Jubileo, -

tradición netamente religiosa. 

En estos preceptos y valores que no cuestionaban ni criticaban lo organi-

zoción social existente, sino más bien lo reforzaban, tuvo su antecedente inme-

dioto lo CaridodJ quien hasta el régimen feudal de producción alcanza su máxi

mo expresión entre lo población detentadora del poder, siendo calificada como-

actitud altruista y filantrópico, además de proporcionar status y una aureola bea 

tífica o aquel individuo que lo practicara. 

Como esta práctica social en lo época esclavista revistió carácter voliti-

vo por porte de la sociedad privilegiado creyente de lo doctrina cristiano, evi-
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dentemente rio fue suficiente para mantener "contentos" y conformes a quienes -

sufr(an las peores condiclones de trabajo. Se originaron revueltas de la poblo- -

ción esclava con la consiguiente represión del aparato estatal, que motó a mu

chos esclavos, contribuyendo a mermar la ya bastante reducido población t;aba-

jaclora. 

Las dificultades para reproducir la fuerza de trabajo, sumado al estanca 

miento tecriolÓgico de los herramientas de trabajo, los cuales debfon ser construi 
. . . . . . -

das de material resistente al mol trato, dado que" como eran identificados par los 

esclavos como los causantes de su situación social, descargaban en ellas toda su 
. . . -

frustración; todO ello elevó el ~osto de la ~oducción hasta' hacer poco atrClé::tivo 

para el esclavista el continuar trabajando con esclavos, por lo cual se desarrolló 

el colonato, que fue una fonna intermedia de trabajadores, entre el esclavo y 

el siervo, y ,el cual finalmente se transformó en éso. 

Al esclavista le convenía más dar en propiedad una parte de sus tierras -

a sus esclavos para que éstas la trabajaran como campesinos libres y a él le en-

tregoran tributo en especie como renta por la tierra. De esta manera se ahorra-

bo muchos problemas, yo que no tenfo que obligar o producir al esclavo, y dis

ponfo de un trabajador con sus propios herramientas de trabajo. 

Este proceso de sustitución de la mano de obro esclavo por el colonato -

fue efectuado en forma progresiva y lenta. Los Estados esclavistas estaban muy -

debilitados militarmente par su sistema para aumentar la base de trabajadores, -

pues al propiciar que cualquier ciudadano fuera susceptible de convertirse en e.! 

clavo por deudas, muchos soldados pasaron o engrosar los filos esclavos; cuando 
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se quiso poner remedio a esto situación, ya ero tarde dodo. el avance de lo in"."" 

vaslón de las tribus nómadas que hicieron coer los imperios más florecientes de 

# 

eso epoca. 

1.3 LA PROTECCION SOCIAL 
BAJO El REGIMEN DE 
PRODUCCION FEUDALISTA 

Por su propio historia, las tribus nómadas estaban preparadas paro seguir desarro .. 

l londo los elementos del incipiente f~udalismo en los Estados¡ sobre todo porque 

· algunas de ellas también tenían la esclovltucl, que Iba acercándose o lo servi-.• 

dumbre. Además contaban con una nobleza gentilicio y guerrera, por lo que re .. 

sultó obvio que el reporto de los tierras confiscados enriquecieron ante todo o la 

nobleza y· a los guerreros. 

Durante lo époto -esclavista, el campesino no habfo desaparecido. total-~ 

mente pero su pequef'lo producción no ero comp~roble con la de los terratenlen-

tes esclavistas. 

Entre las condiciones que favQrecieron• lo reducción del campesino y del 

colono (esclavo. liberto) o .siervo, destocó el carácter náh.1rol de lo econom(a de 

los "Bárbaros" 1 que exponía o los labradores a las . mÓ!i diversos c~omidades que 

se repetfan periódicamente; epidemias, malas cosechas, incendios, etc., privón-

dolos de la posibilidad de marcharse a las ciudades poro buscar otra forma de -

subsistencia. E 1 campesino y el colono debía permanecer en su aldea, cuolesqu!: 

ro que fueran sus condiciones, y si solicitaba ayuda o otro campesino, corría el 
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riesgo ele perder su libertad; por lo que prefería encomendar sus tierras a un so• 

f'ior que generalmente, era un noble apoyado por el rey, y se obligaba a entreg~ 

. le un tributo en especie de lo producción de su parcela. Así surgieron los mes

nadas, que no eran otros que grandes porciones de tierra encomendadas o un n~ 
ble. 

"La formación y desarrollo del feudalismo constituyen el fenómeno deter-

mlnante de la Historio de Europa Occide.ntal en la Alta Edad Medio. Ante todo, 

la génesis del feudalismo hoy que buscarlo en la formación de su base econÓmi-

ca, en el refol'%amiento de lo propiedad feudal. 

Pero el complejo proceso de lo constitución del régimen feudal no se re_. 

duci'o tan sólo a eso. Sobemos que todo base tiene lo superestructura correspon-

diente, y esta superestructura desempel'IÓ un activísimo papel en la consolidación 

del feudalismo. Los factores de Índole poli'tica (aparición del poder real, de los 

mesnadas y de la jerarquía feudal) y de Índole ideológica (expansión del catoli-

cismo, que especulaba con lo superstición del pueblo), contribuyeron poderoso--

mente a la estructuración de la propiedad agraria feudal y ol sometimiento de -

los campesinos como siervos" 2), 

Efectivamente, el desarrollo de lo doctrina cristiana propició que los c~ 

peslnos creyentes legaron sus tier1os a los monasterios antes de morir, en el en-

tendimiento de que éstos lo subsidiarían de por vida, teniendo derecho a usufru_: 

' tuarla hasta que muriera, pero sus herederos perdían todo derecho al subsidio ol 

2) Avdokov, Polionski y otros, "Historio Económica de los países Capitalistas", 
Ed, Grijalvo, la. ed. en espoí"iol, ai'\O 1965, pp. 142. 
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acaecer lo muerte. del campesino, e Inclusive pea.lían I~ pcrcela, a. menos que -

se convirtieron en siervos de los propios monasterios. 

Fue tal el éxito de los monasterios feudales, que se convirtieron en un -

serio peligro para el Estado, pues tras sus r.;uros se ocultaba un gran número de 

posibles contribuyentes y soldados, por lo que el Estado tomó cartas en el asun

to prohibiendo el establecimiento de monasterios en algunos Estados de la época 

feudal. 

la iglesia católica.~estabo en condiciones de proporcionar subsidios a los 

· : pobres, a los huérfanos, a los viudas; muchos extl'Clljeros encontrobcl1 asilo en -

los monasterios y posteriormente se quedaban a su servicio. 

las haciendas monasteriales producían poro el sostenimiento de la iconol2. 

tr(a y para sus actividades de cisistencia social, pero su actividad principal est~ 

bo encaminada al aumento de sus propied!Jdes territoriales, llegando a tener una 

gran participación en los asuntos de Estado, dada su fuerte participación en la -

, 
econom1a. 

Hacia lo p~imera parte del siglo XIII lo iglesia había adquirido poder y -

riqueza y su influencia se hoc(o ·sentir en todos los aspectos de la vida. Funcio-

naba no sólo como mentor y gu(a espiritual, sino como intermediaria y adminis-

tradora de justicia en violaciones de la propiedad privado o de los leyes regio-

nales. Paulatinamente también se hizo cargo de todos los servicios relacionados-

con lo educación y la asistencia social. 

lo pugna por el poder económico entre el Estado y la iglesia originó que 
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aquél rechazara abiertamente lr.i actividad coritotivo, con lo cual lo iglesia cu

brfo sus verdaderos objetivos, e incluso llegÓ a expedir leyes prohibiendo la -

mendicidad y multando o los ciudadanos que daban limosna o los mendigos y ca 

pocitodos poro el trobo¡o, 

Los mendigos que se agrupaban en los monasterios y en los principales -

ciudades de la época fe'udolista no eran otros que campesinos desposerdos de ti!:_ . 

rro por los expropiaciones que realizaba el Estodo en favor de lo Nobleza terr2: 

teniente; o bien, campesinos que no soportaban lo fuerte cargo del tributo y el 

sistema ele prestaciones per5onales que tenían que desempeñar enfavor 'del señor 

feudal, por lo que huÍan hacia otros haciendas ó hacia la ciudad en busca de -

mejores condidones de subsistencia. Aunque no estaba permitido que el campe~ 

no abandonara su parcela, este coso sorra repetirse .con cierto frecuencia, resul

tando que algunos señores feudales se quedaban con el siervo desertor y yo no -

lo devolvían o su antiguo amo. 

E 1 trabajador ero tomado en cuento en lo medida que le era útil a su s.:, 

ñor. Se dejaba a su esfuerzo individual cubrir los necesidades de su familia y -

de él, odemós de alimentar suficientemente a todo la nobleza que descansaba so 

bre sus hombros. 

E 1 auge económico de los monasterios se debió en gran porte al asilo que 

proporcionaba al trabajador desposeído y de5plozodo, razón de su indigencia. 

E 1 recrudecimiento de las diferencias entre lo Iglesia y el Estado favore

cieron lo aparición del movimiento protestante, encabezado por Lutaro, cuyo --
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principal crítica se dirigía precisamente a la gran acumulación de riquezas terr!. 

nales de la iglesia y a la mala administración y corrupción en el mone¡o de los 

fondos de los monasterios paro la asistencia de. los pobres, viudos y huérfanos. -

Este movimiento cimbró a la iglesia católico y propició su decadencia eco~Ómi

co, política y espiritual. El Estado aprovechó estas circunstancias e intervino p~ 

ro confiscar gran porte de los bienes de lo iglesia. 

Es en este período que el Estado decide Intervenir tambiin en la atención 

del despo!A.'.rdo social e inicio la sustitución de los centros religiosos, conventos, 

monasterios, etc., que brindaban la caridod, por hospitales en donde otendran o 

ancianos, huérfanos y mujeres embarazadas. 

Sin embargo, esto acción no fue totalmente sancionada y aplicada, pues 

aunque se promulgaron algunos leyes al res~cto, la gran mayoría de los Eirodos 

consideraba que ésta era uno acdón meramente ccritotlvo y voluntaria dentro de 

la circunscripción del campo religioso. 

Los monasterios de lo época feudal favorecieron el desarrollo de lo arte~ 

nía, pues al trabajador sin tierra lo admitía como panadero, herrero, zapotero,-

sastre, vinatero, etc., para cubrir los necesidades de los monjes y personal que 

trabajaba en el propio monasterio. 

Podemos considerar que la acción caritativo de la iglesia en la época f~ 

dal cumplió dos funciones importantes, además de enriquecer a sus prelados: pre-

servar y reproducir la fuerza de trabajo del campesino desplazado; y favorecer -

el desarrollo de las fuerzas productivos, pues de sobra es conocido que el artes~ 

no al emigrar o los ciudades se convirtió en el gérmen del proletariado industrial. 
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E 1 cisma de la Iglesia católica hizo que se abatiera la dictadura espiritual ,de -

la iglesia, contribuyendo en gran medida paro que fueron aceptados otros Ideas -

en el or(gen y estudio de la naturaleza. Durante la época del Renacimiento la -

ciencia se separó de lo interpretación mágico del mundo, rompió su dependencia 

teológica y avcnzó por sr misma por el comino del conocimiento cienti'fico. 

E 1 avance al conzodo por la ciencia encuentra su aplicación en e 1 trabajo 
' ' . . 

del Hombre; el desc~brlmiento de la máquina de vapor favorece el desarrollo del 

transporte y con él, las nociones facilitan su comunicación de intercambio co--

mercial. En Inglaterra es en donde se do el emporio del naciente capitalismo i_!! 

dustrial, con su flota de transporte marítimo impulsado por el vapor, Inicia la -

colon1zac1Ón y explotación de nuevas tierras.y mercados, sobre todo en el yo -

descubierto Nuevo Mundo 'por conqulstado.-.s espal'loles. 
• 1 

La Revolución tndustriol no es un simple desarrollo en las fuerzas produc_!! 

vas, se traduce en lo transformación de los estructuras económicas, con su corr~ 

pendiente transf~rmación en los relaciones sociales de producción, que o su vez 

generan toda una ideolog(a y sanción social. 

Con lo industrialización se inicia lo expansión y crecimiento urbano de -

las principales ciudades europeas; pues el campesino se traslada con mayor focl-

lidod hacia la ciudad a convertirse en un trabajador libre que vende su fuerzo -

de trabajo en las fábricas. 
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. Se Incorpora a la producción industrial lo mano de obra femenil e infon-

til, el artesono y e 1 campesino se transforman en obreros que tienen que cubrir 

hasta 16 horas diarias de trabajo en los industrias. 

Lo revolución industrial trajo consigo un cambio radical en lo estructura 

de lo población; lo máquina facilitó la explotación del hombre, pues lo supeditó 

o .ella como un apéndice, al obrero no le quedó otro alternativo que seguir el - · 

·monótono movimiento de lo máquina; desplazó al artesono y descalificó crecien~ 

. mente la mano de obro, originando lo pouperización de lo familia obrera y - . -

.. : aumentando la indigencia social. . . 

El solario del obrero no era suficiente poro satisfacer los necesidades vita 

les de él y de su familia, situación que sumado a las largos jornadas de trabajo 

.. que tenía que desempeí'lor, desembocaron en un creciente descontento de la cla- · 

se trabajadora, lo cual empezó a manifestar su inconformidad par las condiciones 

de trabajo que tenfa, para lo cual se organizó con sus demás compoí'leros y co-. 

menzó o solicitar cambios que favorecieron sus relaciones laborales. 

En lo radicalidad de los peticiones de los obreros tuvo fuerte ingerencia 

lo ideologfa de lo época; los obreros se encontraban influenciados por lo ideo -

del "socialismo cooperativo" de Roberto Owen, Industrial inglés que desarrolló -

en la práctico ideas de socialismo utópico, estableciendo en su propio fábrica -

condicione• más humanitarios de trabajo que le redituaron mayor producción. E! 

to acción sef'loló o los industriales que además de las móquinos, tenfon que pre! 

tar atención ol elemento humana, poro incrementar sus ganancias. 
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En general podemos afirmar que este principio fue el motor que inspiró a 

la moderna asistencia social; el Estado capitalista tenfo que defender los intere• 

ses de sus representados, y una Forma de evitar conflictos loborales era brindán

doles prestacfones a los trabajadores y o su familia poro que no obstoculizar'an y 

disminuyeron las ganancias del capital. 

Los leyes más avanzados. que fueron lo pauta de lo protección social las 
. '.'. . 

encontramos en los pofses industrializados más desarrollados. 

En Inglaterra existía ul'llmpuesto paro ayuda social. a los Pobres, desde ~ 
- -.- · ... ,· -, .··. -- ', 

el d1'o 160l, pero IO cual. ero aplicada por lo iglesia católica~ El movimiento -

obrero inglés solicitó en su primera manifestación pública lo derogación de esta 

ley y lo separación de lo iglesia en los asuntos del Estado. 

En Alemania se empezó á legislar en materia de seguridad social, esta-.;.. ·. 

bleciendo los seguros poro lo población trabajadora, sucediendo otro tanto en -

Francia. 

En lo segundo mitad del siglo XIX el movimiento obrero, solicitando pr~ 

teccióo social po,ra él y su familia, cobró importancia y se empezaron o fundar 

instituciones dependientes del Estado que se ocuparon de proporcionar servicio -

médico, prestaciones económicas y sociales o la población en general. 

En 1868 el reverendo Henry Solly recomienda o manero de conciliación -

de intereses entre lo iglesia y el Estado, la formación de un centro de control -

de las instituciones de beneficiencio •onto de carácter estatal como de carácter 

privado o cotólico, creándose lo 11 Saciedod poro lo Organización del Socorro -
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Caritativo y lo Represión de lo Mendicidad", lo que después cambio su denoml- . 

noción o "Chority Orgonization Society (C.O.S,) -Sociedad de Organización 

Caritativo". 

Este sistema se propagó principalmente en los Estados Unidos de Norteom! 

rico y al cabo de 1 O oi'los existían 25 sociedades de esta Índole. 

Al tener uno mayor intervención el Estado en lo aplicación de lo. asisten · 

cia social, se trotó de dar a ésta un carácter más adecuado que el de la simple 

acción caritativo. Se introdujeron técnicos de investigación poro conocer las de 
- .. - ·- ' ' '. ,',,· ' -

mondos de los pobres se empezó a manejar lo sistematización en su aplicación y 

en general se trotó de darle un carácter independiente o como hasta esa fecho -

la había aplicado la religión. 

Lo caridad se transformó en asistencia social al utilizar ciertos herramien 

tas sociales de investigación y o su vez, ésto se transforma en servicio social -

cuando adquiere carácter profano, es decir cuando se separa de la iglesia para-

su aplicación, y el Servicio Social finalmente se transformo en toda una política 

de Seguridad Social que el Estado instrumenta para contener las demandas de la 

clase trabajadora, adquiriendo obligatoriedad al ser implantada como ley en la-

mayoría de los Estados Copitalistis. 

Desde 1869, fecho en que se funda en Holanda la primero escuela de -

Trabajo Social, se empiezo a considerar necesario la preparación de personal que 

aplique en forma más técnica el servicio social; pero éste verdaderamente cobra 

auge en Américo Latino e,, lo segundo década del siglo XX cuando se fundo en 
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Santiago de Chile lo primero escuelo lotinoomericono de Servicio Social. 

Posteriormente el campo más propicio poro desarrollar su acción lo en- -

cventran los agentes del servicio social en las instituciones dependientes del. Es

tado, llegando inc 1uso a identificar como propios los objetivos de lo seguridad -

social. 

El nombre de Trabajo Social lo recibe lo profesión en los Estados Unidos 

de Norteamérica y en México, Únicamente, siendo denominada indistintomenté -

en los demás pa(ses latinoamericanos con el nombre de Asistencia Social y Serv_!. 

cío Social. 

Con la profesionolización del Servicio Social el agente encargado de a

plicarlo adquiere cierta preparación, que al integrarse al sistema capitalista se -

convierte en objeto de cambio, es decir, en merconc(a intelectual y decide ha

cer de lo profesión su "modus vivendi 11
, por lo tanto se transforma en un trabaj;i 

dor de y para la sociedad; de oh( toma el nombre de Trabajo Social (Social 

Work). Con este nombre incursiono en el área de los profesiones libres, con po

co éxito sobre todo en México, no osf en Norteamérica, por cuyo tradición h!;_ 

tórico se implont.ó primero lo profesión libre y después los T. S. norteomerico- -

nos apoyaron la institucionalización de lo seguridad social. 

En México sucedió al contrario, primero se empezó a instrumentar a tra

vés del Estado lo Seguridad Social y después se inició la carrero, casi paralela

mente, por lo que ésto se desarrollo muy influenciada por lo ideologfo que inse] 

ro o lo seguridad social, que no es otro qua lo ideologfo de la clase dominante. 
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.Concluyendo, podemos decir que la Caridad, la Asistencia Social, el -

Servicio Social, el Trabajo Social y la Seguridad Social son las etapas por los 

que ha cruzado lo acción social desarrollada bojo los regímenes de clases y que 

la denominación de lo· carrera como Trabo¡o Social, aunque ha sido convenle
0

nte 

para la sociedad norteamericana, no se adapta a los requerimientos de lo reoli-

dad latinoamericana; porque conlleva implfcitomente uno definición literal de lo 

que se entiende por trobojo social bajo el sistema capitalista de producción; es 

decir, implica toda una carga ideológica para encubrir el verdadero significado 

de 1 término,. porque hace un reconocimiento tácito de 10$ diferencias que hacen 

q~e un grupo de hombres necesiten ayuda~ o auxilio de sus semejantes i otros no. 

en virtud de que son autosuficientes dentro de 1 sistema. Se reconoce como un -

esfuerzo¡ un trabajo,. el que realiza aquél Individuo que intenta hacer que el -

neeesitodo social deje de. serlo, porque no se reconoce esta función en el siste

ma capitalista como un derecho de los individuos, sino como una concesión, v~ 

luntaria o retribuida económicamente, de una persona o de un grupo de indivi-
~ . ' 

duos con ideas filantrópicas. 

Pero en esa intención se reflejo precisamente la ideología de la clase d~ 

minante porque no se cuestiona la causa de la situación del necesitado socio! a 

niveles reales de su ubicación en el proceso productivo y lo influencio d~I me-

dio social, sino que la causa de su situación la relacionan con corocter(sticas -

psicológicas indolentes de personalidad que han impedido que ese individuo pue-

do "desarrollarse" en el trabajo, por lo que, de hacerlo debidamente, ésto le -

proporcionarfo los medios para solucionar sus principales necesidades. Al enfocar 

el problema de esta manero se limita el conocimiento de lo causo verdadera de 
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los problemas soé:loles y se refle¡a igualmente en la forma de abordar 5IJ solución 

con actividades paliativas. 

El trabajo social en unci sociedad sin dases,es el esfuerzo conjunto ,de -

la sociedad para satisfacer todas. sus necesidades 

El Trabajo Social en uno sociedad de clases es la acción de lo clase en 

. el poder poro evitar que el e~plotodo cobre evidencia de su situación, como un 

instrumento más que garantice la reproducción de 1 sistema y de su fuerza de tr2. 

.. bajo. 

Por lo mismo, bol~ un· régimen socialista o en transición, neéesc.dcímente 
' ... ,,....r-_,. 

el nombre de lo carrera tendrá que 11 hacerse11 en la práctica ~ciol, y más que -

funcionar independientemente tendrá que hacerlo bajo los lineamientos de la pi~ 

nificoci~n e~onómico, político y social del nuevo orden de lo sociedad; es de

cir, tendrá que formar parte del orgonlsm~ de previsión social que garantice las 

condiciones mínimas de salud y bienestar de la población en general, probable-

mente como. un administrador de la misma previsión social. Con todo intención -

se ha incluido en el capítulo final del presente trabajo, el análisis de lo acción 
~ 

social desorroll~o bojo el régimen de producción socialista, que es el quinto y 

último conocido en el desarrollo social alcanzado por el Hombre, porque consi-

deramos que es uno conclusión que por su propio peso tiene que darse como un 

comino a seguir en el desarrollo de lo profesión. 
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Caprtulo 11 

.. EL PROCESO ECONOMICO-SOCIAL 
. , . DE. MEXICO Y LA EVOLUCION 

. . ' DE LA PROTECCION SOCIAC 
., . . . ·:·;· 

· En el caprtulo anterior nos ocupamos de las formas de acción social qu~ 5e pre.:. . 

sentan bo(b 'los regímenes económicos sin clases y bojo los regrmenes económiC:Os 

· de clases, con la Intención .de evidenciar que . surgen de ~eces~· r~es y·no ·. . ' ' - . . .. ·.' ,,·, 

de sentimientos subjetivos •. Si bien el análisis mencionOdo I~ realizamos portien~ .. 

do de los distfnfos modos de produecicÍr\ que hCll caracteri~ci$fo. :al desarroUo · sO'.'."' 

cial humano, ~n el caso particular de la República Mexicana p~r sus antecede..'! 

tes históricos, no es posible encajonar la oc~lón social que se ha desarrollado -

en· el po(s, trotando de compararla con lo de algún modo de producción esped

co, puesto que ~os encontramos en el caso de Jna naci?n1 c¡1,1e f1.1e incorporada"". 

al mercado mundial en lo época de exponiión del capitalismo mercantil europeo 

y de uno u otro manero en su desorrol lo socioeconómlco hubo coexistencia de -

distintos modos de producción, que han influido decididamente en la actual fiso 

nomfo de lo sociedad mexicano. 
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2 ~ l ANAÜSIS TEORICO 

. . . .. . ·' 

Lo historio del desorrol lo de lo sociedad mundial ha conocido. diverws formocio-

nes sociales, coda uno de ellas corocteri:z:ados y determinadas. por leyes es~ct!!_ 

ces correspondientes o su momento histórico. 

El conocimhmt9 de estas leyes nos proporciono el instrumento teórico ne~ 

. cesorio poro profundi;t~r en el <:on()cimient~ de lo que e~ lo sociedad, los. posbS · 
. . 

que llevan o su transformación y los leyes que c:ondicion.qn el tránsito de una -
' . . ~ 

En el mundo octuol _coexisten y lo dividen. do$ grandes sistemas económi-

co-sociales: el s!stema capitalista y el sistema. socloli$ta, representando cado uno 

·.de ellos una fase r,Jttermlr\éitQ del deS<>O'ollo 50cl~I •. 
'·;,.·,. 

lo mcrtorfo de lQs poÍ$11s que contienen el mayor porce.nt~¡e .de lo pobla

ción mundial se 'encuentran . regidos por las leyes ec~nómico~i~les del Copita• 

. lismo. e 1 sistema capitalista lo integran dos grupos de paf ses: el primero de ellos 

posee uno reducida porte de lo población capitalista con un nivel de vida muy -

elevado y el se9.undo grupo lo forman un gran número de porses que poseen a la 

mayorfa de lo población capitalista, cuyas condiciones de vida son muy precarias, 

Los ideólogos del capitalismo utilizan con frecuencio los términos 11 Desa-

rrollo" y "Subdesarrollo" paro referirse y explicor en uno palabro los diferencies 

económicas existentes entre los grupos de porses aludidos. 

Con esta terminologfo se pretende encubrir la verdadera cousa del fenóme 
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no social que la origina pues impl(cltomente está ciceptondo~.,~ existencia de -

esas diferencias, y al mismo tiempo propone un modelo económico ideal, uno es 

trategia a seguir para solucionar el problema. 

Esta interpretación del fenómeno significa que ambos grupos de países han 

tenido, históricamente, los mismas pasibi lidodes de 11desorrollo" y que éste es un 

proceso lineal en el tiempo en el transcurso del cual se van otrave$0ndo ~tapas, 

unas mós "avanzadas" y 11 adelontados11 que otras, lo cual significarfo que los 

países 11 subdesarrollodos11 Únicomente se encuentran en uno diferente etapa que -

... los "desorrollodosll, pero que tienen amplios posibilidades de ol~anzarlas si •~ll"' ·· 
'' . ' ' ' .· ' ., .·· . 

tlnúon con las políticos económicas y sociales qu~ han hecho que los poÍSes 

avcnzodos se desarrollen. 

Esta falaciá terminológica se desmorona. al analizar .histórica y dialéctica 
. . -. . 

·mente el fenómeno del "subdesarrollo", ya c¡ue cuando se produjo la expansión ... 

del capitalismo mercantil se incorporaron a un mismo mercado economías que p~ 

sentaban grados diversos de diferenciación de su sistema productivo, por lo cual 

posaron a ocupar posiciones distintas en la estructura global del sistema copita-

listo. 

De oquf que entre las economías de los diversos países no sólo exista una 

simple diferencia de etapa o de estado del sistema productivo, sino que significa 

diferencia de función o posición dentro ele una misma estructura económica inte!. 

nacional de producción y distribución, con lo cual se evidencia que 11desorrollo11 

y "subdesarrollo" son dos caras de una mismo moneda, que ambos se condicionan 

y relacionan, es decir, existen países 11 desarrollados11 porque existen países "sub 
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desarrollados" .o mejor aún, exlSte~ países 11desa:rrolfodosu a ,costa del subdes.orro 

llo. de otros. 

A México le correspondió históricamente pertenecer al segundo gruPo de 

pafses dominados, explotados y con economfa dependiente y deformada, la for-

ma en que en nuestro economfo y cultura se introdujeron las re lociones de pro-
. . . . 

. ducción e intercambio del régimen capitalista, determinó el proce'so ~conómico -

so~ic1I de nuestro pofs lo cual explico las modalidades de su desarroÍl01 así co-

mo los problemas económicos políticos y sociales, con .que actualmente, se enfren 

·,.ta ,nuestro sociedad. 

Los antecedentes de lo protección social se encuentran Íntimamente liga-

dos al pr,:¡ceso de desarrollo e introducción de 1 capitalismo en nuestro país,. da

do quEI es propiamente el capitalismo qUien genera lo clase social proletario ur

bana y rural y para garantizar la reproducción de lo fuerza de trabo¡o se instit.!:!, 

yé toda una política de protec!=iÓn social característica de este modo de prOdu_: 

ción: lo segurid~d sccial. 

Los características que asumió este proceso en México, fueron muy disti~ 

tas a las de los. pafses desarrollados, ya que el nuestro fue incorporado o la ec~ 

nomfa mundial o través de la conquista esponola, que convirtió lo prodUcción -

nacional en una economía tributaria y dependiente de Espalla, a través de la -

cual se estoblecfan las negociaciones con todos los demás países del mundo. 
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Lo organización de la econ.,mía indígena en los principios de lo colonia ero· lo 

único que se encontraba 'en condiciones de producir a corto plazo los benef.icios 

que la noción espaí'lola esperaba de lo conquista. Por ello, los peninsulares res-

petaron los comunidades indígenas, pero éstas, junto con las tierras de sus pob!2 
. . 

· dos fueron dados en encomiendo por .lo corono o· los conqvistadores; 

Lo encomiendo se instituyó como una formo de recompensa por sus servi

cicis o los ~rincipofes !efes militares espoitoles, los que se c6nvierten en beneÍi-

ciarios del trabajo y el tributo de millares de indígenas. 

La preservación de la comunidad indígena facilitó la sustitución y disol.!:!. 

· ción de su culturo por lo espoi'lola, pues favoreció la colonización espiritual del 
. . 

. . ·. 

indio dentro de su propia unidad económica. lo iglesia y !a corono espoi'lola se 

. encontraban mutuamente. apoyadas en la tarea de conquista del nuevo mundo; los 

frailes españoles radicaban dentro de las c~munidodes indígenas hasta conseguir -

sustituir sus antiguos dioses por la nueva religión cristiana, apoyándose en lo -

misma organizácjÓn comunal establecieron fiestas y costumbres ajenas a la cult.!:!. 

ro indígena, 

Lo lucho de los encomenderos· por transformar lo propiedad comunal en -

privado fue detenida tonto en México como en Pení por lo Corona, pues no e~ 

venía a sus intereses perder el control sobre la tierra conquistado; poro evitar ~ 

to, defendió con la ayudo de lo iglesia a lo comunidad indígena y o sus pobla-
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.. dores, erigiéndose aparentemente en 11 protector11 del indfgena. 

Lo corona españolo expidió precisamente la "Ley de Indios" en donde -

preservaba al indio de los malos· tratos del conquistador Español. 

La Corona protege al indio no por buenos sentimientos, sino porque de -

eso formo se tronsformÓ en el sustituto recaudador del tributo; es decir, para que 

, el indio le pueda dar su producto excedente, se ve obligado a protegerlo. En. -
. . . 

esto toreo cuento con el apoyo de lo iglesia, quien ve en la actitud de lo Co-

rono las ideos del humanismo renacentista, representado en· ta colonización. pór.,. . 

Fray Bartolomé :de los .Casos y Voseo de Quiroga, conocidos en lo historio de -

México como los principales defensores del indígena. 

lo colonización espiritual de la comunidad y el interés ~- la Corona Es~ 

pañola favorece Ja aparición de congregaciones en donde se reunió al indio co-

munero con el campesino espoi'lol, apareciendo una nueva organización social -

dentro de ellas, resultado de la fusión de dos culturas. En estas congregaciones 

apareció una nuevo institución comunal: los cojos de comunidad cuyos fondos se 

Formaban con el producto excedente de explotaciones colectivos y donaciones -

que servían de g.orontío para el pago de tributo y lo satisfacción de necesidades 

de asistencia social. De esta forma se trató de evitar el surgimiento de diferen-

cios sociales dentro de la comunidad, destinando el excedente hacia fines no e~ 

nómicos que mantuvieran la salud y el bienestar de los campesinos e indios. 

Lo función de la protección social durante el régimen colonial estuvo e!! 

caminado principalmente a sostener el régimen tributario indígena en favor de la 
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Corona Espoi'lola y ayudó grondemehte a lo expon5iÓn del catolicismo en México, 

·.pues el ~ndlo vero en el fraile católico o un protector y defensor de. sus intereses. 

En lo medido que las contradicciones entre los autoridades coloniales y -

el Rey de Espaí'ia se recrudecen por el avance del capitalismo mercantil, se em-

pieza o presentar rebeldía en el acatamiento de los Órdenes centrales, con el -

consiguente perjuicio poro el indio. 

Aquf se presentaba uno contradicción importante porque en tanto que los 

autoridades coloniales trotaban de generalizar el trabajo. asalariad() y de pagarlo 

en dinero, las neéesidodes del Incipiente de~a~rollo mercantil, requería séguri.dad · 

en· la mono de obro, por lo que frecuentemente el indfgena era despojado de su 

libertad, 

Espaf'la trasladó o la Nuevo;E~pai'la uno economía decadente y en plena -
¡ . 

descomposición, que conjugada a la desintegración de la economfo ind(gena pr~ 

dujo condiciones en las cu~.les también se dio la luclía entre un feudalismo daca 
. . -

dente y un copitallsmo naciente que se caracterizó por lo generci\ización de los 

relaciones comerciales y lo creciente movilidad de la mano de obro. 

A lo largo del régimen colonial, Espoi'lo trató de mantener aisladas sus -

colonias de las relaciones comerciales con otros pa(ses, pero poco a poco fue -

desplazada del trófico comercial con sus propias colonias por las re lociones com!!" 

cicles clandestinos que otros pa(ses europeos ejercían. Lo impotencia de Espoi'lo 

para impedir o incorporarse con éxito o lo competencia de lo expansión mercan-

til europeo originó que perdiera su dominio y primacía en sus colonias, situación 
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que favoreció el surgimiento de las ideas independentistas, que deb(on romper -

los trobos que representaba el proteccionismo oroncelorio español. 

Los contradicciones internos del régimen colonial fueron elcampo proP,icio 

para que germinaran las ideos independentistas y frente a los intereses de clase 

de aquellos que deseaban preservar el régimen colonial y con él su fortuno, se 

lanzaron quienes aspiraban .o creer un México nuevo, empezando por destruir los 

signos de lo viejo sociedad, rescatar lo riqueza que se encontraba en monos de 

un pequei'lo grupo de espoi'íoles, abolir el tributo, los diezmos, los moyorazgas,

los gremios, las alcabalas y los fueros civiles. 

En el movimiento independiente se manifiestan dos tipos de intereses, por 

un lado los Criollos, quienes rocionolizon sus demandas y las incorporan a las -

doctrinos liberales en bogo, y por otro lado el de las masas formados por indfg_: 

nas y mestizos que enarbolaban sus propiás reivindicaciones sociales. 

Aquí es Importante señalar la participación del clero en lo dirección del 

movimiento independiente, ya que por sus características ideológicos y su relo-

ción directa y estrecho con los indfgenas y mestizos, fue quien primero se con

cientizÓ de la situación social de esto clase, además de que durante el régimen 

Colonial se le identificó como principal protector de los indígenas, pero sin c~s 

tionor e 1 régimen de explotación existente, sino hasta que yo era imposible con

tinuar sosteniendo el orden de cosas imperante. 

Al triunfo del movimiento independiente los intereses que prevalecen son 

los de los criollos. Lo causa popular se debilitó fuertemente con lo muerte de -
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Hidalgo, primero, y .la de Morelos después, con la cuol cundió lo desorganiza

ción y desmoralización de lo lucho popular, lo que contribuyó paro que la clase 

media, me¡or preparada y representativa de los intereses criollos, volviera a to-

mar la dirección del movimiento. 

Paradójicamente, lo Independencia triunfó y se modificó la estructura so-

cial de la Nuevo Espoi'la, pero frustró el intento de· libertocl de los mesas, qui! 

. nes consiguieron cambiar Únicamente de explotador: del espoi'lol al criollo. 

Con lo guerra de independencia se propicio el desenvolvimiento de un -

capitalismo nacional que tiene que luchar por conquistar su propio mercado. 

lo burguesía comercial en el poder pierde lo visión de la problemática n~ 

cional y lo situación de desventaja en que se encuentro el país1 al. suponer que 

el intercambio con los países industrializados las conducirá al desarrollo, con lo 

cual lo Único que se logra es iniciar la dependencia económico exterior de Mé-

xico, ante lo imposibilidad de éste de competir con los grandes monopolios ex-

tranjeros. 

"la conquista Española -escribió alguna vez Engels, refiriéndose o Méx.! 

co, Centroamérica y Perú- cortó en redondo todo ulterior desenvolvimiento ind_:. 

pendiente" 3). 

3) Citado por Aguilar Monteverde, Alonso, 11 Dioléctica de lo Economía Mexi
cana'\ Ed. Nuestro Tiempo, afio 1976, p. 82. 
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2.3 LA PROTECCION SOCIAL 
EN. EL MEXICO INDEPENDIENTE 

E 1 segundo movimiento social Importante en la Historia de México sucedió a m~ 

diados del siglo XIX y O· diferencia de 1 anterior, lo revolución liberal, si bien, 

•. fue promovido de arribo hacia abajo en un principio; es decir, desde el Poder,-

desde el Estado, posteriormente contó con el cipayo de las masas populcres, qu!! 

nes jugaron un papel muy iriiportante durante todo el movimiento de Reforma. 

Yo en los años de la Independencia, se empiezan o manejar los concep-

ciones liberales que atribuyen o lo libertad poderes casi mágicos; según ésto¡ .lo 

que el pors requiere es libertad: libertad de trabajo, de industria, de pensamie~ 

to, de religión, etc., poro lograr hacer de México un pars próspero. E 1 princi-

pal obstáculo para llevar a cabo este objetivo lo representaba le tierra cultiva

ble en ·el pors, que durante la Colonia y los primeros años de vida independien-

te se fue concentrando en monos del Clero, quien no lo hocfo producir sino Úfl!. 

comente la detentaba. 

En el movimiento independiente los clérigos tomaron la vanguardia del -

movimiento; los .masas populares los identificaron como sus principales defensores, 

p0r eso, una vez concluido la independencia política, lo iglesia continuó goz°!' 

do de la simpatra del pueblo, quien Únicamente le conoda buenos acciones. En 

lo época independentista, la iglesia se hizo cargo de las ~ctividodes educativas 

en el país, teniendo como antecedente que desde la época Colonial se encargó 

de lo costellonizoción del indio, por lo que, por tradición continuó impartiendo 

lo educación y lo asistencia social al desprotegido. 
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Ambos .funciones evidentemente beneficiaban. o.Ja -Gq~~nid6d indígena, -

pero también le retribufon al clero bienes terrenales, porque los campesin~s, - -

cuando no tenfon dinero poro sembrar recurrían al párroco, el cual les financio-

ba la siembro y sl el campesino no podía cubrir su compromiso le cedfo sus tie-

rras. Lo mismo sucedía con campesinos que al morir no tenfon o quien heredar,-

se lo dejaban o lo iglesia, . sin contar que todos· sus templos y cofrodfas se encon 

traban construidos con el esfuerzo del pueblo y en .terrenas comunales que la ~ 

blación otorgaba o la iglesia. 

' '. : ' 

De esta manero el .clero fue acumulando mucho terreno, el cual orrenda-: . 

be o campesinos sin tierra, o bien, lo ten fon sin producir. 

Los riquezas dEI, la igle.sia se originaron en mercedes de lci Corona, die! 

mos, legados y donativos que pagaban espaí"ioles y mestizos, · los cofrod(os de los , 

indios y castos. Es decir, que la protección social y lo fe en el cristianismo, -

resultaron actividades m11y productivos, pero que impidieron en un momento da-

do el avance de los fuerzas productivas al monopolizar grandes terrenos sin trq-:- · 

bajarlos. 

Los inter'1lses de lo iglesia se enfrentaron o los intereses de la pequeño -

burguesfo en el poder, quien requería lo tierra poro explotarlo. Los ideos liber2_ 

les en torno al Estado otribufon o éste un papel pasivo y vigilante; lo economía 

del Loissez-Foire llevarfo automáticamente al país hacia el desarrollo, pero poro 

ello hobfo que solver el obstáculo que representaba la concentración de la tierra 

en manos muertos. 

Se iniciaron los planteamientos y debates que propanfon elevar al rango 
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de ley el principio de igualdad, .lo eliminación de los fueros eclesiásticos y el 

reparto de la· tierra; Estos esfuerzos culminaron con la efabóración de uno nue

va Constitución, que fue promulgada en febrero de 1857 y que Incorporó en su -

legislación los leyes propuestos por el Presidente Benito Juárez. y que inclu(on las 

primeras leyes de desamortización. 

Con lo désomortiz.oción de la tierra, ésta se convirtió en mercanc(a sus

ceptible de comprarse y venderse a. particulares, Únicos que podían ejercer el -

derecho o lo propiedad privada. 

Esta fue una de las principales características de lo desamortización .de -

lo tierra, yo que negaba lo posibilidad de cualquier corporación de índole reli

giosa o civil, a detentar la tierra en propiedad privada. 

Esta circunstancio privó prácticamente o las comunidades indígenas de sus 

tierras de labor, ya que al ser una comunidad automáticamente cayeron dentro -

de lo seilalado por estas leyes, con lo que ante la imposibilidad econÓmica del 

ind(gena de comprar los terrenos, éstos fueron adquiridos por los dueños de gro!! 

des haciendas, quienes no tuvieron límite respecto a lo extensión territorial que 

pad(an adquirir ·en propiedad privado y aumentaron considerablemente ws propie

dode$¡ y al campesino e indio no le quedó más remedio que transformarse en os~ 

lariodos de los nuevos dveí'IOs de lo tierra, peones 11 libres" que vend(an su fuerza 

de trabajo. Esre hecho disoció al campesino de sus medios de producción e ini

ció lo gran concentración territorial latifundista de la que aún hasta nuestros -

d(as se habla, 
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Con· el movimiento ltberál producto de .. las leyes de Reformo se consolida 

.. et capitalismo como el modo de producción dominante en México. Es en esta -

época cuando se acelera lo proletorización del campesino y artesono mexicano,-

quienes son prácticamente impulsados o emplearse como obreros en la minería y 

en la naciente Industria de capital extranjero. Empieza a surgir la clase obrera 

de México r eon ella la organización proletaria. 

Hasta aqu( la protección social en México tuvo carácter voluntario por - · 

parte de· 1as autoridades eclesiástic.as y civiles, los cuales la practicaron cuando 

· y .en :fa' forma que mejor convino a sus intereses y porque requerían de alguna .. -· .. 

manera conservar y reproducir las energ(as del trabajador mediante algún tipo de 

paliativo que lo mantuviera resignado con su situación. 

A partir del movimiento originado por las Leyes de Reforma sobreviene -

un rompimiento entre la Iglesia y el Estado, y este último empieza a participar · 

instrumentando leyes y mecanismos que sin afectar los intereses capitalistas sí '! 

gulen y sancionen los nuevas relQciones de producción, contándose entre estas -

la Constitución de 1957, antecedente inmediato de la actual Constitución, la -

que, como verernos más adelante, fue producto de la presión que el movimiento 

obrero y campesino ejercieron durante la Revolución Mexicana. 

2.4 LA PROTECCION SOCIAL EN 
MEXICO, DERIVADA DEL 
MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO 

En los años posteriores al movimiento de Reforma se instauró la dictadura de Por 

firio Dfoz, quien, blandiendo lo bandero del orden y el progreso, consumó el -
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despojo de indígena5 y mestizos, estableciendo un régimen de privilegios hacia -

lo pequeila burguesía nacional, Lo Haci~ndo, prlnc!pol unidad productora deriv2_ 

do de lo época colonial, estableció como mecanismo paro impedir la movilldad

de lo mano de obra, la tiendo. de raya. que mantenía eternamente endeudado' al 

campesino con el hacendado, hecho que le impedía buscar otro trabajo mejor r!:_ 

munerado. A estos peones se les conoció con el nombre .de acasillados. 

Durante la época colonial la organización de la economía se bÓsó en la 

explotación de los minos. y de la agricultura; esto situación no varió mucho en -

el· Méxi~ independiente púes le¡os ·de propiciarse IJn desarrollo lndef>endiente¡ -

se Inició la dependencia económica del capital extranjero, al favorecer e ind~ 

so solicitar lo inversión de éste er:i las dos principales romos productivos mencio-

nodos. 

Lo liberación· de la mano de obra· compesin~ · mótivada por el despojo cr! 

ciente de sus tierras, la impulsa hacia la minería en un proceso que adquiere -

forma durante el régimen Porfüistá. 

Por ello, la form<?.c!ón d.e la clase <?brera y los antecedentes de la prote5 

ción social hacia ella se ubican más claramente en el último cuarto de cen,turia 

del siglo XIX. 

Las primeras orgcnizaciones que se formaron, más que proteger y defender 

los derechos de los trabajadores, brindaban protección económica común. Este !!, 

po de organizaciones surgen entre 1867 y 1876; adquieren el nombre de mutua~ 

dades porque implicaban la formación de un fondo económico común que permi-

tra o sus agremiados dlsponer de dinero en casos de emergencia. En ellas podían 
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participar mineros, artesanos, frabojodores independientes, carpinteros, sastres, -

etc. 

Es decir, que aún no :ie encontrobon muy diferenciados en cuanto o que 

atendieron exclusivamente a obreros, sino que odmltfon o todo oque! trabajador 

que estuviera en condiciones de aportar su cuota. 

Este tipo de organizaciones mutualistas, fraternidades y cooperativos .pro;. 

lifer,oron o finales del siglo XIX y algunos fueron más olió que lo simple formo-

ción .de un fondo común y aumentaron sus servicios a prestaciones médicas, inhu .-
mociones, pensiones y en algunos cosos hasta medicinas. 

Este sistema no brindaba protección al total de lo población asalariado -

en ra;ón de que el. obrero tení'o que aportar mensualmente uno cuota, situación 

que no todos los trabajadores estaban en condiciones de sostener. 

Los sociedades mutualistas fueron el gérmen de los orgon izaciones obreras, 

que hacia principios del siglo XX radicalizaron mós sus peticiones y agruparon o 

un determinado gremio de trabajadores, es decir, se convirtieron en organizoci~ 

nes obreros netamente con miras a d~fend·?r los derechos y prestaciones de éstos. 

E 1 giro que tomaron los sociadodes mutual istos se debió en gran porte a -

lo influencia ideológico del socialismo europeo, cuyas tesis circulaban entre un 

un grupo d~ hombres progresistas, entre ellos los hermanos Flores Mogón, o qui:_ 

nes se les considero los ideólogos del movimiento obrero durante la Revolución -

Mexicano. 

Otra coracterfstico de los mutual idodes y cooperativos radicaba en que -
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frec:ntemente e'ron utilizados poro apoyar el régimen de Don Porfirio D(az; el~ · 
cual no fue consecuente ni con su propia clase, despojando también a lo closé -

media de los privile9io$ que gozaban en favor de su grupo de amigo$, muy red~ 

cido. 

Lo situación del campesino sin tierras que tenfa que emplearse como peón 

libre, con el riesgo de convertirse en acasillado con el. tiempo, su bojo ingreso 

• 'qúe 110 le bastaba porci alimentarse con su ~ami.li~, sumcldo al descontento de- los· 

obreros de los. fábricas, quienes carecían de todo tipo de derechos, siendo obli-

. g~~s' á trabajar más Jiempo de lreglainentodo con sol~r!os muy reducidos; fueron 

. , ·t~s:elementos qui! :se .combinaron poro que lo clase. obrc!r'a. y compestna'pugnO.:an 

' 
~r liberarse del ~fasto gobierno que los mcnterifa oprimidos en favor del capi-. 

tali~o nocional y extranjero. 

Antes q\Íe .lcis Clases medi6s fueron los canipesi~s y obreros-~uie11es ini-

ciaron el movimiento revolucionario. 

. . 
"En. ¡unió ~ l906 los trabajadores mineros de cananea se lanzm o la -

huelga, exigiendo reducCión de lo jamada, aumento de joma!, buen trato, de'! 

chas. de ascensos. y participación de un 7'!J'/o de trabajadores mexicanos. El movl 

miento es reprimido ferozmente por Porfirio Dfoz, prohibiendo las huelgas, siete 

meses más tarde, los trabajadores textiles de Orizobo, llevaron a cabo un movi-

miento de mayores proporciones ••• Entre estas dos luchas aparece, el día lo. de 

julio de 1906, el programa del Partido Liberal Mexicano (4). 

4) Iglesias, Severo. "Sindicalismo y Socialismo en México", 2do. ed., Ed. Gri 
jolvo, oro 1979, p. 33. 
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. ··•• .Es~e · program~ tiene. traseeride,;,ta,Í im~rtanci a ·en l¿s : .hechos .. qúe sÜ~c-~d ie

. ' ron p~st~tiormente e~ tod~ el movimierito revc:iluclonorio/ y~ que fue la semiÍlo .. 

ideolÓgiCéi d.e ló lucha obrera contra el porfirismo. y OÚri llevó más oiló ws. pre-
- . - . : .- :. ' 

' ' 

ceptos ljostci iogror inclÜirlos,en lo ConstltUciÓn de 1917, 

En este documento se manifiestan los dos corrientes ideolÓgicas que serón 

las que caracterizarán ol.pro~eso re\lolucionario: "Por un.Jodo .la ide~logfa libe-
. . : 

r~I que dos dí\os déspués. r~presentaró' .. nfti~~O'erite F rcmc~s~. · I •. ·Moderq .~Ks\J obta 

"la S~cesiÓn Presiden~ial en 191011 y i)or el otro, la ~rlente que ~nde~ a re 

.•,, .. ,.,,, ·<'····· ··.· ' .··... ~,. ····. ··. ··.· :::\,< .· .... ·.·.··' ,:· ··.-:7 
eoge,i:flas·;dem(Jrida$; e#mlcis,tas d8;Jos:o,bré~os y .las ~ige,neias·de.restt~c\Ón;.. 

·y ~pci~·~•tier~os ~ •.• • f~~:~4esi~~(~: . . . · .. . ;:<• . · ·• /:'..>.. . 

·.En las.elecciones pre~idencidlesde 1.910, FranciS<:ol. Modero_e~p0stul2 

do ¿.;.,cÍ'id~h>JlJeside~~i~l ~itor (ál .. dic~0r, bajoéel Pf:o9r~ e~Pu·~~.~n .~ 
.. ·,•,'. .:( ~ ..... ·:. '. - ;. ':'- .· ~~-: ·~--' -::._:. :,. ·.'-' 

libro y ·én él que solfc~tába el ciumplimi~nto. irrestric:tQ de la Constituci~ de -

1957( ~poración de los t.res, poderes, f efor~a' constt tucil)llal contra .. ·la . reelección, ' 
~·,:···. _>·._-:"<.··;.: : ·- ...... ' __ .-.:··. -.· ·_. ···:·._·~: ,.' --~.::,,. ' -'<~:· ;., '- _· ",~, ·-\ '. 
reforma de. los leyes electOrales; :restifucion de sus tierras a ·los ca~ 

pesinos despojados de ellas, las reivindicaciones solicitadas 

por todos lo~ obreros; desaparición ele los jefes p0líticos y el fomento -

de los·.· obras públicas. 

lo que sin duda influyó paro que las masas p0pulares apoyaran al candi-

dato opositor fueron las reivindicaciones solicitados para los obreros y ccimpesi-

nos, ·quienes vieron en Modero uno posible solución de su situación. 

5) Calderón, José Mo. / 11 Génesis de 1 Presidencialismo en México11
, 1 a, ed., -

Ed. El Cobollito, ai'!o 1972, p. 42. 
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No tc:rdoron~n constatar lp.s obreros y campesinos que e.1 móvil de Fran

choo 1. Modero no eran las reivindkoclones obrero y campesino, sino que su -

propia tdeolog(a. pequei"iO-burgueso le impidió culminar adecuadamente el moví-

miento originado,. pues no cumplió con sus propósitos una vez que obtuvo lo -

Presidencia de la Repúblico, y al poco tiempo de haber vencido al dictador, él 

mismo .fue depuesto y asesinado. por los aliados de Dfaz, quienes no encontraron 

resistencia .dodo que los masas populares yo le hobfan retirodó todo su apoyo a "'. · 

Modero. 

·E.stéJ stt~~f.iÓn vo!vió o repetirse .·~ Venustlano· Carranza¡; quien enarbo

. ló iior•'Segurld~ C>c~i6n las demandas de, lo clasEi obrera y campesino> hasta con-

seglli~ neutralizar· o los verdaderos representantes agrarios, Villa 'Y Zapata, Cou- · 

. dillos que lucharon en el norte y sur de la RepÚblica, respectivamente, por la-
··-.. ····.·:· . ,.: ' ' . 

. restiWéión de· las tierras a .los campesinos. 

·Los obreros se encontraban organizados poro enton.ces en la Coso del Ob~ 

ro ·Mundial, a cuyos principales dirigentes. atrajo Venustiono Carranza otorgónd~ 

(es concesiones, como lo reoperturo de lo propia Caso del Obrero Mundial, ce-

rrado por Huerta, les entregó otros oficinas y lo imprenta 11La Tribuna"; su prin~ 

pal aliado paro conseguir lo alianza con los obreros fue el célebre Dr. Atl, o -

quien entregÓ uno fuerte cantidad de dinero paro que lo diese o lo Casa del - -

Obrero Mundial y ésto la repartiera entre los pobres. 

Aunque hubo resistencia por porte de los l(dere~ onorco-sindicolistos, fi-

nalmente ~ firmó el pacto entre los obreros de la Casa del Obrero Mundial y w 

el Constitucir:.:1alismo, representado por Venustiono Carranza. 
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De aquí surgió el primer pacto gubernamental-obrero que hasta nu"stros -

días prevalece impidiendo uno verdadera movilización y reivindicación obrero. 

De este pacto surgieron los batallones rojos que hobrfon de combatir al -
. - . . -

lado del Constitucionalismo en contra de Francisco Villa y Emiliono. Zapato. 

Finalmente Corran.za derrotó militarmente a Villa y Zapata y en febrero 
' ' 

• • ' 1 

de 1917 plasmó las demandas obrera y campesina en la Constitución en los ortí-

culos 27, poro los agraristas y 123 para Jos obreros. 

Durante ta Revolución MexiCQl'\a' los campesinos y obreros oct1Jór0o com0 

facciones independientes; aparte de S~to Gamo y Pérez Taylor, que intentaron -

unificar el movimiento, no existió ningún intento firme poro lograrlo; situación:-

que fue hábilmente manejoda por la pequei'ía burguesi"a para impedir que el po

der recayera en las clases populares e incluso llegÓ a enfrentar .a éstas· entTe si", 

en apoyo de uno postura diferente a sus intereses. 

Los clases populares dejaron lo dirección y ejecución de sus intereses en 

monos de lo pequeíla burguesía, que representada por Carranza, aspiraba o un -

modelo de desorrollo económico nocional parecido al de los pofses capitalistas y 

hociti allá encaminaron sus esfuerzos los gobiernos post"'."révolucionorios. 

las consecuencias de lo alianza entre los obreros y el Constitucionalismo 

no repercuten Únicamente en lo escición ob!'f'ro-compesino, sino que también es 

causo de lo desaparición de la Coso del Obrero Mundial, yo que no todos los -

obreros representados en el10 estuvieron de acuerdo en unirse al Estado; por ton-

to buscaron re e.rorar la ou toncmla de su movimiento obrero independiente paro · 



. presionar ol Estado en el cumpllmientQ. de sus demandas, situación· que .el tod(,1-

vfa débil Constitucion.,lhmo, no poctfo permitir e inmedÍ~tomonte inició la esca:-

lodo en contra de los obreros, empezando por desalojar las oficinas que le ha-

bfa concedido a la Coso del Obrero Mundial, licenciar o los batallones rojos; -

es decir, deshacerlos y prohibir lo cira.i1ación de los principales periÓdicos obr! 

Los obreros intentaron lo contr0portido llamando· a huelgas y exigiendo el · 

. pago de su solario en oro¡ pero fueron reprimidos duranÍente con el consecuente 

· enc:Orcelc:inie.nto de los principales l(der:tts· 

Esto situaci~n desm~rona el inCipiente movimiento Obrero, quien tiene -

que decidir por una alianza con un gobierno que garantice los mínimos derechos 

de los obreros o bien un enfrentamiento. abierto con él y correr el' riesg9 de. la 

represiÓrf y que los organizaciones obreras perdieran -~ existencia. 

Este es el dilemá al que se tiene que enfrentar el incipiente movimiento · 

obrero y que ~so de manifiesto su inoperancia, iniciándose un período de· fuer- .. 

te sujeción respecto del Estado. 

Cinco meses después de este enfrentamiento obrero-constitucionolisto se -

apruebo lo nueva constitución que modifica o l;, de 1857 e incluye el artt'culo-

123, el cual, ol mismo tiempo que plasma los derechos de los trabajadores, ta!!! 

bién se convierte en su límite. A partir de aquí las luchas sindicales se enea-

minan a solicitar el cumplimiento del propio artfculo. 

11 EI movimiento obrero no tendrá ya la fuerzo ni el alcance que tuvo en 
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sus momentos de mejor vida, pues, por obro y gracia de lo ley, se con~iert.e .. 

en una cu~sticín legal, en un asunto jurfdico. E 1 Sindicato; para poder tratar -

los asuntos de sus representados, habrá de ser reconocido y sus estatutos y deci- · 

siones serón revisados por los tribunales del trabajo. Los Comités Ejecutivos se re . . -
gistrorón y o lo ley solamente a la ley, deberán sus procedimientos. Los huelgas 

tendrán por objetivo el equilibrio entre los factores de lo producción. Antes de-
i • -

jobon los obreros el trabajo al sentir el golpe de la injusticia, también l~s pa- . 
- . : '. . ., 

trones péidfan clausurar sus establecimientos con un motivó cualquiera convenien-

te o sus intere~s, ahora serán los l'lormos jurrdicas, . manejados por jueces,:· lfde,-
- . .. ·-, . - ·.... -" •,., -

res y abogados ven~les, lcis que se. impo~d~án en las juntas de concill~dón <y ar . .,, .- .-.:. ·. ' ., ' ·-
bitraje¡. de suyo pervertidos y los trabajadores quedarán a merced de los trafic~ · 

tes de la justicio con máscara de defensores. 

La ley del tr~bajo era necesario paró los trobojad~res y patrones, para • . 

que la industrio creciera y comenzara, en firme su proceso histórico. Hablamos -

sin condenarC6)n, 

Rosendo Solazar visualizó el futuro de la clase trabajadora en México, -

al mismo tiempo que seí'lala los peligros que deberá enfrentar el movimiento obr! 

ro organizado, paro conseguir lo estipulado por la ley del trabajo dependerfon 

de la eficiencia de su organización,· por lo que se requerro la integración - -

del movimiento obrero en uno central Único. 

6) Sol azor, Rosendo. "Historia de las luchas proletarias en México 1930-1936" ,
pp. 51-52. 
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· Después de promulgado lo Constitución de 1917, el país atravesó por un 

período de estabilización, basando principalmente en la sujeción y control de -

los dempndos obreras y campesinas; los gobiernos post-revolucionori~ continuaron 

apoyándose en· la clase obrero, .concediendo privilegios .a sus principales líderes 

y no se tenía otro objetivo que cumplir con lo estipulado en la recienta Consti-

tución Política. 

· Los. onteceden.;s ~o I~ integración de ~na central Única ~.plantean en 

el ol'lo de 1932, .cumdo se escinde la .Confederación Regional Obrera (CROM) -

.• 4~gani.iación .q~'.sur~ió a imt~ci°' del gobierno:de'Venusti-/Corr0nzo1 - • 

.. · ~~ie~ :vlsualizó. la: posib~lidad efe . in:;~ar ·uno 0r~izÓción obrerd·que ·~spiciada. ·• 

fuero de él, es~iera ·al mismo tiempo bojo su férula y c:Ontrol, como contrapo-
. . . . . . . ' ' 

· sición al movimiento obrero independlente que no consiguió ree~contrarse pero -. ·,' ' . . . ., ' . 

. • un'a ;n.jor Of>C>Slción~ 

la CROM se di~idé' en etas facciones, quedando al frente de la 11auténti 

ca'' Luis N. Morones, líder obrero 'llffl se distinguió por su parcialidad· con el .:. 

Gobierno; y en la 11depurada11 queda Vicente Lombardo Toledano, quien inmedi~ 

tamente inicia su labor de unificación en todo la RepÚbUca, que culmina con -

lo formación de la Confederación General de Obreros y Ccmpesinos de México, 

integrado por nueve organizaciones obreras y campesinas tanto del Distrito Fede-

ral, como del interior de lo República. 

Esto Confederaciór, se constituirá posteriormente durante el Gobierno del 

Gral. lázaro Cárdenas en la central que proporciona un fuerte apoyo a su go--
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','-

· · biemo para convertirse en un ante~ente inmediato de la Confederación de Tra 

botadores ,de México. 
,·..; 

En 1934, Cárdenas asume .. la Presidencia de la Repu'blico, inicia su go- -

bierno con la. ruphJra con Plutarco Elfas Calles, ex Presidente de México, quien 
' ' ' 

quena continuar dirigiendo la poli"tic~ del Gobierno ~xicmo, situación que. ñQ .. · 

Qébitió Cárdenas. Este conflicto se . ve 1lJdeado de crec'ientes movilizaciones. obre. 
. . . . -

· ras y campesino$; Lázaro Cárdenas. le imprime su sello personal a la político ~ ,· 
.. -· - .· . .. ' ' : ,' .. - . --

' :;rª'Y ~c~m~sina al sÜstentar· ~n eÚa 5'1'.gobi~mo~ 'l~ intensificacl&l .dé J~-Ref6t'.-:-
- • < ! '·.- '; • ..: •• ••• • ·- ' • ,_· • • '.· ' 

m~ A~raria, el apoyo c:i .los de~andas.y manifestaciones de los trabajadores, el-
. . . . 

' .. ~speto .al derechc> de huelga y el pograma de unificación obfero y cQllpesina -
. . . . 

. · d81 nueV() gobierno, consolidan esta alianza; . la que .a la posh:e resultó más be~ . . . 

· néfico: paro el Edado y el. Desarrollo capitalista del 'páÍs, que paro. los •ctores. 

populares participantes en esa alianza •.. 

Durante este período fue efectuOda realmente la Reforma Agraria y el re_! 

cate .de los bienes del .subsuelo mexicano (que se eneontraban en mcinos de capi 
' -, .. 

talistas extranjeros) y de sectores importantes de la economra nacional que per~ ' 

tió una mayor intervención del Estado en lo economfo del país y propició su in-

dustrialización. 

Así como la situación de la tenencia de la tierra tomó un giro diferente 

y modificó los relaciones de producción agrícola, la mayor participación del G~ 

biemo en la economía nacional, originó que los bancos, latifundios y diversas -

sociedades extranjeras, pasaran a manos de empresarios mexicanos, lo cual favo-

reció el posterior desarrollo de una burguesía industrial y el crecimiento del ca

pital nocional. 
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Con la creación de la Confederación de Trabajadores Mexicanos en 1936~ 

se con!OlidÓ el movimiento obrero con lo político cardenista y o la postre trae~ 

. rra aparejada, por un lodo, la estabilización política que requería el pa(s para 

.. •I desarrollo capitalista y por el otro lado, el órgano obrero. que se requer(á I~ .. ··· 

ro exigir el cumplimiento de lo Ley federal del Trobo¡o y las prestaciones deri-

vados de ella. 

Entre la$ ci>ncesiones del EstadO Constituci~olista a. los obreros plasíriOdcls . 
' .·. . . .., . . . 

en el orti'culo 123, se QJenton las siguientes: 

La jornada normal de trabáio; . . . . 
. . 

el df~ de descanso obligatorio; 

el salario mínimo; 

lo igualdad de solario a trabajo Igual; , 

.· la protección del salario; 

lo participación en las utilidades; 
... ': 

I~ protección a la mujer y a los menores; 

- los derechos de la moternidad en el empleo; 

los derechos de previsión social; 

lo responsabilidad de los patrones ante los riesgos profesionales, com .-
prendiendo tanto los accidentes de. trabajo como los enfermedades -

profesionales; 

las obligaciones de los patrones de adoptar las medidas necesarias de 

higiene y seguridad, y poro la prevendón de occidentes. 

Como puede destacarse todo lo anterior, después del movimiento revolu~ 
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ciónorio en el que miles de campesinos y obreros perdieron su vida por la obte_!! 

ciÓn de mejores condiciones de vida; esta lucho se trasladó a los tribunales ju~ 

dicos dejando sin poslbilidod al campesino y obrero de un verdadero cumpllmien 

to en sus peticiones, . pues aún tienen que luchar, muchas de las veces individu~ 

mente, en e'I morco corrompido de la ley / por e 1 respeto y observancia de sus -

derechos que continúan siendo violados, aun par encima de la Constitución Poi(-

· tica. 

Al· no haber culminado la revolución mexicana con un gObierno de !os -

trabajadores, los intereses de lo pequeria. burguesfa que .Únicamente se trasladÓ .. - · 

~!Poder. polítl~ y económico, fuer~~ los que· prevalecieron, traici~mdo los fo. 
tereses de los campesinos y obreros y por tanto, no varió substancialmente el ~ 

delo de desarrollo económico que la clase en el poder .pretendía para sus intere-

. 5es, es decir, que los gobiernos post-revolucionarios se preocuparon básicamente 

por mantener y conserv.ar el poder político apoyados en el control de las demall'" 

das de los trabajadores y dejando que los inversionistas privados nocionales y e~ 

tranjeros se encargarán de la producción nacional asegurándoles fuertes ganan-

cias o través de la estabilidad poli'tica. 

Por tonto, el modelo de protección social que se derivó del movimiento 

revolucionario fue la legislación en materia de seguridad social, que conforme -

el pa(s fue industrializándose y creciendo la clase obrera, ésta presionó a través 

de sus organizaciones para que les fuera cumplida la fracción XXIX del art(culo 

123, en donde se establece lo protección social del obrero y su familia, 
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En el primer capítulo abordamos en formt1 general las distintas formas de protec

ción sociol que la sociedad ofrece a sus miembros, bojo los diferentes regímenes 

de producción. Con este enfoque y después de analizar brevemente los anteceden 

tes de la .clase trabajadora en México/ podemos concluir .que lo forma de acción 

tocia! que se derivó del. movimiento revolucionario está en concordancia con el . 

modo de producción dominante en la economía mexicana: el Capitalista. 

. : · .. ' ·.: ' ·. . . ' ,· . - ' - . . ' ~ ' ' 

La· Seguridad Social no .es más que un meconismt) de la clase que triunfó · . 
,-. '. .· ,· .. ' ., . . . : .. 

durante la Revolución Mexicana, paro continuar mediatizando a lo clase traba¡~ · 

doro. Pero nuestro pa(s no puede adjudicarse la pat.emidad de dicho mecanismo; 

más bien siguió el ejemplo de los países capitalistas que, tenían una ¡>oblación -

. "'" : . . ·, ' ' 

trabajadora mas organizada y numerosa, los cuales, pera contener sus demandas -

idearon diversas maneras de compensar por un lado, el descontento y por el otro, 

de contar con mano de obro sana, es decir, reproduci~ lo fuerza de trabajo, sur 
. . -

giendo entonces los seguros, las instituciones de beneficiencia subsidiadas por el 

Estado, y demás organizaciones filantrópicas que. tras su opori~ncia humanístico -

encierran su verdadero objetivo: mantener sometido al pueblo trabajador a través 

de estas conce~iones. 

En el Sistema Copitolisto lo Seguridad Social es concebido i:omo uno po-

lítico económico, destinado o ser coadyuvante del desarrollo copitalisto de los -
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nociones, como un instrumento poro el logro del bienestar colectivo desde el -

punto de visto de la eficiencia económico; es decir, considerada como un gasto 

indirecto para la obtención de mayor productividad. De esta manera se pretende 

lograr el equilibrio del sistema, pues o la vez que el capitalista tendría mano -

de obra sana, se libraría de agitaciones que reducirían sus ganancias. 

Los dirigentes de los gobiernos post-revolucionarios en México no se sus

trajeron o toles interpretaciones de lo seguridad social y vieron en ello uno de 

los instrumentos necesarios para la estabilización que requería el desarrollo coP..!, 

taliste del país. 

Lo 11 Guerra Mundial significó para México stJ oportunidad de industria!.!_ 

zación. En un corto período y debido a las bases estructurares promovidas por el 

Gobierno del Gral. Lázaro Cárdenas, el paí's empieza a conformar su fisonomía 

industrial. 

Como el fonta$1l\O del fascismo amenazaba al mundo, lo <.-ohesión interna 

fue estimulada fuertemente, sobre todo por el Gobierno de Don Manuel Avilo -

Comacho, quien fue el principal promotor de la Unidad Nocional. Lo intención 

velado de esto Unidad Nacional, en esencia, significaba la postergación de las 

disputas intergremiales, el mejoramiento de los relaciones capital-trabajo (más -

bien tensas después del régimen cordenista). así' como el respeto o la propiedad 

privado, El fin ideológico de tal unidad era favorecer el clima polrtico que es_!! 

muiera al capital privado. En estos circunstancias se crea el pacto de Unidad -

Obrera cuya finalidad es minimizar el conflicto obrero y con ello dejar vfa libre 
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. . . 

a la implantación del capital en cualquiera de los sectores .de la economía, esP.! 

cialmente en el Sector Industrial. 

Este pacto fue base importante poro que el crecimiento económico no en-

controro obstáculos laborales que lo frenaron. E 1 pacto fue firmado en {unio de 

1942 y medio año más tarde, el mismo Gobierno propicio la legislación de la -

seguridad social. 

En su. fundamentación lo Ley dél Seguro Social sei'lala que: 

· · '¡Por divers0s1 factores de orden económico, . social y político los capcis po· 

bres de la población mexicana ~iven en condiciC>nes de insatisfacción al gradó - , 

de que resultan víctimas de lo alimentación insuficiente, la viviendo antihlgié'!! 

·. ca, lo insalubridad~ Estas causas mantienen en un nivel muy. bajo la vitalidad -

del pueblo y la capacidad productivo de los individuos. 

Por está· razón, el seguro se constituye en un complemento del salario -

. obrero que por s( solo no puede cubrir todos las necesidades de él mismo y su -

familia, por lo cual -señala lo Ley del Seguro Social- se constituye en un ex-

celente vehículo poro estabilizar el tipo de vida de lo capo económicamente dé 

bil de la población, estabilización a la que .debe aspirarse, tanto porque su lo-

gro vendrfo a satisfacer nobles aspiraciones de la convivencia humano, cuanto -

porque al elevar los condiciones de vida del sector mayoritario de la noción, -

automáticamente se operar(a un crecimiento vigoroso de lo economía general del 

pa(s". 
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En ambos párrafos quedo perfectame11te perfilado e 1 objetivo de la Segu~ 

dad Social en México, que en todo momento responde o la concepción ideológJ. 

ca de la clase dominante. 

los mecanismos para brindar la· protección social en México no se limitan 

Únicamente o lo creación de organismos que proporcionen la Seguridad Social, -

sino que impulsan también lo actividad extra-Estado que proporcione este servi-
. . 

cio. Es decir, que estimulan los organizaciones y sociedades privadas que se de-

dicen a practicar lo ayuda o la comunidad y al necesitado social. 

En el campo de la actividad privada se inserta la creación y desarrollo-

de la carrera de Traboio Social, que surge en México en el oiw de 1933 a ins-

toncios de la Lic. Guadalupe ZÚi'\igo; Juez del Tribunal de Menores, que impe

lido por la necesidad de contar con un auxiliar eficaz y copacitoclo, propone la 

formación de la primero escuelo, Esta primero escuelo tiene una fuerte influen-

cia del Trabajo Social practicado en los Estados Unidos de Norteamérica, en -

donde incursiona eficazmente en el campo de los profesiones libres, proporcion~ 

do orientación e información de todo tipo al "cliente" solicitante. los traba¡ado-

res sociales se empiezan o preparar con técnicos de investigación, introducción -

en grupos, relaciones humanos, etc., con lo intención de estor meior preparados 

poro su función de asesor social. Podemos decir que es lo acción asistencial más 

desarrollada y perfeccionada poro vender, ahora sí, abiertamente, su producto. -

los trabajadores sociales el'I Estados Unidos extienden su campo de acción hacia 

diversos actividades: desde el visitador social de uno clínica hasta el auxiliar -

del abogado en la determinación de la culpabilidad .., inocencia del acusado, b~ 

,·. 'i 
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sado en sus antecedentes familiares y de comportamiento social. 

Conforme avanzan· los ideas de la Seguridad Social en el marco institu-

cional, concebido como uno. estrategia política tanto a nivel mundial como na

cional, ésta requería de personal especializado, sobre todo en el área de los -

prestaciones sociales, y qué mejor que un Trabajador Social para llevar a cabo 

las objetivos de las prestaciones sociales, Por e~o, en México, las ideas conce,e 

tuales de la Seguridad Social Influyeron determinantemente en el desarrollo de .;.. 

lo profesión en México, cometiéndose el contrasentido de llegar a identificar los 

objetivos ·de la Seguddad Social en el campo de las Prestaciones Sociales, eón. -

los objetivos de la Carrero de Trabajo Social. Es por esto que se dice que la -

profesión en México ha atravesado diversos etapas: AséptiCo-tecnocráctica, Paro

médico y Parajurídico; la etapa Desarrolllsta y la de Reconceptualizoción. 

Todas estos etapas que ha cruzado el Trabajo SoCial en México van estÍ! 

chomente ligados al proceso histórico del país, y codo uno de ellos represento -

una etapa en la vida social de México. 

Cuando el pofs requirió estabilidad social paro avanzar por el camino de 

la industrialización, se empiezo o importar modelos y herramientas de sojuzga- -

miento ideológico; surgen por un lodo el Trabajo Social como profesión para -

crear personal capacitado, y por otro lodo, se instrumento la Seguridad Social -

como acción del Estado poro proporcionar prestaciones médicas y económicos o -

lo población trabajadora, dando atención .Prioritaria a los obreros concentrados• 

en las urbes donde se desarrolló lo industrio. 
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Durante .el tiempo que requirió la industria poro consolidarse en Méxiéo, 

que fue de 1934 a 1960, el pofs atravesó por una época de estabilidad que le• 

permitió, según los apologistas del sistema, aumentar su economía a una taso -

anuo! del l:l'lo, en todos los Qf'los senolados. En este período se instrumentó deb¡.. 

demente lo político de Seguridad Social encaminada, sobre todo, o prestaciones 
1 

de tipo médico y económico; es por eso que el Trabajo Social también sufrió -

camb.ios en su acepción conceptual convirtiéndo$e en un auxiliar del médico de!! 

tro de los instituciones de Seguridad Social, el cual, junto con el campo del -

· Oerecho1 representcibon la principal fuente de trabajo de los pri111eros profesion2_ 
. ' ' . . 

1es egresados de la carrero., la que reílejá esta influencia en 5u plc:rl de estudl0s 

· con materias predominaíltemente de Derecho y de medicina preventiva. 

Después de hci>er pasado la Segunda Guerra Mundial, sus secuelas y efe.= 
. .· ' ' " 

tos fueron enfrentadas por los naci<ines aliados. niediante uno '8rie. de medidas P~. 

l(ticas y económicas que hicieran frente a los problemas que ésto habí'a dejado-

corno consecuencia de la intervención de vaios países. 

Aunque América latino no participó activamente enviando tropa y soste-

niendo la lucho en su territorio, si sufrió 1os estragos económicos de ella, ¡>Ues 

vio restringido su mercado mundial, ocasionándole crisis económico interna, los 

problemas de reconstrucción de los países directamente afectados y la normaliza-

ción de la balanza económica de aquellos afectados en su economfa, los enfre_!! 

toron las potencias aliadas por medio de una organización mundial que se hi.cie-

ro cargo de distribuir los recursos que las otros nociones menormente aféctadas -
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d_estinaron ¡>0;'.'l esta c,ouso. Asf surge lo Organb:.aciónde las Naciones Unidas y 

se empiezo a hablar de que lo que las naciones 11subdesorrolladas11 necesitan son 

.. plo11es de· Desarrollo, requieren desarrollar su agricultura, su industria, so infra

estructura, en fin, los principales. sectOres de su economía y sobre todo, hacer -

que sus trabajadores se 11conclenticen11 de que su función es producir por bien -

del pofs. En ningÚn momento se atribuye al capitalista ninguna otra obligación 

que no seo la de invertir y abrir segun ellos, .fuentes de trabajo para la pobla-· 

ción. En esta etapa se identifican los intereses del capital con los de la Nación. 

· Estados Unidos propone en 1.960 la Alianza para el Progre~, en la ~al 

él destino una fuerte ce11tidad de dólares paro financiar planes de desarrollo re,. 

gionol en Américo Latina. Todos estos pafses inician la preparación de· sus res--

pectivos programas de desarrollo sectorial (educ~ción, salud,· economfa,. etc.}. 

Se atraviesa entonces par la época Desorrollista, pues se pretende que -

mediante estos. planes los paf ses dependientes de América Latina. inicien el "des

pegue" hocia el desarrollo capitalista. 

México también participÓ de la euforia desorrollisto y empezó o elaborar . 

programas de desarrollo de comunidades "marginadas". Y nuevamente se dejo se~ 

tir esto Influencia en lo profesión del Trabajo Social, pues ahora no nada más ..; 

se trota de individuos y grupos sino también de comunidades. E 1 trabajo Social, 

aunque yo contemplaba la organización social, ahora amplfa su campo hacia el 

área de lo comunidad rural, como encuestador y agente de cambio, tratando de 

hacer entender a las comunidades que con su esfuerzo todos pueden obtener me-

jores ni ve les de vida. 
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· Lo Seguridad Soclol entretanto, lucha sin conseguirlo, por brindar Óten- . 

ción mé.dico y económico al sector asalariado del país. En esto época se obre -

la protección social estatal hacia. los empleado~ de Gobierno creándose el ISSSTE 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales poro los Trabajadores al Servicio del 

Estado. 

Hacia principios de la década de los '70, se hoce uno evaluación del . -

movimiento Desorrollisto y se llega a lo conclusión que envez de beneficiar a 

los países participantes les aumentó su deudo externo y no favorecieron a la po

blación en general, quodondo en peores condiciones que cuando iniciaron estos 

planes. 

En México, su economía hasta 1960 había manifestado un crecimiento sos 

tenido, de 1960 o 1970 empezó a descender su tosa de. crecimiento hasto hacer 

crisis en 1976, año en que tuvo que devaluar su monedo en casi un 100% con 

res.pecto del dólar. 

Entonces se evidenció que, si bien la economía general del país se había 

fortalecido durante lo época de crecimiento sostenido, ésto hobfo sido o costa -

del pueblo trabajador, o quien se le había disminuido su poder odquisitl._yo y por 

ende, su nivel de vida, en tanto que los resultados del "milagro mexicano" se -

habían concentrado en los monos de unos cuantos familias y hobfon ido a parar

por concepto de utilidades y regolfas en las orcos de los empresas industriales -

tronsnacionoles. 

Entonces se empezó o cuestiono¡ lo organización del Sistema Capitalista -

que el problema no se erradica en lo superestructura sino en lo estructuro económico 
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de codo país. Los profesionales más críticos empezaron a cuestionarse a quién· -

realmente beneficia nuestro quehacer como Trabajadores Sociales; .la adaptación. 

del individuo al medio, a quién interesa realmente. ¿No es ésto acaso uno ma-

nera de mantener el estado de cosas y orden existente de explotación y miseria 

. paro lo mayoría trabajadora? 

De aquí surge la corriente de reconceptuolizoción del Trabajo Social, -

que se convierte en un verdadero movimiento y crisis existencial de la profesión 

como tal. Se adoptan posiciones extremistas y se inicia uno lucha interno entre 
' ' 

·quienes sostienen y aplican el Tr:obajo Social• tradicional y las nuevos generac:_i_e 

nes de profesionales que pugnan por un cambio radical. 

Yo paro este tiempo el sistema de Seguridad Social, después de 37 oí'los 

de instituido, manifiesto su inoperancia pues aún no alcanzo o proteger totalme~ .. ·· 

te al sector asalariado del pafs, se calcula que. Únicamente un 25% de lo poblo 
. -

ción total está bajo los actuales regfmenes de protección social (l .M.S. S. e -

l.S.S.S,T.E), lo cual significa que existe ~ 75% que no recibe ningÚn tipo de 

prestación que no seo lo que sus propios posibilidades le proporcionen paro reso.! 

ver sus necesidades económicos y de tipo social (viviendo, tiendas de descuento, 

etc.), pues aunque se dice que lo Secretaría de Salubridad y Asistencia cubre o 

este 75% restante, lo verdad es que, contando con mucho menos presupuesto que 

cualquiera de los dos instituciones tripartitos mencionadas, se puede suponer que 

su atenci~n es muy limitada, reduciéndose casi exclusivamente o proporcionar se.! 

vicio médico borato al pueblo. 

Este es el panorama de la Protección Social en México, la cual realmen 
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te cumple una función paliativa de los necesidades d~I pueblo trabajador, pues~ . 

ni aun sumando el esfuerzo Estatal y de instituciones privados, se alcanza a cu

brir los necesidades de la población; de aquí que no se trata de una solución, -

'$lno de un mecanismo meramente consolador y mediatizodor para contener los d,=. 

mandas de una parte de los trabajadores. 
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Capítulo 111 

HACIA UN NU:VO. CONCEPTO 
DEL TRABAJO SOCIAL 

1, la alternativa histórica dél 
Trabajó Social dentro del 
Sistema Capitalista 

2. La alternativa histórica del 
. Trabajo Social dentro del 
Sistema Socialista 
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Capft.ulo 111 

HACIA UN NUEVO CONCEPTO 
DEL ·TRABAJO SOCIAL 

·Como se ha podido observcr en los capítulos anteriores, la. forma de Acción .So

cial. que. se presenta bajo el régimen capitalista tiende a garantizar la reproduc

ción del Sistema, sucediendo lo mismo en México, que como país dominado can 

economía dependiente y deformada, forma parte de la caro explotado del siste-

ma capitalista en la cual se sustentan las economías más desarrolla«is del mismo. 

Por lo que podemos decir que es uno de los países cuyo rumbo histórico debe v_! 

rar poro poder satisfacer las necesidades de toda su población. El modelo econ2, 

mico que ha seguido le ha traído como consecuencia ubicarse en las peores CO!!, 

diciones frente a naciones con un capitalismo ya consolidado; además de que se 

ha evidenciado fehacientemente que el sistema capitalista se baso en la explota-

ción del hombre por el hombre, por lo tanto jamás podrá está:>lecer igualdad de 

oportunidades a toda su población. 
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Igualmente, el Trabajo Social en. México in~ertado dentro de los profes!~ 

nes libres formando parte del engranaje de protección social de 1 régimen copita-

lista, tiene pocos posibilidades de cumplir sus objetivos que curiosamente se 

contradicen porque ah( radica su función ideológica de sojuzgomlénto del pueblo, 

al cual debiera servir poro que alconzara su libertad. 

Aunque. los ob¡etivos del movimiento de reconceptuolizoción se han ~~c2.' 

minádo principalmente a los medios, es decir, hacia los instrumentos, sin restar 

importancia a estos medios, sí es necesario estudiar los caminos que tendrfa fren. 
'_ . . .-- ·. ·:: . -·' 

te a sf la .profesic5n. Es decir, que con el movimiento de reconceptualización se .·. 

ha avanzado por lo menos en la evidencio de que servimos como instrumento de 

la clase en el poder y de que debemos de hacer. algo por evitar que ésto conti-

riúe .sucediendo. 

Hemos podido evidenciar tristemente, que en México no hemos tenido un 

··desarrollo independiente, que no hemos formado nuestra propia teoría, que hemos 

evolucionado o la sombra de los instrumentos e ldeologfa capitalistas y que, so-

bre todo, nuestra acción como profesionales ha repercutido muy poco en el pro-

ceso socio-económico del país, y eso poco ha sido en favor de los intereses -

contrarios al pueblo. No se trota·de tomar el fusil e irnos o los guerrillas. Si -

nuestra función en e 1 sistema capital is ta sirve como herramienta ideológica, es -

hora de cambiar este enfoque ideológico y en vez de servir a la ideologfo domJ. 

nante, sirvamos o lo ideología del explotado; es decir, que encaminemos nuestra 

acción con una mayor preparación y visión analítica de los movimi~ ~ioles 

poro que podamos servir de brújula o lo acción reivindicativo del pueblo. Con -
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esto no ~ trata de tomar la direcctón del movimiento, pero sí de prevenir el -

comino~ 

Mencionábamos que la principal preocupación del movimiento va19uardis

ta de la profesión estaba encaminada principalmente hacia tratar de modificar -

el método y las técnicos tradicionales de la misma. Se menciona muy a menudo 

. que el estudio de caso~, grupo y comunidad deben integrarse en un solo método 

cientilico que permita el~borar la teoría· de la profesión. Se Intenta elevar a -

ciencia social nuestra disciplina, y en este sentido se utiliza el método del co

nocimlentó para llegar a obte.ner una pereepcióri re~I de .las situaciones SOC:lales 

que pretendemos cambiar, 

En el campo de las ciencias sociales también se ha trasladado lo lucha -

entre las distintas. concepciones, pues. hay quienes se caracterizan por su· franca 

oposición al materialismo dialéctico y· por negar el carácter de clase de las cien 

.cias sociales. 

A primera vista, parece que en algunos puntos el materialismo dialéctico 

y el positivismo coinciden, como por ejemplo, en el sef'lalamiento ele los posos

del método cientffico y .el reconocimiento de la importancia de la lógica en .la

investigación y en el discurso cientffic::o, de tal manera que algunos metodólogos . 

sostienen que el método se encuentra al margen de cualquier discusión ideolÓgi

co o fi loSÓfica, puesto que la estructura de la investigación es la misma poro ~ 

das las ciencias. 

Esta pretendida posición ilusoria de. estor al margen de lo política y pre-
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servar o sr mismo y a su ciencia 11objetivo" de los influencias ajenas y deforma-:

clones, represento con frecuencia uno forma oculta del partidismo burgués en la 

ciencia. En efecto, en los últimos decenios se observa el esfuerzo del capital -

monopolista de Estado por supeditar o sus requerimientos el pensamiento social -

de lo época, lo cual indico lo existencia de una corriente contrario o sus de- -

seos, que se manifiesto también en lo estratificación en grupos de investigadores 

y profesores universitarios. 

Esto implica una comprensión diferente de las obligaCiones y la responsa

bilidad que· tiene en ·la sociedad moderno eJ>cientílico s0ciál •. 

En este sentido, se puede destacar tres grupos fundamentales de. cientÍ}i-

cos. 

El primer grupo sostiene que toda política es ajena y perjudicial para lo 

investigación cientffica y lo ensei'lanza~ Este grupo permanece bajo el poder. de· 

lo ideología burguesa que intenta preservar la supuesta 11neutralidod" política e 

ideolCÍgica de .la ciencia que según esto, no es partidista y está por encimo de 

la lucha de clases. 

En el segundo grupo se encuentran hombres de ciencia que exigen aplicar 

la ciencia para hacer una investigación crí'tica de la sociedad burguesa, sus in! 

tituciones progresistas de la sociedad. E 1 mérito de este grupo consiste en que -

actúan en la espera de lo teorfa como críticos del sistema capitalista. 

E 1 tercer grupo lo componen los portidorios de lo combinación de la cie_!I 

cia social con lo político burguesa. Esta posición significa supeditor lo investlg;! 
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E 1 argumento principal que esgrimen para desideologizor la ciencia consis 

te en afirmar que Marx y Engels definen a la ideología como una falsa concien 

cia, como un conjunto de ilusiones, falsificaciones y representaciones erróneos -

de los hombres sobre sí mismos. 

Esto falsa interpretación del texto de Marx y Engels se dei,e a la ínter:;.. . 

prefoción que le dieron posteriores escritores a la· obra del filósofo alemán, ya 

ql!e lo que Marx y Engels quisieron .destacar con el térm.ino ideología fue -

·una terydencia de .la clase· dominante:-explotadora a. deformar .y reflejar falsamen

te· 1a realidad, tendencia que, conforme se agudiza la lucha de clases, se hace 

más manifiesta. 

La definición .morxhto pone de relieve dos>circunstancios importCl'ltes: 
' ' ' ' ., 

"a) El carácter derivado de las 1ideolo9Ías 1 consideradas como religlÓ:i,-

moral, arte, política, étc. 

b) El papel determinante de los rélaciones de producción, bajo esta c!!, 

cunstancio, los 1ideologÍas1 aparecen como producto de relaciones de 

producción concretas". 

Pero, además agrego Marx: "Lo producción material engendro diversos -

ideologías de acuerdo al trabajo que desempeñan los hombres y que trae consigo 

el desarrollo de lo mismo producción, ocasionando por lo tonto, el cambio en -

el modo de pensar; modo de pensar que no se identifico con lo 1deologfo pero -

que lo contiene. El engendramiento de diversos ideologías por el tipo de trabajo 
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y. el desar,rollo de ICi producción, es la tesis clave. que viene a adorar lo situa 

ciÓn sobre la concepción morxiono de 'ideología' 11
• 

Moka:-.v. - Define a la ideología "como un sistema de ideas y teorías que 

reflejan las relaciones económica! de la sociedad desde las posiciones de una c!9 

se determinada7} 11 , Ai'lade que lo ideologío como resultado de una elaboración -

si.stemótica no puede surgir de modo espontáneo, sino que lo .elaboran los ideólo 
' ' 

gos, los "elementos pensantes de la·~lose" (lenln). 

De esta mQl'lero podemos afirmar que lo ideología, en su carácter restrin

. ·. gld~·no· sólo contribuye o la reproducción del sistema capitalista; .sin~ que .tam

bién contribuye o su destrucción o negación dialéctica: lo reproducción está o -

cargo de lo ideologfo conservadora o reaccionario, lo destrucción o cargo de la 

ideología revolucionaria •. 

Tocio investigador y profesional de cualquier disciplina, consciente o in-

conscientemente, quiéralo o no, defienden y representan los intereses ,de alguna 

clase. 

E 1 condicionamiento ideológico se manifiesta desde la selección del obj_! 

to de estudio. Aquf nos encontramos con el mito burgués de la libertad en lo -

elección del objeto de estudio se encuentra determinada por el Interés y necesi-

dad de la clase que represento el investigador. 

Es de e.ir, que no es casual o neutral la se lección de 1 objeto de estudio, 

7} Citado por Tecla, Alfredo, 11 Metodolog(a en las Ciencias Sociales", Ed. de -
Toller Abierto, 2do. ed. corregido y oumentado, México 1978. 
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sino que está estrechamente ligado a la lucha de los doses. y este conocimiento 

puede contribuir e incidir en lo lucho de clases, de la clase más ovanzodo, de 

la clase revolucionario. 

Poro que el papel del trabajador social como agente de cambio se cumplo 

en el sentido de lo reproducción mentol· de lo concreto sensorio! no debe limit~ 

se o lo odecuqdo se.lección de su objeto de estudio sino que .además, debe estar 

en postbiltdod de llegar a descubrir sus aspectos esenciales y su fuente de deso-

rrollo. 

Es.decir, q~e ne~esito dominar odemódos aspectos lógicos técnic~s y f~ 

moles de lo investigación y llegar a lo co~creto mental, por~ que·,º clase como 

sujeto de la historio, es más, como sujeto de la revolución, actúe en consecuen 

cia; 
. . 

Ehñétodo cienti"fico debe estar apoyado en técnicas de investigación que 

cuantifiquen los fenómenos, que permitan las trascendencias del mismo poro lle~ . 

gor a lo esencial •. Los técnicas por sf mismas no poseen un carácter científico, -

pero la investigación cient(fico no se puede efectuar si prescinde de las técnicos 

e instrumentos adecuados. 

Es oquf donde radico lo importancia del cambio ideológico de la acción-

del trabajador social, porque independientemente de que continúe utilizando sus 

técnicas de aplicación, éstos se encontrarán orientadas hacia el descubrimiento-

de lo concreto mental de 1 ob¡ato de estudio elegido en función de los intereses 

de lo clase revolucionario. 

E 1 partidismo en 10 ciencia coloca al trabajador social en una posición -
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estratégica1 poro culminar en hacer ciencia; en primer lugar, proporciono la te.!> 

da más avanzada, en segundo lugar, le arma con un inétodo científico y en te.!: 

cero, ligo su actividad cientffico a los necesidades e Intereses de lo clase más

avanzada. 

Dentro de la o.ctividad científico, lo actividad científica social presento 

característicos específicas que lo distinguen de lo que se practico en otros cien

cia; una de ellas yo lo hemos mencionado en su carácter de clase, la ~egundo 

es la identidad parcial que se establece entre el suJeto y objeto de conocimien

to,, lo tercero, que se refiere a su carácter transformador a dos ni ve les. 

Como resultado cientilico, o seo como concreto mentai y como g~fa poro 

lo acción. En los dos niveles se trasciende la práctica cienti'fica, convergiendo 

con lo práctica social. revolucionaria, encarnando en el sujeto de la historio. 

En el campo de lo investigación social el Trabajador Social tiene un ra

dio de acción muy amplio; por un lado, con su conocimiento práctico de la re~ 

lidod obtenido en el contacto directo de la clase proÍetoria utilizando el ~étodo 

científico, puede y debe llegar a resultados, es decir, al concreto mental de lo 

situación que vivan las comunidades en donde efectúe su acción. 

Es muy importante destacar que aun cuando se conozcan técnicos para el 

estudio de casos que en un momento dado nos sirvan de herramienta para intro

ducción en el grupo o comunidad, no debe significar el caso individual un fin -

de estudio en sf mismo, porque nos impedirfo teorizar y profundizar en el cono

cimiento de los problemas; es importante verlo como abstracción del concreto que 
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... en nuestro e.studlo resulta serlo el grupo o comunidad determinada. 

Lo poi'tlcipoción del Trabajador Social en el disei'lo de investigaci~nes so 

ciales también es importante, dado que .si está capacitado para participar activ2 

. mente en su aplicación práctica y en el análisis de los resultados, puede enri--

quecer mayormente los resultados en su acción concreto y directa con lo comun_!, 

dad investigado y actuar bajo conocimiento cierto y comprometido con Ja. clase -

. proletario como un verdadero agente catalh:odor del proceso ele desarrollo. social. 

Este sería el camino que el Trabajo Social tendría que recorrer poro contribuir a 

. un cambio' esttoctural .dentro del sistem~. copltallsta, pero una ,vez. que ésto se -

cumpliera,i ¿cuál sería w participación en una sociedad si~ clases? <¿termi~arÍa 

ali( su función o tendrfo posibilidades de enriquecer su acción? Consideramos -

que· lo segunda alternativa sería la que sucedería. 

'. 
Intencionalmente dejomoi para esto porte el análisis de lo protección so

cial bojo el régimen socialista, porque consideramos que esto es la alternativo -

del Trabafo Social bojo un régimen sin clases. 

3.2 LA ALTERNATIVA HISTORICA DEL 
TRABAJO SOCIAL DENTRO DEL 
SISTEMA SOCIALISTA 

En los capítulos anteriores hemos hecho referencia a cada uno de las formas de -

acción social que se ha presentado bajo los diferentes modos de producción que 

han caracterizado al desarrollo social humano, siendo e 1 último de ellos el sist_! 

mo socialista que surge como respuesta a las contradicciones que entrai'lo el siste 

mo capitalista. 
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Paro mejor entender la función social de lo Pre.visión dentro de este réQ! 

rnen; considero pertinente hacer uno exposición de la ley principal de la orga~ 

zoción social, económica y política del sistema que es lo Planificación. 

La Planificación es el resultado de una etapa histórico del desarrollo de 

los fuerzas productivas: la socialista. 

A partir de la Revolución de 1917, en que surge el primer Estado Socio-

listo con lo toma del poder por el proletariado, desplazando los antiguos reloc~ 

nes de producción basados en lo propiedad privada de los medios de producción, 
' . . . 

. . 

se est~blece lo necesidad de sustituir las leyes económicas que ~eg(an el anterior 

sistema de producción. 

Así, la economfo planificado surge en contraposición de la economía de 

·mercado. 

En uno economía de mercado lo distribución del producto social· se en- -

cuentra determinado por agentes económicos individuales en función de sus inte~ 

ses particulares. 

En uno economía planificado la distribución se determina por las necesi-

dodes sociales. 

De oh(, la diferencio fundamental entre planeoción socialista y lo que -

podemos llamar programación capitalista. 

En uno sociedad con relaciones de producción capitalista no es posible -

controlar la producción y su distribución, por el carácter privado de los medios de -

producción. 
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Las relaciones dadas entre los poseedores de los medios de producción son 

relaciones de competencia y acumulación de Capital; la planificación afectaría -

negativamente las relaciones de reproducción del capital al distribuir equitativo-

mente el producto social respondiendo a las necesidades sociales y no a intereses 

particulares. 

E 1 mercado es una categorfo histórico que aparece y se desa.rrollo con el 

modo de producción Capitalista. Es consecuencia de la creciente división del tra 

bajo, lo que originó el intercambio de productos y, por tanto, aceleró lo utili-
. . . . 

%ación del dinero como medio de circulación y medida de valor; con ello,· los-

productos adquirieron el carácter de mercancías. 

En los comienzos del capitalismo industrial, en la etapa de lo libre com 
. . . -

. . ' ' ' 

petencia, el mercado es un meconi5mo eficiente para asignar los recursos produ= 

tivos en la formo que más conviene a lo sociedad capitalista, dado que ninguno 

de.· los unidades económicas, puede, por sí sola, influir en el precio de los pro-

duetos y éste se fija regularmente con base en el libre jwgo de lo oferto y la-

demando. En estas condiciones de desarrollo espontáneo, la planificación no pu! 

de convertirse históricamente en la forma de funcionamiento del sistema mismo. -

Pero esa misma competencia, que en sus comienzos impulsa el desarrollo del sis-

tema, engendro a la largo un cambio gradual que abarca todo el siglo pasado y 

mediante la acción de los procesos de concentración y centralización del capital 

y la producción, esto último, mediante la eliminación de las unidades econÓmi-

ces menos eficientes, y en consecuencia, lo dominación del mercado por un pu-

i'lada de grandes empresas, el capitalismo paso a su etapa monopÓlica. 
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En. esta fose los principios rectores del capitalismo competitivo dejan de 

funcionar, los precios puederi ser alterados (dentro de ciertos límites) por decls!_e 

nes de cierto grupo de .hombres. C~mo consecuencia de ésto, el mercado y las -

fuerzas que en él concurren, dejan de ser el mecanismo mediante el cual los pr! 

cios determinan la asignación de los recursos productivos • 

. Al llegar a esto etapa de su desarrollo, el capitalismo hace la producción 
. . ' : . . . . - . . ' ' . -

cÓda vet más social 1 esto es resultado del esfuerzo conjunto de los hombres, o -

ello se contrapone la propiedad privada sobre los medios de producción. Esta -

contr~dicción fundamental frena el desartt)llo de las fue~as productiv~s, el. des

arrollo social se detiene y aporece como una necesidad histórica fundamental lo 

transformación de la sociedad, para resolver aquella contradicción, que sólo ti!_ 

ne U!'ª formo de superarse: la propiedad toclal sabre los medios de producción. -
". . . ' ' 

tf ovQOce de las fuerzas productivos reclama, pués, la desaporic:Jó.n de. l<i pror:>,ie .·· . . ' ' ·,, '·,,. ..... 

dad privada sobre los medios de producción. A la nueva formo social de· propie- . 
. . . 

dad corresponden leyes de ·funcionamiento diferentes. De entre esas leyes destaca 

la de la planiílcación de ltt econo·mra socialista. 

Lo planificación en los sistemas socialistas de producción tiene como obj!_ 

to evitar la acción espontáneo de lo ley del valor mediante lo asignación de r! 

cursos basada en la satisfacción de la necesidad social. Es necesario sel'lalar que 

· 
11 la economía planificada no es ningún invento genial de ningún sabio ni pol(ti-

co. Surge en una determinada etapa, nace de los relaciones económicas objeti

vas, de lo propiedad social de los medios de producción" 8>. 
8) G. Sorokin, "Lo plonificoción de la economfo de la URSS. Problemas de teo 

ría y organización", Ed. Progreso, Moscú, S/F, pp. 5 y 6. 
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Con ello 'se reconoce o la planeoclón no como un mero .instrumento de -. . 

desarrollo, sino como la formo mediante lo cual el desarrollo transcurre. 

e 'd d , . . 1 1 • , , h' ; • ons1 ero o os1, tenemos que a p oneac1on es una categoria 1stonco -

que surge en e 1 momento en que lo· propledod sobre los medios de producción P2, 

sa de unas cuantas manos al control y dirección de lo clase obrero. En estas co~ 

dlciones _la ploneaclón exige que los decisiones económicos fundamentales comp! 

ton, en definitivo, a los trobo¡adores. De acuerdo con Charles Betelheim, esta 

. última exigencia tiene un tripl~ significado: 
9
) 

1) la planear.Ión .'61o es posible en uno estructura social en donde no -

existen explotadores, ociosos, ni parásitos sociales que disfruten del 

poder del dinero; 

2) la planeaci6n sólo .es posible cuando los medios de producción y de 

intercambio están en manos de la sociedad (dirigida por la clase obre 

ro) y no de particulares¡ 

3) como consecuencia, lo planeación exige uno estructura institucional 

que permito o los trabojodores participar activa y plenamente en lo 

elaboración y realización de los planes económicos nacionales, Esta 

es, en última instancia, la condición de una real democracia prole!2 

ria, 

En el socialismo, o diferencia del capitalismo en el que el desarrollo del 

sistema es desequilibrodo y desigual, lo planificación permite un desarrollo orm~ 

9) Charles Betelheim, 11PloneaciÓn y crecimiento acelerado". F.C,E., la. ed., 
México 1965, pp. 13 y ss. 

,.i'l ,·:·, 
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nico y proporcional y, además, los posibilidades de mantener conscientemente la 

reproducción, sin e 1 problemo de los crisis periódicas de sob1eproducclóri, caroc-

ter(stica esencial del desarrollo capitalista. 

En este marco organizativo se desenvuelve el sistema de protección soci2 

lista, el cual, por principio, transformo el término PROTECCION por el de PR5_ 

VISION, es decir, que ataco el problema antes de que se le presente, 

En el socialismo la previsiÓi\ soci~I se considera como una porte integran . . -
. . 

te .e inseparable de· un programa general .orientado a ~l,_vcu el bienestar del"pu_!· 

blo, o cuya realización se subordi~o toda ·1~ producción sc>Ct~t 

Al reconocer que el objetivo prin.cipal de la producel6n social en el so

cialismo· es satisfacer (ntegromente las necesidades materi!lles y culturales el• los . ' ,'. . . . . 

. trobájadores y su fámilia, el. Estado asume. la ,.5po~sablliélad ele procurar apoyo .. . ' 

y asistencia a todos los miembros de la sociedad que lo .necesiten y v~lar por la 

salud de la población, 

Con ello, el Estado absorbe los gastos que conciernen al funcionamiento 

del sistema de previsión social, lo cual no. da lugar o ninguna beneficencia· pri-

vado. 

la accesibilidad o lo asistencia social paro cado persona, es rasgo fund~ 

mental que corocteriza ol sistema socialista en dicha área. 

"Una de los mayores conquistas del socialismo consiste en que coda per~ 

na tiene seguridad en su futuro. Sobe que w trabajo, su capacidad y su enorafa 

·siempre encontrarán aplicación digna y serón justipreciados. Está seguro de que ... 



~us 'hljos recibirán instrucción gratuito y tendrán lo posibilldad de desarrollar sus 

~ptitudes. Sobe que la sociedad nunca le abandonará en la desgracio; ·~i enfer-

mo, contará con la asistencia médico gratuito, si queda inválido, gozará de -

uno pensión y cuando llegue a la vejez tendrá asegurada lo existencia" 1 O), 

Con esto queda descartada la posibilidad de lo función del Trabajador S2 

ciol dentro del sistema socialista .como un profesiónal libre, Su nombre, incluso 

tendría que ser cambiado por uno más adecuado o los funciones que puede desa

. rrollar dentro de este sistema. 

E 1 sistema de previsión social en el socialismo cubre lo mayoría de los .;. 

necesidades scciales: vivienda, asistencia médica al enfermo e inválido, subsi- -

dios y cuidado a lo mujer eri período de gestación y Con prole numerosa media_!! 

te lo cual se estimula la reproducción del hombre, atención y preparación poro 

el trabajo de los ancianos, edu.cación gratuita y centros de desarrollo infantil pa 
' . ' . ' -. 

ro los nií'los; . ~te. 

Aunque en todos estos cQTlpos la previsión social ha desarrollado grande-

mente sus posibilldodes de intervención, aún se encuentra en condiciones de m! 

joror, pues conforme avanza la humanidad en su desarrollo surgen otro tipo de -

necesidades. sociales que tienen que ser atendidos, situación que ha sido prevista 

por lo sociedad socialista y estimula el desarrollo de las profesiones que van o -

apoyar el mejor funcionamiento del sistema, encontrándose en este caso los médi 

10) L. Brezhnev, Srio. Gral. del P.C. de la URSS, citado por M. Zajorov y -
R. Tsivilev, "Lo previsión social en lo URSS", Ed. Progreso, Moscú, 1978,
PP• 7 y ss. 
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cos, enfermeros, educQdores, administradores e investigadores del derecho social. 

Lo administración de la previsión social se encuentro a cargo del Consejo 

de Ministros de la URSS, a través de los Consejos de Ministros de los Repúbli_. 

ces, es decir, que no existe un Órgano especial que dirija los Órganos ~e lo P'! 

visión social y salud públicas federadas, de las repúblicas. autónomas y secciones 

de la previsión social regionales, distritalés y urbanos • 

. La administración de la previsión· soc.ial descansa en los mismos principios 

· en que se basa todo el sistema .de administración pÚblica de .la URSS. 

En ella tiene participación los masas a través de 5llS representantes en la

formoción .de los órganos de la administración, en la discusión de !Os proyectos

de ley y resoluciones de los Órganos de poder y administración pu'blicos. 

"Aburdando el problema en amplia perspectiva y desde el &igulo' funcional, 

se puede decir asf: De la previsión social en la URSS se ocupan todos los Órga

nos de la administración pública (ministerios, departamentos y sus Órganos loca-

les), las empresas, instituciones y organizaciones, incluidos las sociales (sindic!! 

tos y juntas de koljosianos). Sin embargo, la competencia de todos ellos no es -

igual; algunos se ocupan de los problemas aislados de la previsión social dedicÓ_!? 

dose también a su actividad fundamental, y otras se especializan completamente, 

o en porte importante, en la administración de dicho servicio. 

Entre los primeros figuran, por ejemplo, los ministerios industriales, sus Ór 

ganos locales y empresas. Ocupándose fundamentalmente de su propia actividad, 

atienden lo ensei'lanza individual de los inválidos en la producción, facilitándo-
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lés trabajo de ocúerdo o sus posibilidades, creo~ empresas, talleres y secciones 

destinados ol trabajo de los inválidos, organizan establecimientos infantiles, so-

notorios, etc. 

Al segundo grupo pertenecen los ministerios de Previsión Social, de Salud 

Público y otros departamentos (sus Órganos locales e instituciones) y también los 

sirídi.cotos. Estos organismos están especializados en la administración de la Pre~ 

.·· sión. Social, entienden de determinado grupo de problema~, conalizCl'l los esfuer

zos de otros Órganos, empresas e instituciones en la solución de las .toreos enco-

... ·.·· ·. .· 11) 
· mendados" • 

Los Órganos estatales cumplen gran porte de los funciones relativas o lo-

asistencia material y servicio o los ancianos e incapacitados paro el trabajo; en 

torito c¡ue los sindicatos son los. encargados de velar porque se cumplan las dis~ 

siciones legales del derecho de los trabajadores, porque aun en el socfolismo -

existen organizaciones renuentes o observar lo legalidad socialista. Los sindicatos 

ejercen el control del debido empleo de los fondos asignados paro pensiones y -

jubilaciones de los trabajadores, el control del servicio c¡ue se presta a los en-

fermos hospitalizados e instituciones asistenciales, así" como a los niños .en esta-

blecimientos infantiles. 

E 1 efecto demostrativo de la solución presentada por el sistema socialista 

o los problemas sociales ha originado c¡ue diversas naciones intenten su aplico- -

ción en el mundo capitalista con desalentadores resultados dado que el sistema -

11) M. Zojoron y R. Tsivilev, "Lo Previsión Social en lo URSS", Ed. Progreso, 
Moscú, 1978, pp. 97, 98 y ss. 
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de previsión social del régimen socialista requiere, además de buenos deseos, -

modificaciones estructurales en lo organización social,. polftico y e~onÓmlco del 

país en donde se intente aplicar, para que verdaderamente cumpla. con su fun--

ción como lo hoce actualmente en la URSS. 

Lo participación del Trabajador Social en el sistema de Previsión Social 

estaría orientado básicamente o investigar los posibilidades de lo previsión social 

poro me¡oror y elevar sus servicios, retroalimentondo el sistema y trotando de S.!:_ 

parar lo previsión social del Derecho laboral, paro que funcione como una disci 

plina cientffica in?ependiente¡ recon~clda como derecho humano individual. 

En esto forma se le presento al profesional de nuestra disciplin.a un cm--

plio campo de participación en los áreas correspondientes, ya sea con. los anci~ 

nos e imposibilitados para el trabajo, yo sea participando en el control de los -
. . 

subsidios y fondos del Estado o bien, con los niños, en los centros de desarrollo 

infantil, colaborando en lo vigilancia y observancia de la administración oport~ 

na y adecuado del servicio, señalando deficiencias y nuevos necesidades surgidos 

de la práctica en su aplicación. 



CONCLUSIONES 

l., E~lsten do~ formas dé acción social: la que ~e presenta bajo los regímenes de .. 

producción de clases y la que se presenta bajo los regfmenes de producción 

sin clases, 

2. La caridad, la asistencia social, el servicio social, la seguridad social y el 

Trabajo Social han sido los términos con los cuales se ha identificado o la

acción social en los diforentes modos de producción clasistas, representando 

·tos mismos diferentes. etapas de la evolución que ésta ha presentado a través 

de los sistemas de producción esclavista, feudalista y capitalista. 

3. Las diferentes formas de acción social que se conocen surgen como canse- -

cuencia de una necesidad social manifiesta: lo reproducción de lo fuerzo de 

trobojo y no de sentimientos subjetivos de amor al prójimo. 

4. Lo función de la occ!ón social bajo los sistemas de clases se ubica en el Ó!!) 

bito de lo ideologf o de la clase dominaite, como uno forma más de mediati 

zación y sujeción del descontento social. 
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5, Lo función de la acción social bojo los sistema sin clases se ubica como una 
. . 

responsabilidad social compulsivo a través del Estado poro procurar el blene.! 

tar de todo su poblcición, al conseguimiento de lo cual subordina tode» su .. 

producción social. 

6. El término TRABAJO SOCIAL en el sistema capitalista significo una octivi-

dad determinada con· grupos o personas/ poro lo consecución de objetivos -

comunes; .es decir, que se trabaja con gente y para un cliente d~terml;.. 

nado, de donde tomo el adjetivo de social. Se realiza un Trabajo Social. 

7. E 1 mismo término TRABAJO SOCIAL en la sociedad soC:ialista slgnifl~~ ~I ª1 

fuerzo conjunto de la sociedad para satisfacer todas sus necesidades, referido 

principalmente o lo producción soclcil de satisfactores poro el consumo y de 

apoyo al desarrollo económico-social. 

8. En México, el tipo de protección social que se brindo al individuo es el -

que caracterizo ol sistema capitalista y persigue los mismos objetivos dado -

que se trota de un pa(s que forma porte de la caro explotado del sistema, a 

costo de lo cual existen países capitalistas desarrollados. 

9. En el ámbito de la política de Seguridad Social Estatal mexicana que se otor 

go como una concesión a los trabajadores 25 ai'los después de la Revolución 

Mexicana, con el objeto de mantener la estabilidad polftico del pofs paro-

favorecer la explotación capitalista, se desenvuelve lo profesión del Trabajo 

Social, el cual sufre lo influencia de la concepción ideológica de lo Segu-

ridad Social, según la conveniencia del capital. 
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10. Esto fuerte inflvencio ideolÓgica de la clase dominante le impide ol Trabajo 

Social elaborar teorfo y profundizar en el conocimiento de los problatmas que· 

pretende solucionar, por lo que su participación en el desarrollo socioecon~ 

inico de México estuvo siempre tutelada y en concordancia con el interés -

de quienes detentan el poder pol(tico y económico, en perjuicio de la clase 

trabaiodora del pars. 

11,. E 1 movimiento de reconceptualizoción del Trobojo Social ha permitido mfui-

.· ·. momente evidenciar que la fondón del Trabajo Social hasta Jo fecha ha si-: 

.. · 
do de h~rrami~itto de. penetración social de la ideología .dominome ·Fa lm-
pedir que avancen las ideos transformodoros de la clase social revolucimia: 

e 1 proletariado. 

12 •. La Seguridad S~dol en M¿xico ha dc:ido prioridad en la atención de sus -"'.!. 

vicios a los obreros de los ciudades en donde se concentra la industrio· del-

pafs, o sabiendas de que se trata de la clase que puedé cambiar el rumbo-· 

del pafs, en detrimento del capital. 

13. Sin embargo, ni aun sumando los servicios de los sociedades particulares con 

los organismos de Seguridad Social, se puede decir que todo el pueblo me~ 

cono disfruto de esos prestaciones, pues una gran porte de lo poblociÓn ca-

rece de ellas. 

14. la sujeción histórica que guardo el movimiento obrero con respecto ol Esta-

do, ha impedido que éste verdaderamente se manifieste y exija el cumpli- -

miento de sus derechos. 
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. SUGERENCIA.S 

1. El término de TRABAJO SOCIAL con el que se denomina a la profesión pue 
' ' -

de ser que funcione como tal en una sociedad copita! ista desarrollada en -

donde real~ente se pueda recibir remuneración por real.izar este octividacJ, -

pero en una sociedad con economía dependiente y deformada en donde dif(-

cilmente el pueblo tiene paro cubrir sus necesidades prirt1arias, no puede P2, 

gor por los servicios, hastQ cierto punto subjetivos de 1 Trabajador Social; -

par lo cua!, éste contrata sus servicios en los diferentes org~ismos públicos 

y privados, en donde lo mayorra de las veces se convierte en una herramie~ 

ta maleable en favor de intereses contrarios al pueblo, al que muchas veces 

se encuentro convencida de que está siendo Útil; par lo que el término res~ 

ta inoperante, debiéndosele preparar mejor al estudiante para hacer ciencia 

en el Derecho Social, como un profesional independiente del sistema de D,! 

recho que se conoce en el régimen capitalista, yo que el acceso a lo prev_! 

sión social debe ser considerado como un derecho social humano, indepen- -

dientemente de lo situación laboral del individuo, tomando en cuento por -

igual tonto al nii'lo como al anciano, a la mujer y al hombre. 
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2. ta alternativa Histórica del Trabajo Social dentro clel Capitalismo mexicano 

es obtener una mayor preparación y uno definición .ideológica que le permi-

to una participación definida y comprometida con la clase trabajadora del -

, 
pa1s. 

3.· La alternativa histórica del Trabajo Social en el régimen socialista es una -

mayor participación en lo investigación del Derecho Social a la Previsión -

Social, y como administrador de la miJmo, coad)'uvando con la organización 

socialista en el mejoramiento y ampliación del Servicio. 

4. P~r ~ltimo, solamente queda senalar que la pctrticipación del ~ional en 

Derecho Social, en el sistema socialista, estará orientado a investigar las -

necesidades de la nueva sociedad y operará dentro cM la acción Planificada 

·· del Estado Capitalista, que es la principal ley de funci~ftfó de dicha 

sociedad, ley que obedece a los necesidades sociales y no al afán de lucro 

que caracteriza al sistema capitalista. 
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