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I N T R o D u e e I o N 

E1 Derecho es una creaci6n del hombre para 

regular sus relaciones en. sociedad, pero una vez 

creado, se debe analizar si en verdad cumple con la_ 

funci6n para 1a cua1 ha·sido producido. 

La Socialización del Derecho, es un tema 

re1ativamente poco exp1orado. De el1a se dan s61o -
formu1as vagas, desde e1 particu1ar punto de vista 

de 1os autores que 1a tratan. E1 problema se presen
ta cuando parece ser redundante hab1ar de e1la, por

que si e1 Derecho es producto de 1a sociedad, ¿Qué 

Derecho no es social? 

Pero que pasa entonces cuando 1a norma ju

r~dica cae en desuso, cuando se vueive obsoleta, y 

más aün, cuando no se reguian circunstancias que se 

encuentran 1atentes en 1a rea1idad y que no estan -
previstas en 1a 1ey, representando un pe1igro que d.!_ 
finitivamente repercutir~a en 1a sociedad, en e1 ca

so de que sucedan, tal es el caso de las consec~en-

cias que acarrean l~s fen6menos natura1es ~n su caso. 

Este trabajo tiene por objeto precisamente 
descubrir un concepto de 1aSocia1izaci6n de1 Derecho 
y 11egar a percatarnos de.su presencia o ausencia en 

e1 régimen jur~dico mexicano. 
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CAPITULO I 

ANTECEDENTES Y DEVENIR HISTORICO 

Desde la época primitiva el hombre se siente ate

rrado ante el espectáculo de la naturaleza, cuyos secretos 

ignora, y esto lo hace vivir en constante alerta. 

Descubre desde entonces la necesidad de una segu

ridad, entendida ~sta como la confianza de que los acantee~ 

mientas seran como se tiene previsto, es decir, como garan

t1:.a de que no hay peligro ... Quiere dominar l.a naturaleza y _ 

saber a que atenerse respecto de ella. 

Pero el hombre, adem~s de esa inseguridad frente_ 

a los fen6menos naturales, se ve precisado a descubrir su -

seguridad con respecto de sus semejantes, siente la urgen-

cia üe saber a que atenerse en relación con ellos, tiene la 

incertidumbre de lo que le ~nsnr~ a sus bienes cuando ei e~ 

té ausente o se encuentre dormido, que le sucederá a su pa

reja o a sus hijos cuando no se encuentre entre el.los .. En 

suma se ve en la necesidad de conocer qué podr~n hacer ios_ 

dem~s respecto de éi, asi como ai res~ecto de ios dem~s. 

El derecho surge precisamente como instancia de-

terminadora de aquéiio a io cuai ei hombre tiene que suje-

tarse en sus relaciones con los demás. 

Asi podemos decir que ei Derecho es seguridad, s~ 

guridad en io que a la sociedad de una época determinada le 

interesa fundamentaimente garantizar por estimarlo ineludi

bie para sus fines. 

Ei Derecho es. un producto dei hombre, creado corno 



instrumento para regular la conducta de €ste y más adn, 

en sus relaciones con los demás. 

Es innegable que el hombre y la sociedad es-
tán sujetos a cambios, y el Derecho como creación huma

na está sujeto tambi~n a variaciones constantes, de - -

aqu~ que el contenido del Derecha var~e segdn los pue-

bl.os y los tiempos en el proceso histórico. 

Sentimos que en eso consiste precisamente e1_ 

progreso dei Derecho, en dictar normas nuevas que aseg.!!_ 

ren el bienestar de la sociedad y del individuo en con
secuenci.a .. 

El radical cambio en las condiciones de la v~ 

da social y econ6mica que tuvo lugar durante los siglos 
XVIII y XIX, a impulsos del nuevo r€gimen capitalista _ 

creado por el desenvolvimiento de la gran industria, y_ 
que ha producido movimientos y hechos sociales tan des

tacados como ei obrerismo~ urban~smo, y sus consecuen-

Cias como ia m1ser~a, desempelo, etc., y factores de o_;: 

den ideológico como la influencia de las escuelas fil.2_ 

s6ficas y de las doctrinas económicas, pol.~ticas y so-
cial.es, han creado una corriente legislativa que aspira 

a reformar al Derecho en todas sus ramas en sentido so

cial.. tl) 

As:!:. pasaremos al._ estudio de los principal.es -

acontecimientos que imperaban en esa ~poca, a fin de --

t1) Castan Tobeñas José~ La Soc~aiizacíón, en Revista de Estudios 
de1 De~echo. p.ia 
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fincar. los antecedentes de la Socialización del Derecho, 

as1 como la trayectoria histórica que se ha venido obse~ 

vando a partir de entonces: 

EN LA REVOLUCIOi~ INDUS'l'RIAL 

La Revolución Industrial~ no fue un movimiento 

armadO, sino una renovación socioecon6roica en los pai..ses 

que se industrializaron. 

Muchos motivos concurrieron para hacer de In-

g1aterra e1 país donde se apontara con mayor vigor 1a R~ 

vo1uci6n Industria1 a mediados de1 sig1o XVIII. 

Su posición insular favorec1a el comercio. De~ 

de 1os siglos XIV y XV se venía desarro11ando una impor

tante fabricación artesanal de te1as, favorecida por e1_ 
c1ima húmedo de 1a is1a. Estas actl.Vidades m1is 1a exp1o

taci6n de las co1onias habfan producido 1os capita1es s~ 

ficientemente grandes para que se iniciara la industria-

1izaci6n. 

Adem1is, a ºfines de1 sig1o XVII se introduce e1 

sistema bancario y hacia 1750 e1 Banco de Ing1aterra se_ 

convertir!a en una Instituci6n Nacional como banquero 

de1 gobierno y de 1a mayoría de sus departamentos. 

La transformación de la fabricación artesanal_ 

se inicia en la industria textil aigodonera, siendo la._ 

fábrica más importante en este giro 1a de Lancashire, c~. 

ya expansión fue considerab1e puesto que a partir de ---

1770 l.os a1.goó.ones brit§.nicos comenzaron a dominar el. -

mercado europeo. 

Por otro 1ado, e1 aumento de 1a producciOn te~ 

ti1, minera y de otras especia1idades requería e1 mejor~ 
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miento de los transportes tanto terrestrs como mar~timo, 

as~ fue corno a principios del. siglo XIX se aescubre la 

forma de aplicar la máquina de vapor en tales transport~ 

cienes. 

Tras de inumerables descubrimientos en la cie~ 

cia e inventos en la t~cnica, la industria fue desarro-

llada en tal forma que vino atrayendo grandes masas de -

los trabajadores sobre todo de or~gen campesino a las ___ 

ciudades, acarreando, desde luego, condiciones de vida 

deplorables, y absorviendo toda la mano de obra que se 

presenta, más sin embargo, es tal la producción que se 

llega a agotar el me.~ado para sus productos, y en cons~ 

cuencia los dueños cierran sus fábricas despidiendo a -

los obreros. 

En esta etapa de crisis las máqu~nas desplazan 

grandes masas de obreros al aumentar el rendimiento del.

trabajo de cada individuo, y en tal virtud, los desem~-
p1eados llegan a encontrarse sumidos en la más produnda_ 

miseria, y los que aGn siguen prestando sus servicios r~ 

ciben un salario muy bajo a camb~o de jornadas y condi-

ciones de trabajo extremadamente penosas implntándose i~ 

clusive el trabajo para niños y mujeres. 

La primera reacci6n con la que aparece en ese~ 

na el movimiento obrero es el odio contra las máquinas y 

su destrucci6n violenta, m~vimiento encabezado por John_ 

Ludd, raz6n por la cual a este movimiento se ha denomin~ 

do Luddista. 

A fin de repeier ei ievantamiento de ios trab~ 

jadores, ei pariarnento ingiés dictó varias ieyes casti-

gando con ia pena de muerte a todo aquéi que destruyera_ 

una rn1iquina. 
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A pesar de su fracaso ese mov1miento Luddista_ 

enseña a los desempleados su car~cter de clase, ei hecho 

ue que tienen intereses comunes, y la fuerza proveniente 

de su concentraci.6n en gran ntímero .. (2) 

Entendemos que este movimiento tendi6 a ser -

más bien un arranque de pasión, debido a la ignorancia y 

necesidad de los trabajadores ingleses de su ~poca, si-

tuaci6n que la Historia nos permite analizar friamente 
para atender el aicance que tuvo ia industrializaci6n en 

el desarrollo histórico y social del mundo. Adern~s es n~ 

cesario comprender que frente al gran desempleo* la mis~ 

ria y el hambre, 1os obreros no se pod1an detener a ana

lizar razonamientos tal.es como "Desarrolloº, ,.Ciencia", 

" 1.r~cnica",. etc .. , sino simplemente no tenían que comer, 

ni una fuente de ingresos que les permitíera satisXacer_ 

sus necesidades, aunque efectivamente los dueños de los_ 

medios de protlucci6n iban a disfrutar de las grandes ga

nanc1as que esa industrialización les acarrear~a.. Aqu~ _ 

vemos una pequeña muestra de que la cienc~a lejos de - -

traer la felicidad al hombre ha sido todo lo contrario. 

Por otro lado, la agricultura inglesa hab~a --

1.1.egado a racionalizarse eliminando v:i.rtualmente al - -

campesinado como clase, y arrancando de la tierra, s01o_ 

con grandes dificultades podr~a el campesino adaptarse a 

las nuevas y duras conai.ciones de trabajo del sistema f~ 

bri1. Adem~s como consecuen~ia, ei campesinado tenía la_ 
alternativa de dedicarse al trabajo o a la delincuencia_ 

y por tanto no resulta sorprendente gue el C6diga Penal_ 

inglés se fuera endureciendo a lo largo del siglo XVIII 

y la primera parte del sisglo XIX. 

(2) Brom Juan, Esboso de Historia Uníversai. p. 169 
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A manera de ejemplo podemos mencionar que en_ 

el año de 1700 hab1an unos 50 cr1menes que eran castig~ 

dos con 1a pena de muerte, pero hacia la mitad de ese 

siglo y hasta 1800 la inmensa mayor1a de los delitos -

castigables eran aqu~llos que atentaban contra la riqu~ 

za y la propiedad. 

En 1727, se convert1a en delito castigado con 

pena de muerte destruir las odiadas máquinas, aplic~nd~ 

se por igual a hombres, mujeres y niños inclusive. (3) 

Con el afán de resolver el problema social -
obrero, surgen varias teorias que proclaman la necesi-

dad, de entre las más destacadas mencionaremos la de T~ 

más Moro, qui~n en su libro titulado "Utopia" describe_ 

una sociedad feliz basada en el trabajo de todos sus i~ 

tegrantes y en la propiedad colectiva de la tierra. 

Por su parte, Roberto Owen en su empresa pro

hibi6 el trabajo a los menores de 10 años, redujo la -

jornada de trabajo mejorando en general el nivel de vi

óa de sus obreros. 

Las ideas de Tomás Moro y de Roberto OWen, -

as~ corno las de Saint-Sim6n, Fourier y Blanc, comocidas 
como socialismo Utopico tienen varias caracter~stícas _ 

comünes, pues todas quieren resolver el problema obrero 

implantando la propiedad s_ocial, apelando a la buena V.9_ 

luntad de los gobiernos y de la clase rica. (4) 

(3) Brian Eas1ea, La Liberación Socia1 y 1os Objetivos de 1a Cien
~ p .. 136 ... 

(4} Brom Juan, ob. cit. p. 171 
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Además, un hombre l.lamado Peel, 11 fue quien 

ante l.a instancia de un m~dico de Manchester, Thornas 

Percival, solicit6 del parlamento, como medida urgente, 

la reglamentaciOn áel trabajo en las fábricas. Su ley 

de 1802 -Ley sobre la Salud y Moral de los Aprendiáes-_ 

limit6 las horas y fijó niveles minimos para la higiene 

y la educación de los trabajadores, ley que fijó las b~ 

ses para que se dictara un código de trabajo que const~ 

tuye la piedr_a el.ave ele la moderna sociedad in<iustrial. 

l5) 

Si bien no puede decirse que el periodo de la 

Revoluci6n lo fue el ~ndividualisrno, con cierta justi-

cia puede decirse que corresponde a la €poca en 1-a que_ 

imper6 el Laisser-Faire, el cual hubo un tiempo en que_ 
no era un epiteto que denotaba abuso sino un simbolo de 

progreso. 

En 1.776, Adam Smith en su obra "La Riqueza de 

las claciones", expuso las ideas que los acontecimientos 

habian impuesto a las mentes entonces. En Lugar de adm~ 
tir como principio fundamental los deseos estataies, s~ 

ñ416 como tal el consistente en disposiciones y accio-

nes expontáneas del hombre. La idea de que 1-os indivi-
duos, cada un siguiendo sus intereses crean leyes tan_ 

irnpersonaies o tan an6n~rnas como ias de las ciencías n~ 

turales, era en extremo atrayente. En tal virtud el Es

tado o gobierno se abstendría de participar en la vida_ 

econ6mica y se tomaria en cuenta sobre todo el indivi-

duo. t6l 

(5) Ashton. T.S. La Revoi~ción Xndustriai. p. 
(6) Ashton. T.S. ob. cit .• !?• 175 
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Por lo que respecta al Marxismo, en relaci6n 

con el tema que estamos tratando, considera que el mun 

do no es inm6vil y lo vé como un movimiento dialéctico 

asi afirma que la caracter~stica principal de la soci~ 

dad a través de la destrucci6n de la organizaci6n que_ 

ya es inütil y se sistituya por otra adecuada a sus n~ 

cesidades. 

Marx llegó a considerar que las contradicci~ 

nes de la sociedad capitalista s6lo se pueden superar_ 

pasando a propiedad colectiva los medios de producci6n 

lo que a todas luces podemos pensar que se trata de 

una Socializaci6n de los medios de producci6n desde el 

punto de vista estricto del término Socializaci6n. 

Creemos en la necesidad de ubicarse en e1 

contexto hist6rico en que se encontraban los pensado-

res a que hacemos menci6n en este trabaj6, todos en su 

caso, fueron aportadores de nuevas ideas, conceptos y_ 
teorias, pero lo que es evidente es que con la Revolu

ci6n Industrial en Inglaterra y sus consecuencias, se_ 

dieron las bases para que surgieran ideas socializan-

tes, a fin de hacer más fel~z la relaci6n entre los -

hombres. 

EN LA REVOLUCION FRANCESA 

La sociedad francesa de los siglos XVII y -

XVIII se divid~a en lo que se le llam6 Los Tres Esta-

dos, que eran el Noble, el Eclesiástico y el Tercer E~ 

tado o Llano, este Oltimo constitúia la gran roayor~a ~ 

de la poblaci6n francesa, quienes carecian de derechos 
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pol~ticos y depend~an de las clases privilegiadas y del 

poder autócrata del Rey, e integrado por campesinos --

principalmente, adem~s de la burgues~a y el artesanado. 

Como el feudalismo radicaba ante todo en la 

agricultura, el problema ~rincipal que se aproximaba -

era el agrario. A 1os campesinos,. sujetos a contribuci~ 

nes y diversos deberes feudales y su situación de mise

ria, los llevaxon a partir de la segunda mitad del si-

glo XVIII a una serie de rebeliones que se fueron ha--

ciendo cada vez m~s frecuentes e importantes. 

Francia sufrió la cr~sis comerc~al e indus--

trial de 1787 a 1789, aunado adem~s la mala cosecha de_ 
1788. 

En ese lapso de tiempo un gran nllmero de - -

campesinos pobres que trabajaban en los pueblos para -

las manufacturas capitalistas y los mayoristas, perdie

ron a causa de la cr~sis industrial sus ingresos compl!!:_ 
mentarías, muchos de ellos, que habitualmente emigraban 

durante el otoño y el invierno a las grandes ciudades 

para trabajar en la construcción, tampoco encontraban 
empleo, y de este modo aumentó en gran nümero la mendi

cidad y el vagabundeo, alcanzando as~ su l~mite m~imo_ 

la pobreza y la miseria. 

Tambi~n entre los artesanos se estaba acumu-

lando el descontento toda vez que en algunas ciudades -

empezaba a desarrollarse una industria de tipo moderno_ 

cuya competencia iba aruinando a algunas capas del art~ 

sanado. 

El aumento de las revueltas de campesinos in

dicaba que estos, explotados y oprimidos, y la pequeña_ 
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burguesía de la ciudad los artesanos, obreros, agobia-

dos por un trabajo superior a sus fuerzas y la. extrema_ 
pobreza, r10 quer~an seguir viviendo como antes. 

DespuGs de la mala cosecha de 1788 los moti-

nes popul.ares se extena.ieron por muchas provincias del,:_ 

re~no, y la crisis financiera y la quiebra del tesoro 

obligaban a la monarquía a buscar urgentemente los me-

dios para cubrir los gastos orO.inarios. 

Fu~ en ese mismo año, cuando Luis XVI encon-

tr6 apoyo por todos los lados, a la petición de convo-

car a los Estados Generales los cuáles no se hab~an re~ 
nido desde hac~a ya 175 años, y fuG as~ que en agosto _ 

de 1788 el rey se vi6 obligado a convocarlos nombrando_ 

nuevamente ministro de Hacienda al banquero Necker. 

La convocatoria de los Estados Generales, de~ 

pert6 en el pueblo granües cxperanzas, en las ciudades_ 

los motines relacionados con el abastecimiento empeza-
ron a multiplicarse y a relacionarse cada vez más con _ 

el movimiento pol~tico que dirig~a la burgues~a, ernpe-

zando a adquirir un car§..cter agitado, cl.aramente revoJ.~ 

cionario. Contra los sublevados se mandaron destacamen
tos militares originándose una enorme lucha, aplastando 

los levantamientos, pero la clase dirigente el rey y la 

aristocrácia feudal resultaron impotentes para detener_ 

l.a indignación popular, P'-1:-es, la violencia y las repre

salias ya no produc~an efecto. 

Finalmente el 5 de mayo de 1786 se reun~an 

los Estados Generales en la ciudad de Versalles. 

El rey y los diputados de la nobleza y el el~ 

ro pretend~an limitarlos a las funciones de órgano con
sultivo, convocado para solucionar un problema particu-
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lar, como era el de las dificultades financieras dei t~ 

soro~ Los diputados del tercer estado al contrario in-

sistl:an en la ampliaci6n de las facultades de los Esta
dos Generales, pues se esforzaban por transformarlos en 

6rgano supremo legislativo del pal:s. 

Días rn§.s tarde los repr.Bsentantes del tercer_ 

estado decidieron constitu~rse en Asamblea Nac~onal, e_ 

invitaron a los dem~s diputados a unirse a eilos, en -

virtud de que el rey intentaba separarlos y asi: se fue

ron a reunir el dl:a 20 de junio del mismo año en el pi
cadero (ju~go de pelota) donde los diputados del estado 

llano juran no separarse hasta que hayan dado una Cons

tituci6n a Francia. 

Tres dl:as despu€s por ordenes del rey se reu
n~an los Estados Generales, insistiendo el monarca en -

que los diputados debl:an dividirse por estamentos y de

liberar por separado, a lo cual los representantes del

Tercer Estado se opusieron y continuaron sus reuniones_ 

hasta que el 9 de julio la Asamblea Nacional se declara 
Asamblea Constituyente, Supremo Organo Ligislativo del_ 

pueblo Franc~s. llamado a elaborar sus leyes fundament~ 
les. 

El rey y los partidarios del r~gimen federal_ 

absoluto que le apoyaban se negaron a aceptar las deci
siones de 1a Asatnbiea haciendo renunciar nuevamente a 

Necker orden~ndole abandonar la capital. 

La noticia de las disposiciones del rey prov~ 

ca una gran afectaci6n en el pueblo, tornan las armas y_ 

se dirigen hacia la prisi6n a la Bastilla el 14 de ju-

l.io del mismo año, hecb.o que se considera precisamente_ 

como el inicio de l.a revolución francesa. 
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Con la caida de la Bastilla en Paris, se di6_ 

un impulso para el rnovi~iento campezino. Los campesinos 

en su levantamiento, obligaron a la Asamblea a ocuparse 

de inmediato del problema agrario, as! en las resoluci2 

nes tomadas en agosto de l789 se aboli6 totalmente el 

régimen feudal. 

El 26 de agosto del mismo año, la Asamblea -
Constituyente apron6 La Declaración de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano, considerado ~ste como el docu-

mento más importante de la Revolución Francesa, el cual 

procl.amaba 11 I..os hombres nacen libres, y son libres e -

iguales en derechos", as:í. corno consideraba como dere--

chos inalienables del hombre y del ciudadano, naturales 

y sagrados la libertad individual, la libertad de pala

bra, la libertad de pensamiento y el derecho de luchar_ 

contra la opresi6n, as~ como el derecho de propiedad.{7) 

La mentalidad que iba a preci.pitar a Francia_ 

en su Revolución fué influenciada considerablemente por 

las ideas de Juan Jacobo Rousseau mezcladas a menudo -
con las de Montesquieu y Voltaire. 

Creemos importente hacer menci6n de sus ideas 

en virtud de que las consideramos socializantes, a fin_ 

de esclarecer adn más el origen de la Socializaci6n del 
Derecho, puesto que también consideramos que ésta tiene 

sus principios igualmente _en la Revoiuci6n Francesa, º2 
roo movimiento armado y en sus pensadores de la época e~ 
roo influyentes en la francia del siglo XVIII. 

Empezaremos por mencionar a Montesquieu, au--

(7) Manfred. A.Z. La R.avol.ución Francesa y el. Impt:!rio de r;apol.eón 
p. l.4 
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tor de la tesis rn~s difundida en su época titulada "El 
esp:r.ritu .de las Leyesº en la que sé illa que 1-a socied.3..d_ 

está constitu~áa en funci6n de cuatro leyes naturales: 

La ~az, ya que el hombre en el estado natural no tendr~a 

conocimientos pero si facultades pa ~ conocer, pero es 

ciara que antes de investigar el origen de su ser pensa~ 

ria en su conservaci6n, apreciando su debilidad, as! 1-os 
hombres no se atacar:ian entre sf..; pero el. hombre uní.a a_ 

ese sentimiento de debilidad el sentimiento de sus nece

sidades que le impulsaba a satisfacerlas, de aqu~ otra 
ley natural que le llevaba a buscar sus alimentos y de _ 

estas dos leyes es la primera la que determina la uni6n_ 

de 1.os homb ~s en sociedad ya que· su temor rec~proco les 

hizo aproximarse, añadiendo taw.bién la atracción rec~pr~ 

ca de los sexos diferentes que es una tercera 1-ey, aña-

_di~ndo a estos sentimientos los conocimientos que empie

zan a adquirir, teniendo un motivo m~s fuerte para unir-

se, y ei deseo de vivir juntos es una cuarta 1ey. 

Al constitu~rse una sociedad surgen las leyes_ 

humanas, es decir, el hombre cae en la smnisi6n de re--

glas que son su obra, derivadas del estado de guerra en_ 

que cae el perder su sentimiento de debilidad, perdiénd~ 

se la igualdad entre los hombres. 

Esas reglas abarcan todas las ramas del Dere-

cho que clasifica Montesquieu en Derecho de Gentes, o -

sea, las leyes que regulan.las relaciones entre los pue

b.los; leyes que establecen las relaciones entre goberna!:_ 

tes y gobernados que es el Derecho Político y el Derecho 
Civil, como regulador de las relaciones de los ciudada-

nos entre si. 
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Respecto a la ejecuci6n de las leyes, Montes

quieu es partidario de que est€ a cargo de una sola peE 

sona, es decir, que opta por el r€gi.rnen n1onárquico como 

mejor forma de gobierno. 

Pero no es el desarrollo de esta idea el que:_ 
mide 1a importancia de 11 El. espí.ri.tu de las Leyes n, sino 

las reflexiones acerca de la división de poderes, al -
afirmar que cuando el poder ejecutivo y legislativo se_ 

re.O.nen en una sola persona, no hay con.f:i.anza ni liber-

tad, ya que se puede temer que el monarca haga leyes t~ 
r:inicas y las e jecuten ellos ·mismos. Así mismo, si no 

se separa el poder judicial del ejecutivo y legislativo 

el juez se podría decir que es legislador, entonces no_ 

habría libertad y se podría disponer arbitrariamente de 

la vida de los ciudadanos, y si no esta separado del 

ejecutivo -dice- podría tener la fuerza de opresor. 

Con lo anterior se puede advertir que Montes

quieu propone la autonomía del poder judicial atribuyé~ 

dol.e además las facultades de impone:i:· un J.ímite a l.Ós 

otros dos poderes, ejecutivo y legisl.ativo. 

Además Montesquieu es partidario de l.a idea 

de subdividir al poder legislativo en dos fracciones, 
la una formada por nobl.es y la otra para presentar al 

puebl.o, atribuyéndole la función en su conjunto de exa

minar de que manera las l.eyes que él. ha hecho han de -
ser ejecutadas por el monarca quien estará incapacitado 
para participar en el debate de las diversas cuestiones 

que surjan del gobierno. lBl 

(8) Sa1azar Mal.l.en Rubén. Desarrol.l.0 Hist.órico de.l. Pensamiento Po
lítico. p .. 220 
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Tales son en sus trazos principales las ideas -
de Montesquieu, consideradas como socializantes, ya que -
estan 1igadas con la idea de libertad, pues al limitarse_ 

sus funciones nuestros poderes entre s~, as~ también se -

auxilian, estableciendo en esta forma un equilibrio en -
cuanto a sus atribuciones frente al ciudadano. 

En lo que se refiere a Juan Jacobo Rousseau, -

fu~ con voltaire la figura central de la Revolución Doc-

trinal, cuyo pensamiento no fué original, sino que en --

gran parte proced~a de Hugo Grocio y de otros escritores_ 

medievales. 

Su pensamiento pol~tico se encuentra sobre todo 

en su obra "El Contrato Social" y en el. "Discurso sobre 

la Desigualdad de los Hombres". 

En el primero se afirma que la sociedad es pro
ducto de un Contrato Social, después que los hombres ha-

b~an vivido en estado de naturaleza, explicándo que el -

pueb1o es quien tiene en sus manos 1a fuente de 1a autor~ 
dad y los gobernantes son simples mandatarios diciendo: 

"La Ley debe ser expresión de la voluntad general del pu~ 

blo y ésta voluntad es poco menos que infalible". Adem~s_ 

afirma que "Todos los Derechos que 1os Contratantes no r.!:. 
nunciaron son Derechos Naturales, son sus libertades, que 

el Estado no debe :Lastimar sino proteger''. 

En el. segun.do, afirma que "La Civilizaci6n co-

rrompi6 al hornb ~, que ten~a bondad natural, naci~ndo las 

desigualdades cuando apareci6n la propiedad privada" l9l 

(9) A1vear Acevedo Carlos. Historia Universa1 Contemporanea. p. 40 

••• is 



1\Jo obstante que su pensamiento no fu€ original, 

ya que carece de l6gica y solidez, hicieron de este fil6-

sofo uno de los hornb ~s más influyentes en el ámbito de 

las doctrinas revolucionarias. 

Por- su parte Voltaire escribi6 en su "Ensayo S.2, 

b ~ las CostumbTes y el EspÍritu de. las Naciones": "No 

hay más pa:Lses dignos de ser habitados por los hombres, -
que aqu~llos en donde todas las clases se hayan por igual 

sometidas a las leyes", y también "Aqut!llos que afirman -

que todos los hombres son iguales, dicen la más grande. -
verdad, si entienden que todos los hombres tienen iguales 

derechos corno la libertad, a la propiedad de sus bienes y 

a la protección de las leyes 11 
.. 

Por lo que toca a Francisco Quesney, considera

do como el padre de la Fisiocracia y autor de la obra "El 
Derecho &atural'', escr~bi6: ''El Derecho Natural del Horn-

bre, puede ser definico vagamente como el Derecho que ti!::_ 

ne el homb :e a todas las cosas adecuadas a su satisfac--

ci6n". Este modo de concebir al Derecho Natural es modifi:_ 
cado por el concepto de ley natural, pues para Quesney la 

ley natural es la concur ~ncia de la ley f:Lsica y la ley
moral, pues dice acerca de la primera que: "Es el curso -

regulado de 1os acontecimientos f~sicos del o ~en natural. 

más evidentemente ventajoso para el. género humano", y l.a_ 

segunda "Es la regla de toda acción humana conforme al ºE 
den físico más evidentemente ventajoso para el género hu

mano", y estas dos leyes juntas forman lo que se llama -

ley natural, concluy~ndo en que "Todos los hOI!tbres y to-

dos los poderes humanos tienen que estar sometidos a es-

tas leyes soberanas instituídas por el ser supremo. De -

aquí que las leyes positivas que tarnbi~n gobiernan a los_ 
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hombres no sean más que "Leyes de mantenimiento referen-

tes al orden natural", asf. pues las leyes positivas y el_ 

poder que las elabora e impone deben ser inferiores al ºE 
den natural y a sus leyes, por esto la acci6n estatal es_ 

o debe ser secundaria, y por eso es que tambi.Gn es prefe

rible que laS cosas fluyan espontaneamente, de un modo na 

tural. (l.Ol 

En parte estarnos de acuerdo con el pensamiento_ 

de Quesney, puesto que si el Derecho Positivo como regul~ 

dor de la conducta del individuo en sociedad no respeta 

el Derecho Natural individual con el cual se nace, existi 

r~a entonces un régimen jur~dico de opresión. 

Sin perder de vista el momento histórico en que 

v~ve el pensador al que nos referimos, quien justifica -

con sus ideas al liberalismo económico, consideramos que_ 

no puede concebir un Estado al margen del Derecho Positi

vo, pues aún cuando exista la norma jur!.dica se requiere_ 

de un aparato ejecutor, de otra forma 1ejos de existir l~ 

bertad, se caería en el libertinaje, pues como escribe L~ 

cordaire, célebre clérigo liberal francés del siglo XIX: 

"La Libertad oprime y la Ley libera". (J.1) 

'l'odos estos hechos sociales y doctrinas entre 

otros, reflejados en ia Declaración de los Derechos del 

Hombre y del Ciudadano de l 789, se vj_eron cristalizados 

en la Constitucil'.'>n de 1793, la cual fué la más democráti

ca y establecedo '.S. de un régimen republicano. Esta impla~ 

{10) Sal.azar Mal.len Rubén. ob. cit. p. 224 

(11) Green .Maria dei Rosario. La Economía. p. 21 

• - .17 



t6 la libertad personal de religión, de imprenta, de ini

ciativa legislativa, la igualdad de los hombres ante la 

ley, la seguridad y la propiedad, el derecho a la educa-
ci6n, a la ayuda para el caso de incapacidad para traba-

jar y el derecho de resistencia a la expl.otaci6n. (12) 

EN LA INDEPENDENCIA DE LOS ESTADOS "UNIDOS DE AMERICA. 

Entre la segunda mitad del siglo XVIII y los -

principios del siglo XIX, es el punto indefinido e inde-

terminado en que Inglaterra perdj6 sus trece colonias de_ 

Am~rica, cuando la desazón, bajo la distante autoridad -

brit§nica había ya dado frecuentes pruebas de su existen

cia, nasta llegar a ~sparcirse lo suficiente y tener con

ciencia propia para contemplar como posible y discutir su 

rebeldía 1 y cuando sus intereses en conflicto fueron sUp.§:. 

ditacios por el conocimiento de un inter~s y fin coman. 

La verdad es que las controversias que surgie-

ron entre las colonias y el gobierno británico fueron ep~ 

sodios e incidentes en la vidn de Inglaterra. 

Los colonos objetaban el. control que sobr:e - -
ellos se ejerc~a desde tan grande distancia, con indepen

deHcia de los incidentes a que daba lugar este control. 

una vez que este sentimiento hech6 raíces, cualquie inci

dente por insignificante que fuera lo fortalec~a. 

Las trece colonias de Inglaterra en Worteaméri

ca eran: Massachussetts, Virginia, Mary1and, Carolina. del 

No ±e, Carolina del Sur, Georgia, Pens:L:Lvania, Conecticut 

Nueva York, Nueva Hampshire, Rhode Island, Nueva Jersey y 

(12) Manfred. A.Z. ob. cit. p. 50 
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Delaware, las cuales hab~an disfrutado de excepcional li

bertad en materias tan vitalmente importantes como en el 

gobierno local, en tributaciones y en la organizaci6n y _ 

control de las milicias. 

La vida social de las colonias, desenvolvi~ndo

se libremente y a tan gran distancia de Inglaterra lleg6_ 

a ser m.§.s democr.'Stica y menos preocupada en materia de --

clases que Inglaterra. Las comunicaciones se demoraban -

tanto y eran tan dif~ciles y costosas que los colonis sa

b~an muy poco de lo que ocurría en otras partes, hasta 

perder inter~s en saberlo. Las medidas sobre educaci6n 

por necesidad, se hac1an escasas, y el duro trabajo de la 

agricultura y la construcci6n de hogares absorbia la eneE_ 

g~a de los colonos para excluir considerablemente la ins

trucci6n y la buena literatura. 

Se ha estimado que hacia 1776, cuando la pobla

ci6n de las colonias había crecido un poco más de dos mi

llones de habitantes, dos tercias partes de la poblaci6n

eran de origen ingl~s, una sexta escocesa-irlandesa; una_ 

d~cima alemana y la poblaci6n restante de otras razas. 

Sin embargo se ha dicho que fué la población inglesa la -

que di6 principal impulso a la independencia. 

As~ podemos apuntar como principales causas de

la independencia de los Estados Unidos de Norteam~rica: 

El nacimiento de un esp~ritu de nacionalismo; el descon-

tento contra el monopolio econ6mico inglés, en materia de 

.comercio; el temor de que el parlamento uniera todas las_ 

cOloni'as en una sola; las limitaciones al desarrollo de 

••• 19 



ia industria norteamericana; l.a existencia de gobernado-

res que no se entendían con las asamb1eas de 1as colonias 

y el hecho de que se les imponran a las colonias, leyes y 

disposiciones aprobadas por el. Par1.a1nento, en el. que no -

hab~a representantes norteamericanos, además los col.onos_ 

debían pagar altos dorechos aduanales. 

Por otro lado se presentó una iniciativa de ley 

ante el rey para lograr que se cobraran todas las contib~ 
cienes impuestas, y así fué que se creó la ley del azücar 

que impon~a contribuciones por el comercio de este produ~ 

to en. 1.~ueva Inglaterra, y la ley del. timbre,. que en e1 -

año de 1765 que establecia la obligación a todas las col2 

nias de aplicarla en el papel timbrado para todos los do

cumentos legal.es, otra iey del mismo año, imponía el de-

ber de hospedar en sus casas a los soldados llegados de 

1a Gran Gretaña. Estas 1eyes ~ueron mal recibidas, y se 

di6 principio a la lucha por la independencia.ll3l 

Las consecuencias del descontento no se hicie-

ron esperar, un serio mot~n se desat6 en 1768, con motivo 

de la confiscación de las mercancías que llevaba el barco 

Libertad propiedad de un colono, aumentando el desconten

to, y en 1773 sucedió la matanza de Basten acrecentándose 
las hostilidades. El parlamento para resolver el problema 

aprobó la libre importación de productos, salvo el t~, y_ 
en tal estado de ánimo, ios co1onos decretaron también ia 

imposición de boicot contra _el té, oponiéndose a su impOE 

taci6n. 

Desde 1774 ya se habían acostumbrado todas las 

colonias a que ninguna ley pudiera aprobarse cuando afec

tara cues.tiones interiores, ni a que ninguna contr:i.buci6n 

(13) Aivear Acevedo·carios, ob. cLt. p. 27 

••• 20 

l 



pudíera ímponerse directamente sín el consentimíento de -

la correspondiente legislatura. 

Segün avanzaban los descontentos, iba el gobieE 

no ingl~s llegando a la conclusi6n de que sus diferencias 
con las colonías se iban r~pidamente tornando en cuestí6n 

de soberanra. La tradicional e hist6rica soberanra de In

glaterra, abierta y formalmente, se destru~a frente a las 

revolucionarias aspiraciones de los colonos. Los colonos 

fueron a las armas, no como colonos, sino como ciudadanos 

cie una nueva naci6n. 

Ahora se hallaban ya dispuestos a agregar a es
ta actitud, la declaraci6n formal y definitivo, por medio 

de sus representantes ante el Congreso Continental, de su 

independencia nacional. Esto sucedi6 el 2 de julio de ---
1776, cuando el Congreso Continental adopt6 la Resoluc.i6n 

de Independencia, en la que se afirmaba: 

"Que 1.as co1onias unidas con, y de derecho 

deben ser, Estados Libres e Independien-

tes, que quedan manumitidas de toda fide

lidad y ia corona britán~ca, y que todo -

lazo político entre e11as y ei Estado de

la Gran Bretaña es y debe ser tota1mente_ 

disue1to". 

El 4 de julio del mismo año, 1e siguió 1a un4n.f. 

me üec1araci6n de los trece Estados Unidos de América, -

que ha pasado a la historia con e1 nombre de la Declara-
ci6n de Independencia. 
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Esta declaraci6n que fu.€ obra de Thomas Jeffer

son, con el consejo y la cooperación de Benjamin Franklin 
y John Adams, ocupa un lugar entre los más importantes d~ 

cumentos de la historia moderna. 

Pero para que prendieran los estímulos a fin de 

que se llevara a cabo tal independencia, se requer.ta un -

director o directores que dieran expresión a lo que se -
pensaba, y señalaran el camino tan oscuro en sus comien-

zos. 

En tal virtud pasaremos a dar un esbozo de las_ 

ideas de los precursores más sobresalientes en el aspecto 

social, y que en gran manera coadyuvaron para que la ind~ 
pendencia de las trece colonias de Inglaterra an América_ 

se llevara a cabo. 

Empezaremos por Samuel Adarns, nacido en 1722, _ 

conocido en Am€rica como el hombre de las reuniones polí

ticas municipaies, y es en esas reuniones donde se encue!l 
tran ias bases de su ínf1uenc~a. En eiias 1os vecinos se_ 

reúnen para discutir y actuar en los asuntos de su local.!_ 

dad. Adams, despu€s de que concibi6 con claridad la pol.!_ 
tica de separación y de independencia, no pon.ta atención_ 

a otros planes o compromisos. 

Hubo hombres estadistas que pensaban que pod.ta_ 

arreglarse un plan, por medio del cual, fuera mantenida 

la unidad del Imperio Británico y acrecentar aún más su 

prestigio la conservaci6n de las colonias americanas, a 

lo cual Samuel Adams no escuchaba, pues tenia en mente -
crear una nueva naci6n y nada lo hac.ta abandonar su :idea • 
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Mansfield, presidente de 1a coete de Inglaterra 

mantuvo que las concesiones o privilegios de la corona, _ 

bajo los cuales las colonias fueron originariamente esta

bl.ecidas ten:Can el. carácter de contratos entre l.a corona_ 
y los concesionarios, siendo el prop6sito colonizador el_ 

fundamento de la concesi6n,_y estos contratos no pod~an:..... 

anul.arse por el. l.ibre al.bedr:Co de la corona ni podían al.

terarse ni. enmendarse excepto por el consentimiento de -

ambas partes; que las facultades, funciones y poderes gu

oernamentales, no regulados en tales contratos los ejer-

ci~ran discrecionalmente los concesionarios; que la gara!!. 

t:Ca y protecci6n de l.os derechos civil.es individuales de_ 

l.os col.anos constitu:Ca un deber inal.ienabl.e de l.a corona, 

ya estuvieran reconocidos o no en las concesiones. 

Pero Adams, fué a~n más amplio, sostuvo como ªE 
gumento definitivo que el. Parl.ame~to de Ingl.aterra era 

una Institución totalmente ajena a las colonias, y que 

sus facul.tades sól.o podr:Can l.l.egar a el.l.as por medio de 

la corona y con las limitaciones propias de esta, es de-

cir, Samuel Adams, sustrae el. Parlamento Británico de su_ 

posición entre 1a corona y las colonias, insistiendo en -

tratar a l.a corona, s6lo de acuerdo con l.as l.ibertades ya 
ganadas por l.os ingl.eses, argumentando además, que el. Pa_!:: 

l.amento ingl.és nunca pod:Ca ser considerado como l.a organ~ 

zaci6n soberana del. puebl.o mientras toda l.a poblaci6n del. 

imperio no se hal.l.ara proporcional.mente representada por_ 

él.. 

De acuerdo con l.as ideas de Adams, podemos de-

cir que sostiene la idea de una soberan~a popular, pues -

ve~a con cl.aridad que l.as condiciones social.es y pol.:Cti-

cas estaban cambiando y apel.6 al. esp:Critu hist6rico que -

comenzaba a surgir. 
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Benjam~n Franklin, considerado igualmente pre

cursor de la nueva nación fu~ e1 primero que actu6 como_ 

agente o representante en el extranjero de las colonias_ 

unidas, apelando a la mutua comprensi6n de los problemas 

sin llegar a compromisos, asimismo se considera precur-

sor de ia nueva nación por.razón a sus facultades para_ 
representar con gentileza los nuevos sentimientos de un~ 

dad y de aspiraciones que se iban desarrollando en Amér~ 
ca. 

En el aspecto social consideraba que el hombre 

es un ser sociable, y que uno de los castigos roas rigur~ 
sos seria el de estar privado de toda sociedad, pues és

ta es el descanso mas agradable para el hombre ocupado. 

Por otra parte sostuvo que la propiedad de lo_ 

superfluo es una creación de la sociedad, y que leyes -
simples y suaves bastar!an para garantizar la propiedad_ 
de lo extrictamente necesario. (l.4) 

Sosten!a que en virtud de las primeras leyes _ 

una parte de la sociedad acumuló riquezas y un gran po-

der y esta desigualdad exigió otras normas rn~s severas y 

1a propiedad fue m~s protegida a expensas de la humani-

dad, esto fué un negocio, del poder y el principio de la 
tiran!a. 

Thomas Jefferson,, nacido en Shadwell, de Virg~ 

nia el 13 de abril de 1743, estudió Derecho 5 años y - -
adoptó la profesión de abogado. En 1769 a 1774 pertene-

ció a la 1egis1atura colonial de Virginia, donde presen
tó grandes proyectos que se convierten en leyes¡ como la 

l14) Nicho1as Murray Butier. Los constructores de ios Estados Un~-
dos p. 29 
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ley sobre libertad relLgiosa, la cual se adoptó por fin 

en 1785, gracias a la influencia ae James Madison, mien

tras Jefferson se hallaba en misi6n en Francia, y solo -

en 1796 se lleg6 a aprobar, en parte; en 1774 escribió 

Jefferson su ojeada rápida sobre los derechos de América 

Británica, donde se contien7n muchas de las ideas expue_~: 

tas luego en la declaraci6n de independencia, redactado_ 

por él como miembro del primer congreso continental. Se_ 

le design6 ministro plenipotenciario para firmar el tra

tado de paz en 1782; se le eligió miembro del congreso 

en 1793, fu~ secretario de relaciones exteriores en e1 

gabinete del Presidente Washington; Vicepresidente en el 

gobierno de John Adaras y Presidente de los Estados Uní-

dos de 1801 a 1804. Fundó la Universidad de Virginia; m~ 
rió el 4 de julio de 1826. 

Fué afortWlado tanto en su nacimiento como por 

el medio en que se cri6, fu€ un producto de la aristocr~ 

cia de la época y de la frontera con las tierras por ex

plorar. 

Sus deberes en Par.l'.s por ejemplo: fueron pocos 
y no muy importantes, pero la Revoluci6n Francesa comen

zó estando el all.l'., y el la observó con agudeza e intel~ 

gencia. Deseaba ser recordado como el "Autor de la decla 
ración de independencia y el estatuto de Virginia para -

la libertad religiosa y como el padre de la Universidad_ 

et.e Virginia". 

Al oír un discurso de Patrick Henry en oposi--
ci6n a la ley un dirigente de todo movimiento en favor de 

la 1ibertad y la independencia, adelantándose algo por. lo 

general a los otros rebeldes, de modo que, lo que dec.l'.a.o 

escrib.l'.a era desaprobado en su tiempo y solamente mas ·ta~ 

de consegu.l'.a el asentimiento. 
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Evolucion6 de acueráo con la experiencia que le proporci~ 

naron sus crecientes responsabilidades, pero se mantuvo 

ininterrumpidamente en la misma dirección. 

Jefferson manifestó 2 d:Las .despu€!s .de ·dejar la_ 

pr~sidencia, lo que consióer6 como las fuentes de 1.as --

ideas que expuso en las decl.araciones de independencia. 

"No creo que al negar que deba nada a este o auél escri-

tor sus observaciones tengan por objeto pretender origin~ 

lidad, si no por el. contrario, creo que debe aceptarse l._! 

teralmente su afirmación de que su propósito era simple-

mente que fuere "una expresi6n del pensamiento americano_ 

por medio del lenguaje tan firmes y sencillas que impuci~ 

sen el. asentamiento". Nada hab:ta de nuevo en 1a de que -

"Los gobiernos derivan sus poderes 1.eg~timos del consent~ 

miento de l.os gobernados", ni se originaba en los escri-

tos de Locke, casi perfectos, en opini6n de Jefferson. -

Hasta el de~cho del pueblo a alterar o a obligar un go-

bierno cuando llegase a destruir l.os derechos morales ín

herentes de l.os gobernados ten~a tras s~ una tradición -

muy anterior a los escritos de Locke. 

No solamente dice "estoy convenci<I.o de que el. -

hombre no tiene derechos naturales en oposici6n a sus de

beres sociales", y que "el hombre fué destinado a vivir 

en sociedad", si no tambi~n que "1.as cuestiones del. dere

cho natura.1. estan sujetas a la prueba de su conformidad 

con el. sentido moral y la raz6n deJ_ hombre". 

El. hombre es creado con el. deseo de vivir en s~ 

ciedad y con las facultades necesarias para satisfacer$e_ 

e1 deseo en coope.raci6n con los ot. ~s hombres. Cuando se_ 

ha procurado esa satisfacción mediante la institución de_ 

una sociedad, ésta es un producto que el hombO' tiene de

recho a reg1amentar juntamente con todos aqu€11os que han 

cooperado en su obtención. 
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En e3to no existe un derecho independiente de -

la fuerza y la justicia, es la ley fundament~l de la so-

ciedad. Su idealismo, es un idealismo mora, no un sué~O -

1lto·pico. (l.5) 

Con todo lo anterior podemos pensar que el ori

gen de la socializaci6n del derecho. t.ambitSn tiene sus an

tecedentes en el pensamiento de los principales p ~curso

res de la independencia de los Estados Unidos de América, 

toda vez que perseguían principalmente la reglamentación_ 

de las relaciones de los hombres si.n lesionar la esfera 

jurídica individual, ideas que se vieron cristalizadas en 

1-a constituci.6n de los Estados Unidos Ge América procl.runi:. 

ua eb ek ali de 1788, la cual además instituye un gobier

no federal, un poder legislativo federal con dos camaras: 

El Senado, con dos Delegados, de cada Estado y el Congre

so con un Uiputado por c~da determinado ndmero de habita~ 

tes. El Poder Ejecutivo reside en el presidente por un p~ 

riada de 4 años, y el judicial en la Suprema Corte. 

Para pr~mer Presidente de los Estados Un~dos, -

fué electo Goerge Washington, quien gobernó de 1788 a ---

1797 logrando consol~dar a la naciente un~6n, al ser pro

puesto a una segunda reelecci6n declaró que nadie debía _ 

ser Presidente mas de dos veces consecutivas, para evitar 

el estaLlecimiento de una dictaJura. Esta norma SP siguió 

apiicando hasta el gobierno de Franklin D. Roosvelt, - -

qui~n aceptó y triunfó para un tercer per~odo por estar _ 

su pa~s en guerra. 

IDEAS AFINES Y DISTINCIONES. 

Es casi imposible dar un concepto exacto y claro 

l15) Dewy John. E1 pensamiento vivo de Jefferson. p.11 
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de la socializaci6n, dados los sentidos muy diversos con_ 

que ésta ha sido entendida, a través de los tiempos y de_ 

los diferentes sectores doctrinales. Apenas pueden darse_ 

de ella, más que formulas vagas o conceptos de gran unil~ 

teralidad y sobre los que no po ~á haber verdadero acuer

do, sin embargo trataremos de dar un concepto de la soci~ 

lizaci6n para llegar a brmular concretamente un concepto 

de la socializaci6n del Derecho en si. 

La SocLalizaci6n en efecto, no ha adquirido pr~ 
sici6n ni en la nomenclatura ni ene 1 cuadro de las inst! 

tuciones y las soluciones prácticas. En el primero de es
tos aspectos, se habia, un poco confusamente de1 interve~ 

cionismo estatal, estatificaci6n coiectivizaciOn, socia-

lismo, solidaridad social, planificaci6n, etc. 

Y por lo que se refiere a la soluci6n de los -

problemas prácticos todavia no hay acuerdo ni fijesa en _ 
la soluci6n a cuestiones tales como ¿Por qui~n se ha de _ 

realizar la socialización? ¿Para quién se ha de sociali-

zar?, sobre todo cual es el limite de la socializaci6n. 

Especialmente hay una gran incertidumbre sobre cual sea 
el objetivo de la socialización. 

En necesario entonces, para dar claridad a la 

idea de socializaci6n, deslindarla de los conceptos con 
1os que se nos presenta mas afin y sobre todo separar los 

diversos sentidos en los que .se puede hablar de ella, en

focándonos al aspecto juridico. 

La idea de socializaci6n va ligada al concepto_ 

de la pol~tica social. Si €sta acusa a una tendencia so-
cial ia socializaci6n significa, el fen6meno a que aquélla 
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ªª lugar, es decir la realización de tales tendencias. 

Pero esta relación poco ilumina el concepto de socializa

ción, pues son muchas las peplegidades que acompañan al _ 

de la pol~tica social. 

Algo muy analogo po emos decir del intervencio

nisn\O estatal, pero en realidad son. ideas distintas, pues 

la intervención reviste por lo general sentido socializa

dor más es s6lo un instrumento de la socializaci6n la --

cual es muy moderada. 

En relación con la estetaficación creemos que _ 

existen indudabl.emente conexiones con el tema que estamos 

tratando pero el fenómeno de la estetaficación apunta a _ 

l.a intervención del estado en determinadas actividades y_ 

funciones las cual.es pueden ·revestir :Eorm.as ajenas a l.a 

social-izaci6n. 

Asimismo suele confundirse a la socialización 

con ia colectivización. El socialismo se aprovecha mucho_ 

de ésta equiparación a través de su pol~tica de integra-

ci6n progresiva del derecho a la propiedad privada, pero_ 

en realidad la socialización no implica una colectiviza-

ci6n. Puede darse una socialización dirigida a la ihstau

raci6n de un orden en el que se reconozca la impor~ante 

función de la propiedad privada cuestión que si bien es 

c1erto, se considera como cosializaci6n, no abarca todo 

1o que ~sta significa, ademá..s el concepto que tratamos de 

.definir guarda gran relación con el de socialismo, pues _ 

~ste en su mas clásica significación está ligado a la fi-

nalidad de sustraer los medios de producción a las perso

nas privadas y ponerlos a la disposición de la sociedad _ 
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mientras que la idea de socialización es menos exigente, 

pues ~sta propiamente es compatible en este sentido con_ 

el libre juego de las libertades personales sin tener -

que mezclarse con interpretaciones socialistas ni a otro 

tipo de tendencia. 

Asimismo, al concepto de ~ocializaci6n tiene -

afinidaa con el concepto de solidaridad social, entendi

da ~sta corno un sentimiento del individuo de pertenencia 

al grupo del cual forma parte, aceptando los valores del 

grupo en la medida de que estos han formado parte del yo 

individual, más atin, en la medida en que se identifica 
con la cultura del grupo, los individuos serán capaces 

de mucha generosidad y hasta de hero~smo para defender 

al grupo y sus valores, o sea que la solidaridad solo -
existe cuando un yo social se sobreañade en cada uno de_ 

nosotros al yo individual, pero creemos que la socializ~ 

ci6n no debe limitarse a un grupo cierto y determinado,_ 

ya que ésta se debe extender a la sociedad en general -
atin cuando €sta este formada por varios grupos de j.ndiv.f. 
duos, a ias instituciones y por ende a las normas que r~ 

gulen de manera externa la conducta de los hombres en -

sus relaciones con los demás, dejando a un lado los ego
~smos individuales. 

Hasta aquí, podemos considerar que la socializ~ 

ci6n constituye la relación o la actuaiizaci6n de la con

dici6n social del hombre, pero pa a redondear nuestro COE 
cepto creemos necesario abundar más en sus afinidad.e=.s, v .--

distinguirlo de ellas. 

Que el hombre es un ser social no es precisamen 
te un conocimiento que se caracterice por su noved~d, pe

ro cuanáo ei hombre no opera de manera social en el tran~ 
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curso de su vida, estamos en presencia de alguien a quien 

la socializaci6n no ha dado frutos o se encuentra arras-

trado por tendencias desviacionistas. 

Por otro lado la planificaci6n socializadora -

implica frecuentes intervenciones del estado en la vida 

del individuo y con sectores que, por principio deben - -

quedar abandonados a ser libre iniciativa, es decir, una_ 

pol~tica de planificaci6n que haga de esta no un instru-

mento sino una finalidad, es una pol~tica de carácter so

cialista cuya meta es la socializaci6n. Se planifica para 

socializar cuando no se planifica expresamente para libe

rar lo que solo acontece por excepción. ll6l 

Hablando concretamente de la socialización del_ 

derehco, salta a la vista lo convencional de la frase, ya 

que a caso ¿El derecho no es social por esencia? inclusi

ve podr.:Ca pens.arse que es un término redundante, porque _ 

qué derecho no esproducto de la sociedad. 

Al respecto creemos que la llamada socializa--

ci6n del derecho no es, unaformula vacia, hay que enfocar

la como fen6meno histórico, producido por las exigencias_ 

de la vida social y econ6mica de nuestro tiempo, pues co

mo hemos dicho en p~ginas anteriores la sociedad es 

carrbíante, y si la norma jurídica no se adec~a a la rea1.:!:_ 

dad social, se convierte en letra muerta. 

Socializar al derecho, ser§ pues, reformarlo -

~undi§.ndolo no sobre una_ abstracci6n, al estado, sino es -

una realidad viva, la sociedad. 

(16) Legaz y Lacambra Luis_ Socia1ización, Administración y Desarro
ll.o. p. 62 
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En el dominio de lo juridico la socializaci6n se traduce_ 
pues, en una regl.amentaci6n imperativa de l.ns rel.aciones_ 

humanas que deja la autonomia individual restringida. {1.7) 

Asi en s~ntesis, creernos que son dos 1as notas_ 

o criterios principales que_ caracterizan a la social.iza-

ci6n del derecho; una la coercibilidad que se da a las -
normas, otro el. inter~s general. que se persigue y que no_ 

1.esion.a l.a personalidad individual. en su situaci6n concr!§:. 

ta dentro de la sociedad. 

Consideramos que el. instrumento del que se va1e 

la socialización del derecho para su aparici6n, lo es la_ 

acción estatal en general. que se acusa como intervención_ 

en la relaci6n entre los hombres, la cual puede ejecutar

se a trav~s del legislador o bien por medio de la admini~ 
traci6n pública o por via judicial. 

~n el. siguiente capitulo trataremos del. concep

to doctrinal de l.a socializaci6n del derecho, sin embargo 

en base a lo que en el presente capitulo hemos señalado,_ 
podemos conceptuaria corno la renovaci6n de todas las ra-

mas del derecho, a cargo del Estado, debido a la realidad 
social. que en un territorio determinado preval.ezca..: 

li7l Casten Tobeñas José. Ob. Cit. p. 15 
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CAPITULO II 

CONCEPTO DOCTRINAL 

Como hemos visto, desde algunos años la social..f_ 

zaci6n es un tema que ha venido adquiriendo mucha impor-

tancia en el pensamiento social. 

A manera de ejemplo podr:í:amos mencionar que a1_ 

psic6logo social le interesa ante todo los mecanismos ps.!_ 

cofisiol6gicos que hacen posible la socializaci6n en los_ 

primeros años del ser humano, y señala lag etapas del pr~ 

ceso que conduce a la formaci6n de la personalidad. 

El antropólogo se interesa especialmente por la 

sociali.zaci6n, corno manera de adquirir el legado cultural 

del grupo, esta herencia cultu ;t>l contiene tambilán pautas 

según las cuales se garantiza la transmisi6n de la misma_ 

de una generaci6n a otra por un proceso de socializaci6n. 

Para el soci6logo, la socializaci6n es, ante t~ 

do, la ínteriorizaciOn pro el individuo de los roles o p~ 

peles sociales. 

Para el jurista, el concepto de socializaci6n _ 

tiene dimensiones diferentes, pues extrae las consecuen-

cias ae una norma jur!.dica del hecho cie la socializaci6n, 

visto como exigencia derivada de construcciones f ilos6f i

co-sociales o como respuesta inmeaiata a los datos de la_ 

realiciad social. 



El hecho socializador es, a la vez, un fruto y 

expresi6n de una tendencia a asoci.arse para la consecu-

ci6n óe los objetivos que superan la capacidad y los me

dios de que pueden disponer los individuos aisladamente. 

Entonces en su sentido más obvio se puede de-

cir que la socialización del indiv.iduo es su adecuación_ 

a la sociedad de la cual forma parte. 

Lo anterior significa, que el hombre que es -

por su naturaieza un ser social, actua1iza su ser como -

persona; cuando ~sta persona no actGa como un ser socía1 

ya porque es hostil a las normas de convivencia, a las -

costumbr!"S, al grupo, se está en presencia de un hombre_ 
en quitr.n la socialización no ha dado frutos. U.l 

En lo que se refiere a la socialización del D~ 

recho, mucho se ha dicho tambi~n de lo que significa paE_ 

tiendo de diferentes puntos de vista. En este trabajo, -

cabe nacer hincapiG que no tratamos de seguir una corrie.._:l 

te o escuela determinada, sino de definir as1 simple y -
llanamente lo que el tGrmino significa, si para eso men

cionamos tendencias determinadas lo es s61o para esclar~ 

cer más el concepto. 

Es ímposible hacer un exámen rninusioso de 1a -

doctrina socializante del Derecho, pues muchos pensado-

res han encaminado su estudio de tal forma que con pala

bras menos llegan a la misma conclusión, visto desde su_ 
muy particular punto de vista desde juego, es por esto -

{l.) Lega>: y Lacambra Luis. Ob. Cit. p.7 
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que mencionamos dnicamente a estudiosos que dejan ver su 

pensamiento mas o menos claro, y que consideramos impor

tantes por su tendencia socializante en eL funbito jur~d~ 
co. Ñuestro objetivo en este apartado: lograr definir a_ 

la socializaci6n del Derecho como tal. 

En el capítulo anterior hemos dicho que el De

recho es seguridad, es decir, que en toda circunstancia_ 

una persona sepa cual es la conducta que la ley le perro~ 

te observar, de manera que si ella obra dentro de esa -

conducta permitida por la ley no sufrit:i n:Lnguna conse-

cuencia desagradable. Entonces para disfrutar de esa se

guridad es preciso que existen leyes sencillas y claras_ 

que digan precisamente que se permite y que se prohibe:_ 

después, autoridades que apliquen esas leyes con toda c2 
rrección y verdadera i.mparcialidad. Si no cumple con al

guna de esas dos condícioncs desap.:ircce la deseada segu

ridad jurídica. 

Pués bien, las fuertes corrientes doctrina1es_ 

y legislativas hacia la socialización del Derecho apun-

tan como finalidad, entre otras, a la realización de tal 

seguridad, utilizando inclusive al Derecho como medio p,e 
ra lograr la justicia social. 

Para alcanzar el objetivo que nos hemos fijado 

en este cap~tulo, a continuación pasaremos al ex<ilnen del 

concepto que l.a doctrina no_s ha dejado. 

EN FRANCIA 

La posición de Goeroges Gurvith quien plantea_ 
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su teoría del pluralismo jur~dico, se mueve dentro del 

positivismo jur1dico, combatiendo la identificación del 

Derecho positivo y el Estado. 

As~ su pluraiisrno se caracteriza en que seña1a que las_ 

normas jur~dicas puedan surgir de entes sociales no es

tatales. 

Se advierte claramente que da al Derecho un -

sentido cosiol6gico al significar la existencia de rea

lidades sociales con poder normativo dentro del ordena

miento jur1dico. Se preocupa por fijar la esencia de la 

sociedad que califi~a de totalidad inmanente, es decir_ 

formada por miembros cuyos sentimientos y tradiciones -

se consideran inherentes al grupo, la considera inmane!:_ 
te porque no se oponen a sus miembros, ni por objeto ex 

terior ni corno una personalidad superior. 

Entiende por derecho social, en oposici6n al

Derecho individual, al que es engendrado de manera aut~ 

noma por la vida colectiva de un grupo, y que transfor
ma en regla de vida coman, sus tradiciones, sus.necesi

dades, sus aspiraciones, etc. 

Luego en Gurvitch la positividad del Derecho_ 

presupone no solo la autoridad de la regla sino su efi

ciencia reai en un medio socia1 determinado. 

Agrega el soci6logo que se comenta, que el D~ 

recho es social porque socializa, porque nace de la so

ciedad. (2) 

(2) Rodríguez Arias Bustamante, E1 Derecho en 1a Sociedad Comunita-
ria. . 
En Revista de la Facu1tad de Der2cho de 1a U.N.A.M. p 687 • 
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El jurista francés Georges Hipert, clasifica las 
fuerzas socia1es actuantes sobre el Derecho en dos catego

r~as: fuerzas conservadoras, las cuales tratan de mantener 

e1 Derecho existente, y fuerzas reformadoras que tratan de 

modificar1o. A continuaci6n resumiremos las observaciones 

de Ripert relacionadas con el tema motivo de este trabajo. 

Por un lado, dice, las normas jurídicas en tanto 
que vigentes tíenden a conservar e1 orden existente. 

Al respecto, podemos agregar que una política 

conservadora del orden jurídico, no es posible en una épo
ca en que se producen grandes transfo~maciones econ6micas, 

ya que ei valor de los bienes cambian; se crean nuevas ri
quezas, 1a depresiaci6n monetaria transforma situacíones -

que parec~an s6iidas, y son precisamante circunstancías -

que entre otras, hacen que el Derecho no permanezca estát~ 

ce. 

Las clases no poseedoras se vucnven audaces en -

una sociedad de espíritu capitalista. El espectáculo de la 

lucha por la conquista de la riqueza anima a los no posee
dores a participar en esa lucha. Surgen ideologías que pr~ 

sentan las desigualdades injustas como producto de dere-

cho existente, y que sostienen que esos males pueden ser -
remediados por un mejor Derecho Futuro. 

Por otro lado, Ripert subraya la importancia de_ 

reconocimiento o aceptación de las normas jurídicas por -

los sujetos que deben cumplirlas, observando en este res-
pecto que cuando no se da tal aceptaci6n suelen producirse 

diversos hechos encaminados a eludir las leyes, por ejemplo 
la Simulación en los Contratos. (3) 

(3) Recansens Siches Luis_ Tratado Genera1 de Socio1ogía~ p.607_ 

••. 37 



Leon Duguit al fundamentar su doctrina de los de

rechos en su funci6n social af.irma que "aparece muy c:Laro _ 

el. fundamento social. de la regla de Derecho, de Derecho ob-
jetivo. Es a la vez realista y socialista; realista porque 

descansa en el hecho de la funci6n social, observando y - -

comprobando directarnenteñ socinlista, porque descansa en -

las condiciones mismas de la vida social. La regla jur~dica 

que se impone a los hombres, no tiene por fundamento el re~ 

pecto y la protección de derechos individuales que no exis

ten, de una manifestación de voluntad individual que por s~ 

misma no puede producir ningun efecto social. Descansa en _ 

el fundamento de la estructura social, la necesidad de man

tener coherentes entre si los diferentes elementos social.es 

por el. cumpl.imiento de la función social que incumbe a cada 
individuo, a cada grupo. As~ es como realmente una concep-

ción socialista del. derecho sustituye a la concepción indi
vidualista tradicional" .. 

En re1aci6n a la propiedad l.lega a afirmar "La -

propiedad capitalista y especialmente l.a propiedad rrtstica_ 

dej6 de ser cada vez más un derecho subjetivo del. individuo 
para pasar a ser una :función social". Llega a sostener que_ 

"La propiedad es una institución jur.1dica que se ha formado 

para responder a una necesidad econ6mica, como por otra pa~ 

te 1as i;ntituciones jur.1dicas y que evolucionan necesaria

mente con las necesidades econ6micas mismas".. (4) 

EN ESPAl'lA 

En el presente siglo han aparecido notabl.es juri§_ 

tas que han advertido que las leyes vigentes no 11.enaban de 

.modo adecuado las exigencias de l.os tiempos modernos y abo-

(4) Duguit Leon. Las Transformaciones dei Derecho Privado. Citado por 
Emi1io Riva Pa1acio. La Socia1ización de1 Derecho. En Revista MexI 
cana de1 Trabajo .. p. 29 
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gan por una transformaci6n del mundo jur~dico que centrase 

sus instituciones no es abstracciones, sino en realidades_ 

y no en el individuo aislado, sino en el individuo unido a 

los dem~s por lazos de solidaridad social y humana. 

No fué España inse~sible a tal movimiento doctr~ 

nal. Como veremos m~s adelante, ya en los autores Gurnersi~ 

do de Azcárate y Francisco Giner de los Rios entre otros, 

exist~an no pocos razgos socializantes orientados a poner_ 

al derecho, especialmente el privado, en armonía con las 

exigencias sociales actuales. La tendencia socializadora 

tom6 mayor fuerza, de modo especial, a virtud de los pro-

blemas econ6micos y sociales determiandos por acontecirnie~ 

tos tales como las dos guerras mundiales y sus consecuen-

cias, confirmando lo que hemos comentado respecto a que la 

socialización hay que verla desde el punto de vista hist6-

rico .. 

El profesor Salamanca Dorado Montero, uno de 1os 

defensores del pesitivismo jurídico en España ide6 un ori

ginal~simo, pero tal vez ut6pico sistema socio16gico, en -

el cual llegaba a una conclusi6n tan radical como esta: 

"La llamada Ciencia del Derecho tiene que desaparecer y -

ser absorvida por la Sociolog~a". (5) 

Gumersindo de Azaárate ha comtoütado que los hom

bres son iguales ·en· cuanto que todos tienen la misma natu

raleza humana. Es dec·ir, que. todos tienen cuerpo y esp:l'.ri

tu, 1ntel~gencia, sentimientos y voluntad, o sea las mis-

mas propiedades. 

(5) Castan Tobeñas José. Ob. Cit. p. 20 
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Pero, lo que es lo mismo en todos, se da de dis

tinta forma en cada uno por virtud de una peculiar combin~ 

ci6n de aqueiios elementos, y as~, cada cual teniendo las_ 

mismas facultades, tiene una existencia, una fisonom~a pr~ 

pia. En una palabra, todos son igual.es en cuanto a h0m01""eS 

y todos son distintos en cuanto a il"l.dividuos. 

Con lo anterior se tiende a determinar siempre -

l.a diferente posici6n social de cada índi.viduo .. 

Pero para que cada cual pueda cumplir su destino 

común en 1a sociedad en cuanto a humano, y en cuanto indi

viduo, son necesarias determinadas condiciones o reglas, 

aquellas cuyo conjunto constituyen el. Derecho, esto es, 

respeto a la vida, a la actividad, a la libertad, a la pr~ 

piedád, etc. 

Mas la declaración y el mantenimiento del dere-

cho constituyen el fin del Estado. C6l 

Como se puede observar el autor que se comenta -

antepone a la sociedad para que aparezca el Derecho y ga-

rantice la igualdad jur~dica, pero ya que ha sido creado -
e1 Derecho creemos que es necesario observar si éste en -

realidad está actualizado a la realidad social. Por lo que 
nosotros agregar~arnos que otro fin del Estado en este sen 

tido ser~a reformar ese conjunto de condiciones o reg1as -

jur~dicas de acuerdo a las exigencias sociales en que se -

viva, y mantenerlas v~gentes hasta que ya no tengan apiic~ 

ci6n o resu1ten inadecuadas, pues como hemos dicho todo lo 

que el hombre deriva est~ sujeto a cambios constantes, --
cambios respecto de los cuales el derecho no debe mantene~ 

(6) De Azcárate Gumcrsindo .. El Prob1ema Social.. P .. 94 
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se ajeno, pues es un producto de 1a sociedad, creado prec~ 

samente para hacer más fe1iz la relaci6n entre los hombres. 

Por otro lado se ha dicho que la Conciencia Na-

cional no es principio coordinado de la Voluntad Nacional_ 

y General, sino el órgano del derecho en la vida, no el --
fundamento del derecho mismo. Concíbase como se quiera al_ 

Derecho siempre habra necesidad de concebirlo como algo i~ 
dependiente de la conciencia y voluntad hacionales, y que_ 

para sostener otra cosa hay que negar la preexistencia de1 

Derecho, y considerarlo tan s6lo como un mero producto de_ 

la Conciencia Nacional. (7) 

Nosotros no compartimos la opinión de Giner de 

los Ríos, pues al respecto pensarnos en que no se puede ca~ 

cebir el hecho de que exista la norma jurídica antes de la 

sociedad, pues como hemos venido comentando y analizando, 

a través del proceso histórico, son los cambios sociales 

los que dan lugar a la creaci6n de normas de Derecho nue-

vas, las cuales se tienen que ir adecuando a la sociedad, 

de lo contrario, no se da~~an las bases y fumdamentos para 

dictar la norma jurídica. 

Al respecto Luis Legaz y Lacambra afirma que el_ 

Derecho expresa la existencia de la persona en cuanto per
sona, cuya esencia radical es la libertad, pero libertad -

en comunidad, esto es, en relaci6n esencial con otras pe'E_ 

senas implicando una medida de justicia que reconozca lo -
suyo de cada uno. 

El Derecho es entonces por de pronto, Derecho en 

sentido subjetivo, es decir, lo suyo de cada uno y ante t~ 

do el ser sí mismo. 

(7) Giner.de 1os Rios Franc~sco, Notas a 1a Encic1opedia Jurídica-de -
Enrique Ahrens. p. 90 
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Pero el Derecho existe también como norma, y la 

norma jur1dica es forma impersonal de obrar, es decir que 

lo que una persona puede hacer jur1dicamente es lo que -

puede hacer cualquier otra que esté en situaci6n análoga, 

o sea, que lo que la norma iu~1dica dispone, lo impone y_ 

dispone contra cualquiera. 

Sigue diciendo el autor que comentamos que el -

Derecho es una forma de vida social con sentido de justi

cia. La vida social expresa el hecho de la socialización_ 
del hombre. Hay la vida social como dimensión impersonal_ 

de la vida humana y el Derecho está enclavado en ese dom~ 

nio de la realidad interhumana. 

Pero al llamar al Derecho forma de vida social_ 

alude a una correspondencia o correlación entre las far-
mas jur1dicas y la estructura social que la sustenta y p~ 

ra la que son dadas. (Bl 

No pod1amos dejar de mencionar en esta sección 
el concepto formulado por el ya citado autor español Jcisé 

Castan Tobeña, respecto de ia sociaiización, quien afirma 

que "Es la autoordenación de la vida social y económica -
por las propias fuerzas y entidades de la sociedad, pero_ 

bajo la alta dirección del Estado que, al servicio del -

bien coman y de la justicia, coordine las actividades so

ciales y garantice y proteja los valores de la persona hu 

mana. (9) 

Se nota que admite la intervención del estado 

en la creación de normas que regulen la conducta de los 

(8) Legaz y Lacambra Luis. Ob. Cit. p. 113 
(9)· Gastan To.beñas Josló. Ob. Cit. p. 3l.. 
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hombres en sociedad, pero tal intervenci6n 1a li~ita a ga

rantizar y proteger los derechos con los que nacen las pe~ 

senas. 

Por otro lado, dice, hablar de Socializaci6n del 
Derecho puede ser una redundancia, porque e1 Derecho como. 

producto de la sociedad ya es sociaL. 

Pero pensamos que ese es sólo un punto de vista 

desde el cual puede verse la Socializaci6n del Derecho, ya 

que sibien es cierto que el .. Derecho surge de la sociedad y 
para la sociedad resulta necesario percatarse de si e1 De

recho cumple con la funci6n para la cual ha sido creado, 

en virtud de los cambios sociales. 

Esto es, darse cuenta si el derecho regula situaciones que 

en la sociedad ya no Suceden pues en este caso, 1o hemos -

dicho, se convertir~a en letra muerta. O si por el contra

rio, no regula los actos que en la sociedad están sucedie~ 

do, pues en tal caso estaríamos ante un régimen de derecho 

en el. que l.a sociali_zaci6n no se ha dado, es decir, la no~ 

ma jur1dica no esta acorde con la realidad social. 

Pero creemos, como veremos mas adelante, que 1a_ 

socializaci6n del derecho va m~s allá, toda vez que el de
recho debe regular situaciones futuras determinadas. 

Quede esta aceveraci6n acentada desde ahora, an

tes ahondaremos más en el concepto doctrinal a fin de rec~ 

ger más elementos en que soportarla. 

Baste con decir que los autores citados hasta -
aqu1, salvo excepci6n hecha de Francisco. Giner de los Ríos, 
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la cual ya hemos criticado, hacen referencia a la sociaÍi 

zaci6n del derecho, en el sentido de que éste se encuadre 

a la sociedad de una época determinada. 

Pasemos ahora a la idea de 1a socia1izaci6n con 

cebida por los estudios en nutlstro pa~s: 

EN· MEXICO 

Es evidente que las corrientes apuntadas han t~ 

nido una decisiva influencia en la vida jur~dica de Méxi
co y dado un particular impulso a determinadas ramas del_ 

Derecho, por ejemplo podemos mencionar al C6digo de Napo

le6n, La Cl~sica Legislaci6n Española, El C6digo Civil -
Francés, etc. 

Corroborando lo anteriormente señalado, podemos 

citar la exposici6n de motivos del C6digo Civil para el -

Distrito Federal que entre otras cosas, textualmente dice: 

11 Socia1izar el. Derecho significa extender la ""'."" 

esfera de1 Derecho de1 rico a1 pobre, del. pr~ 

pietario a1 trabajador, de1 industrial al. as~ 

l.ariado, de1 hombre a l.a mujer, sin ninguna -

restricción ni exclusivismo. Pero es preciso 

que el. Derecho no constituya un privilegio o _ 

_ un medio de dorni.naci.ón de una el.ase sobre ---

otra ...... 

"Para 1egis1ar no deben tenerse en cuenta sc1~ 

mente l.as necesidades actua1es y manífiestas_ 

de 1a sociedad, p0rque hay necesidades ficti~ 

cias cuya sa.tisfacción acarrearía graves per-
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perjuicios, porque hay necesidades antagó

nicas que es forzoso armonizar y porque el 

1egis1ador debe tener 1os ojos fijos en e1 

porvenir .... " 

"Las anteriores consideraciones normaron 1a 

conducta de 1a Ccn:nisión y.por eso fue que_ 

no tuvo reparo en inspirar~e en 1egis1aci2_ 

nes extranjeras en aqué11os puntos en que_ 

era difertnte 1a 1egis1ación patria, y en_ 

tomar en cuenta las teorías de reputados 

tratadistas europeos para proponer algunas 

reformas. Esto sin descuidar nuestros pro~ 

pios problemas y necesidades, y, sobre to

do procurando que enraizaran en el Código_ 

Civi1 los anhelos de emancipación económi

ca de las clases populares que aientó nue!!,. 

tra Última revolución social y que crista

lizaron en 1os artíc~l.os 27, 28 y 123 de 

1a Constitución Federal de l.91.7 ...... " 

Pues bien, la doctrina mexicana está de acuerdo 

en que ei Derecho no es aigo inmutabie y petrificado, si

no que se nos presenta como un proceso continuo de vida 
que cambia paraieiamente a ias necesidades sociaies. 

La ciencia jur~dica, corno todas ias demás cien
cias,_ está en constante devenir. La evol.uci6n es constan

te en todas ias manifestaciones de ia vida, tanto indivi

duai como sociai. 

Cada puebio, cada época tienen su Derecho part~ 

cuiar; que se va modificando a medida que cambian ias co~ 

diciones sociaies en que vive. 
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Para poderse dar cuenta de lo que significa la 

socialización del Derecho, es indispensable hablar sobre 

las doctrinas que pretenden explicar cuál es el papel que_ 

el individuo y el Estado desempeñan en la sociedad. Estado 

e individuo son dos entidades reales que pueden estar en 

oposici6n o caminar armonicamente. Estas doctrinas son las· 

individualista y la socialista: 

Sostiene la doctrina individualista que el hombre 

por su naturaleza, tiene derechos individuales, inaliena--

bles e imprescriptibles, unidos ins~parablemente a su cual~ 

dad de hombre. El Estado no tiene otro fin que proteger --

esos derechos, sin que pueda realizar acto alguno que los -

lesione, a lo sumo, puede irnpoenrles las restricciones que_ 

sean indispensables para asegurar el libre ejercicio de los 

derechos de los demás. 

En la doctrina individualista, la convivencia so

cial hace indispensable la existencia de una norma que ten

ga por objeto limitar los derechos de cada individuo, para_ 
que puedan coexistir con los derechos de todos_ .. 

La doctrina que estamos comentando, implica la -

igualdad de todos los componentes de la sociedad, supuesto_ 

que todos los hombres nacen con los mismos derechos y los -
conservan a1 formar la sociedad. Esta doctrina presupone -

también que los derechos individuales deben ser los mismos_ 
en todos los paises y en todos los tiempos, ya que esos de

rechos se derivan de la naturaleza del hombre que es la mi~ 

ma siempre y en todas partes. Sin duda que los pueblos tie
nen un concepto diferente sobre la existencia y extensi6n 

de los derechos individuales, y esto hace que su derecho p~ 
sitivo, que tiene por objeto reconocerlos y protegerlos, 
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sea diferente, pero existe un derecho ideal y natural, al 

que se acercan las sociedades humanas a medida que progr~ 

san. 

Los impugnadores de la doctrina individualista, 

a que nos acabamos de referir, sostienen que los estudios 

antropológicos y sociol6gicos demuestran indubitablemente 

que el hombre, por su constitución fisiológica y psicoló

gica está destinado a vivir en sociedad y que no podría -
vivir aislado, solitario, pues el hombre ha vivido siem-

pre en sociedad y sujeto a obligaciones que impone la vi

da colectiva. 

Asimismo, los que impugnan la doctrina que est~ 
mas comentando sostienen que la existencia de un Derecho 

ideal y absoluto, el mismo en todos los tiempos y en to-

dos los paises es inadmisible, porque el Derecho es un -

producto de la evoluci6n humana, es un fen6meno social -

que varía en la cultura; que el Derecho sólo puede exis-
tir en la sociedad, porque la relaci6n que lo constituye_ 

exige sujeto pasivo y sujeto activo, que en consecuencia, 

el hombre no puede aportar a la sociedad derechos que és
ta tiene la obligaci6n de reconocer porque no pudieron n~ 

cer esos derechos fuera de la sociedad, y al Estado le c~ 
rresponde la importantísima función de iniciar y realizar 

lo que beneficia a la sociedad. 

Frente al individualismo se presenta, como con

trapuesto un sector de ideas que se le ha designado con -

el nombre de socialismo, tomada esta palabra en su más -
amplia significación, en la que comprende las cuestiones_ 

fundamentales de la vida jurídico-social y no en la res-
tringida que se le da en la ciencia económica, pues esta 

no la considero en este trabajo. 

. •• 47 



En el. social.ismo jur'!.dico el individuo perter1ece 

totalmente al. Estado, es absorbido por eso. El individuo -

debe consagrar todas sus actividades a su servicio. Por en 

cima del Estado, nada ni nadie. Sólo el Estado tiene Dere

cho. EL Estado es todo, el individuo nada significa. Los -

intereses individuales quedan relegados a ültimo término,_ 

porque el i.ndividuo s6lo tiene val.ar como componente del 

grupo social. El Estado es fuente y origen de todo ordena
miento jur1dico. 

Esta doctrina ha sido impugnada justamente como_ 

creadora del fatal culto del Estado y defensora de la omn~ 
potenci.a dei mismo, que engendra las más insiportables ti

ran~as, pues es un error considerar al. Estado corno un ser_ 

superior, que existe por s~ mismo dotado de atributos dis

tintos y superiores. Ningtin hombre, ningún conjunto de --
hombres, puede entregar toda su vida, todo su ser, al po-

der del Estado. Adimismo, se dice, que no es cierto que na 

da haya sobre el Estado, porque sobre el Estado esta la so 

ciedad, el pueblo. 

As1 entendido el Estado, éste no es la sociedad, 

sino un tipo especial de organizaci6n social.. 

Segün la opinión del Licenciado Francisco H. - -
Ruíz, la contraposíci6n de esas dos grandes tendencia, (i~ 

dividualismo y socialismo) debe desaparecer para fundirse_ 
en una sS.ntesis coordinadora,_ pues no puede haber un Dere

cho exc1usivamente individual~sta, ni exciusivamente co1e~ 

tivista; debe haber respeto a la personalidad humana, pero 
también restricciones a la libertad individual. Afirma que 

debemos apartarnos de doctrinas extremas, sin caer en eci~ 

tivísmos constitu~dos por opiniones intermedias. 
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La Socializaci6n del Derecho aspira a realizar el 

bienestar colectivo y lucha porque el Derecho sea un patri

monio comün, porque sus beneficios se extienden a todos, y_ 

desaparezcan los privilegios creados al amparo del indivi-
dualismo. La función del Derecho es la de equilibrar los i~ 

tereses en presencia, consagrar 1a persona1idad e indepen--· 

dencia del individuo, pero acentuar también sus obligacio-
nes hacia la sociedad. 

La Socializaci6n del Derecho hace que el Estado -

intervenga para amparar al débil econ6micamente, interven-

ci6n que es ya una obligaci6n que tiene que cumplir. El Es

tado, además de las viejas funciones de limitaci6n y tutela 
de los derechos individuales, ha de desempeñar la ültima -

funci6n social de ayudar al débil sin reducir la fuerza del 

fuerte, de intervenir y reglamentar las relaciones juridi-
cas del humilde con las poderosas organizaciones producto-

ras' \10) 

Por otra parte se ha sostenido que "El Derecho no 

es rigido, impuesto por las necesidades económicas, pero -

que está dirigido por ellas, el hecho muy a menudo precede_ 
y explica la evoluci6n de la legislación, que no hace más -

que reconocer y consagrar un hecho preexistente ••• " 

"Esta influencia innegable de los fen6menos econ~ 
micos en el Derecho, permite entre otras cosas, explicar el 

desenvolvimiP.nto del intervenci?nismo y de la diversifica-

ci6n del Derecho en numerosas y especializadas ramas de ho!!_ 
do contenido econ6mico y, fundamentalmente, en el aspecto -

de l.a social.izaci6n ... " 

(10} H. Ruiz Francisco. La socia1izaeión de1 Derecho Privado y e1 cód~go 
Civi1 de 1928. En Revista.de ia Escue1a Nacionai de Jm::isprudencia. 
p. so 
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ºAs!. no hay duda que existe una infl.uencia verdadera de los 

fenómenos econ6micos en la legisl.aci6n" (11) 

El Estado en sus funciones de defensor del régi-

rnen econ6rnico-social existente, crea el. Derecho, es decirr 

un conjunto de normas jur~dicas que expresan 1.os intereses~ 

y 1a vol.untad de 1.a clase dominanter .las cuales tienen un -

car~cter coercitivo y obligatorior no sólo para dicha clase 

sino para toda la sociedad. 

El Derecho es el reflejo y a la vez la expresi6n_ 

de determinadas relaciones sociales y econ6micas, de propi~ 

dad y de producci6n, las cuales afianza, sanciona y protege. 

El Oerechor n~ es ni pudo ser independiente a las 

rel.aciones econ6micas de las cual.es es producto y a la vez_ 

punto de apoyo según sea el régimen econ6mico de la sacie-

dad, seg~n sean las relaciones de producci6n imperantes en_ 

ella as~ sera también el Derechor las instituciones jur~di

cas y pol.~ticas de esa sociedad. (12) 

Al respecto creemos que el anterior es s6lo un -

punto de vista desde el. cual se puede observar el. progreso_ 

de1 Derechor pues como hemos comentado con anterioridad, es 

cíerto que las c~ndiciones econ6micas en que víva la socíe

dad dan la pauta para la creaci6n de nuevas normas de Dere

cho, pero no es 1a anicar pues creernos que es s6lo un fac-

tor de la realidad social. 

(11) Riva Pa1acio Emi1io. La Socialización de1Derecho .. En Revista Mexi 
cana-de1 Trabajo. p. 29 

(12) Herrera Peña José. La Naturaleza de1 Est_ado y la FUNCION de1 Der.:. 
cho .. En Revista de Derecho .. Universidad Michoacana. p .. 54 
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Al respecto, dice el Licenciado Jorge Sánchez -

Azcona, que hay que considerar a J.a realidad social como_ 

el or!gen de donde emanan las reglas jurídicas; debernos -

considerar que la única fuente del Derecho en Gltima. ins

tancia, es la voluntad colectiva, la cual no solamente se 

expresa por medio de la ley. 

En s! el Derecho no posee un carácter dinámico, 
sino que solamente por las fuerzas sociales efectivas ad

quiere su dinámica. Cuando el orden normativo no refleja

las fuerzas sociales, cuando éstas y el Derecho no tienen 

adecuaci6n, se puede llegar a un estado revolucionario, 

pues hay una rotura del fden jurídico vigente. (13) 

Además se ha sostenido por la doctrina en Méxi

co, que la situación caótica del Derecho proviene de la -
falta de adecuación real de la norma jurídica con las exi 

gencias materiales de la sociedad. 

El Derecho es pues, en cuanto parte integrande 

de las superestructuras sociales, está en interacci6n --

constante con la base material de la sociedad, y en cons~ 
cuencia, influ!da por las leyes generales del movimiento 

social. (14) 

El legislador debe tratar de mantener una co--
rrespondencia entre ei Derecho y las condiciones sociales 

del momento, debe superar el _contraste entre la tendencia 

conservadora del orden jurídico y la dinámica de las fue~ 

zas sociales; las nuevas exigencias que demanda constant~ 

Ci3) sánchez Azcona Jorge. Derecho y Poder. Eri Revista de la Facul.tad 
·de Derecho de la u.N.A.M. p. 856 

(14) Pérez Aya1a José. Consideraciones en torno a ia formación de1 
juzgador. En Revista de Derecho. Universidad Michoacana. p.72 
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mente 1a sociedad deben saber captar1as las nuevas autori

dades legisladoras. La socihdad es la fuerza que crea el 

Derecho; son las presiones sociales las que deben dar la 

pauta del cambio en el contenido del orden jur~dico. cis¡ 

Pero además, el profesor Leandro Azuara Pérez, 

señala que el Derecho ya creado ejerce una influencia so-
bre la sociedad, modelándola, señalándole los cauces que -

debe correr. 

Hay, dice, una interacci6n entre la sociedad y -

el orden jur~dico, si bien es cierto que el Derecho es pr~ 

dueto de la sociedad, también es cierto que el Derecho ya_ 
creado por la sociedad, influye a su vez sobre ella. 

La sanci6n es el medio que sirve al Derecho para 

provocar un comportamiento, y en caso de que no se logre -

ese comportamiento vendrá tal sanci6n dirigida a crear un_ 

daño en ia esfera de intereses del infractor de las normas 

jur~dicas. C~l 

otras doctrinas extranjeras no menos importantes 

han tratado el tema objeto del presente trabajo, los cua-

les inclui~emos a fin de conocer su concepto y asr poder -
llegar al nuestro, a conceptuar a la socializaci6n del De

recho reuniendo los elementos que nos ofrece la doctrina. 

Asr según el maestro chileno Eduardo Novoa Man-
real sostiene que la brecha entre el Derecho y la realidad 

social se ha ido ensanchando aceleradamente, debido a la -

rapidez de aquel, opuesta a la movilidad cada vez mayor de 

ésta. 

cis¡ Sánchez Azcona Jorge. Ob. Cit. p.855. 
(16) Azuara Pérez Leand.ro. Socio1ogía. p.285 
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Y que podr~a pensarse que un legislador atento a 

tales circunstancias podría evitar el desequilibrio, die-

tanda normas nuevas que tuvieran por finalidad tener al -

d~a las reglas caducas para mantener siempre un Derecho -

fresco y actualizado. Pero en la realidad práctica, dice, 

no existe ese legislador atento y ágil. 

En momentos de transformaci6n social tan r~pida_ 

como la que estamos viviendo, lo m~s que se consigue es -

que cuando el legislador se percata de que la norma ha qu~ 

dado obsoleta, intente una modificaci6n de ella. Pero esta 
modificaci6n se realiza con relaci6n al momento en que se 

estudia y se elabora. 

Desde entandes hasta que se le pone en vigencia_ 

transcurre un lapso de tiempo que hace que la modificaci6n 

llegue ya retrasada. Y a poco andar, l~s nuevas circunsta~ 

cias sociales vuelven a convertirla en definitivamente ob

soleta. Entandes el legislador s6larnente puede caminar a -

saltos en los momentos dados en que pone en movimiento su_ 

aparato de producci6n legislativo, por mucho que se inqui~ 

te por mantener siempre al día la legislaci6n. 

En cambio la vida social evoluciona fluída y --

constantemente. Esto hace que la ley marche atrás de los -

hechos sociales, pues asimismo, manifiesta el autor que ~e 

comenta, que el legislador impone preceptos a futuro, para 

que sean cumplidos de modo permanente, ya que están conve~ 

oídos de la bondad de las normas que promulgan y de su - -

adaptibilidad a las necesidades sociales actuaies y futu-
ras que generalmente las dictan para siempre. (17) 

(17) Novoa Monreal Eduardo. El Derecho como obstáculo a1 Cambio Social. 
p. 37 
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Con lo anterior estamos de acuerdo, ya que las 

leyes yan sido creadas para el futuro con carácter perro~ 

mente, s~, pero s6lo hasta que la realidad social impe-

rante haga necesario reformar a la norma jurrdica a fin_ 

d~ adecuarla a la misma. Pero creemos que el Derecho de

be ir más allá. previniend~ circunstancias futuras que -

adn cuando no se presenten jamás, estas esten legisladas, 

a lo cual nos referiremos más adelante, baste con dejar_ 
esta aclaraci6n para dar lugar a una ampliaci6n de la -

doctrina que estarnos comentando. 

El mismo Novoa Monreal, manifiesta en su obra_ 

ya citada, que el Derecho constituye obstáculo al cambio 

social no s6lo por el contenido de sus normas, sino ---
también por la forma a que éstas se dá aplicación prácti:_ 

ca, pués las reglas de Derecho pueden cumplir su cometi

do y tener valor para cierta clase de la vida social en_ 
cuanto su contenido reciga una real vigencia como fuente 

de ordenaci6n de la actividad social. El beneficio so--

cial de su aplicaci6n dependerá de que sean puestos en 
vigor de una manera congruente con los intereses. (18} 

Emilio Descote, a su vez, ofrece una defini---. 

ci6n de la Socialización del Derecho diciendo que "es e~ 

tructurar el ordenamiento jurídico en un sentido de. res
tricción de las facultades individuales en beneficio de_ 

.lo que se considera de in teres social .. " (19) 

Con lo que hasta aquí hemos comentado, creemos 

que Socializar e1 Derecho en resumidas cuentas significa 

(iS) Novoa Monreai Eduardo. Ob. Cit. p. i29 
(19) Descotte Em.i1io. La Oec1inación de 1a Segur1dad Jurídica En ~ 

vista de1 Co1esio de Abogados de Buenos Aires. P.293 
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hacer que el Derecho cumpla con la funci6n para la cual 

fue creado por la sociedad, por lo que estamos de acue~ 

do a la afirmación de que el legislador debe dar pasos_ 

agigantados en las reformas que haga a la ley que está_ 

vigente, viendo hacia el porvenir, ante la imposibi1i-

dad de reformar el ordenamiento jur~dico momento a me-

mento. 

Asimismo, creernos en la necesidad de cuidar -

que la ley reglamente situaciones actuales en la socie

dad, ya que de otra forma se convertir~a en letra muer

ta, pues aan cuando determinada circunstancia se encue~ 

tre reglamentada llega el momento en que en la sociedad 
en virtud de la evolución de que hemos venido hablando, 

ya no se aplica, ya no se utiliza, pasando a ser norma_ 

en desuso y de esa forma yana habr~a ese progreso deL -

Derecho al que nos referimos en el cap~tulo primero de 

este trabajo. 

Además dec~amos que el Derecho debe reglamen

tar de manera preventiva las consecuencias jurídicas y_ 

sociales de determinados fen6menos naturales, a fin de_ 

que no se reglamente en estado de emergencia, pues por_ 

tal ~irtud podr~a suceder que se produjeran leyes o se
reformaran otras de ta1 manera que no 11enasen las exi

gencias actuales de la sociedad quw sufriera, en su ca

so, las consecuencias de los fenómenos de la naturaleza. 

En cambio creemos que se podría, en base a 1a 

exper1encia propia, y porque no, en base a lo aconteci

do en otroa paises estudiar y reglamentar las consecue~ 

cías jur~dicas y sociales que traigan aparejadas los f~ 

n6menos naturales en su caso. Acerca de esto ahondare-

mas en el cap~tulo cuarto de este trabajo, sin embargo, 
queremos que quede antecedente de nuestra opinión por -

el momento. 
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CAPI'rULO III 

I.A SOCIALIZACION EN EL DERECHO MEXICANO. 

En el presente apartado nuestra finalidad ra

dica principalmente en ver c6mo la Socializaci6n del O~ 

recho, como la hemos entendido en el cap.!tu1o anterior, 

ha sido plasmada en la legislaci6n Mexicana, iniciando, 
desde luego, por nuestra Carta Magna. 

Para tal efecto haremos una breve rezeña his

t6rica del Derecho en México, la cual iniciaremos a pa~ 

tir de la etapa que se ha denominado para su estudio e~ 

mo México Independiente, pues creemos que es precísarne~. 

te la época en que cunden y toman fuerza las ideas so-

cializan tes, las cuales se vieron cr.i~t:alizadas en las_ 

distintas Constítuciones que se han dado en México en -

su trayectoria Hist6rica, hasta llegar a la que nos ri

ge en la actualidad, promulgada en el año de 1917. 

Además hablaremos de la forma como se ha con
cebido la socializaci6n en el Derecho del Trabajo y en_ 

el Derecho Agrario, ramas del Derecho clasificadas den

tro de la denominación del Derecho Social, que aunque _ 

no son las únicas dentro de. esta clasificación, las ce~ 

sideramos m'1s importantes .para efectos de este trabajo. 

Seri:a muy difi:cil hacer un análisis minucioso 

de todas las ramas del Derecho enclavadas dentro de la_ 

clasificaci6n del Derecho Social en un trabajo como es

te, pues seri:a materia de un trabajo especializado en_ 
cada materia. Lo que pretendemos es esclarecer la forma 



en que han evolucionado las materias de referencia, y -

lograr percatarnos si en realidad se adecaan a la real~ 

dad social, es decir, darnos cuenta si de acuerdo a 

nuestro concepto, existe en M~xico la Socializaci6n del 

Derecho. 

Pues bien, a principio de1 siglo XIX en la -

Nueva España ya reinaba un ambiente de incoformidad pa

ra con la Metr6poli, particularmente patentizada por -

los criollos, quienes estaban enterados de la indepen-

dencia de los Estados Unidos de América, que en el Con

greso de Filadelfia proclamaron los Derechos del Hombre. 

Por otra parte, las ideas de los pensadores _ 

de la Ilustraci6n europea como Montesquieu, Voltaire, -

Rousseau y otros, prosperaron en México entre los inte

lectuales, en los mismos criollos, cuya situaci6n era -

difrcil pues los tenran alejados de los puestos pübli-
cos importantes ... S6lo el. Ayuntamiento ·ae México, por -

ser de segunda categorra, estaba formado por criollos. 

La emancipación de la Nueva España comenz6 a_ 

prepararse varios años antes de que Don Miguel Hidalgo_ 

y Costilla, lanzara el grito de insurgencia en el pue-

blo de Dolores. 

Por no retroceder m~s. en el tiempo mencionar~ 

mos que ya en iao9 se descubrió una conspiraci6n en Va

lladolid, hoy Morelia. Pero aprehendidos los conjurados 

fueron remitidos a la ciudad de México, y en la entre-

vista que tuvieron con el Virrey Lizana, le hicieron sa 

ber que sus pl~ticas se referran a mantenerse unidos p~ 

ra defender el reino y conservarlo para Fernando VII, -
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por lo cual en la Corte Española no encontraron bases 

para juzgarlos y tuvieron que ponerlos en libartad. 

Cuando comenzó la acci6n de las autoridades -
contra 1os conjurados, las denuncias se multiplicaron. 

Domrnguez, el Corregidor de Querétaro, quien era de los 

conspiradores, sin embargo, tuvo.que abrir ínvestiga--

ci6n contra ellos, para luego poder ayudarlos. La Sefio
ra Doña Josefa Ort~z, esposa de Dom~nguez, crio1la apa

sionada por la causa independentista, mand6 a avisar de 

los acontecimientos a los conspiradores que viv~an en -

los pueblos cercanos. 

El enviado por la corregidora de Quérataro, -
Ignacio Pérez, lleg6 a San Miguel donde s6lo encontr6 a 

Don Ignacio Aldama, quien march6 a Dolores encontrando_ 

a Hidalgo y Allende discutiendo el asunto pues ya ha--

bran sido avisados. El 16 de septiembre de 1810, Hidal
go llam6 a misa a los fieles, en el atrio de la iglesia 

habl6 a los que se congregaron respecto de la convenie~ 

cia de la independencia para librarse de la opresi6n -
del gobierno y de los españoles, pues Hidalgo contaba -

con la firme convicción de que los espafioles, s6lo ha-

bran venido para despojarnos de nuestros ~ienes y nues

tras tierras, y para tenernos siempre avasallados a sus 

pies. 

En apoyo a sus convicciones, Hidalgo contaba_ 

con un animo firme dispuesto a derramar rios de sangre_ 

para defender la libertad de la Nación y el goce de - -

aquéllos derechos que Dios concedi6 a todos los hombres 

los cuales consideraba verdaderamente inalienables. (1) 

(1) Zava1a, Si1vio. APUNTES DE HISTORIA NACIONAL. p. 20 
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En efecto, a pesar de que e1 movimiento ini

ciado por Don Miguel Hidalgo y Costilla en sus albores 

parec~a dirigirse contra el mal gobierno proclamando a 

Fernando VII como gobernante leg~timo, a medida que se 

fué extendiendo adquirió impulsos legislativos que aun 

que no se hayan traducido_ en un documento unitario y -

sistemático, tuvieron como r.esuitado la expedici6n de_ 

díferentes decretos o bandos que denotaron una manífes 

tación clara de las tendencias ideológicas de los in-

surgentes. Entre ellos, sin duda alguna el m~s impor-

tante fué el que declaró abolida la esclavitud y supr~ 

mida toda imposición que pesaba sobre las castas expe

dido el 6 de diciembre de 1810. 

Otro decreto expedido por Hidalgo en ese mis

mo año dispon~a la devolución de tierras y aguas a las_ 

comunidades ind~genas, prohibi~ndoles su venta o arren

damiento. Otro decreto más ratificaba y apresuraba el -

cumplimiento de los decretos anteriores, y la proclama_ 

para invitar a les militares criolios a pasar al servi

cio de la ~nsurgencia. 

El cura José Mar~a Morelos pidió ser aceptado 

como capellan, pero Hidalgo lo nombró lugarteniente, c~ 
misionándole para insurreccionar el Sur y tomar Acapul

co. 

Morelos no s6lo_continu6 la lucha emancipado

ra que dej6 trunca el Cura de Dolores, sino que preten

dió hacerla culminar en una verdadera organización con~ 

titucional, profundizando en las ideas de Hidalgo en fa 

vor de J.as clases despose:;_das americanas·,. abolió l.os -
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tributos personales, sosteniendo además que se pod~a e~ 

merciar libremente pagando las alcabalas igual que los_ 

dem~s, atribuía también igualdad de provechos y cargas_ 

que sustitu~a la legislaci6n española. 

Para ilustrar más el presente trabajo, mencio· 

naremos que en aquéllos tiempos el Doctor Cos, public6_ 

un peri6dico llamado El Ilustrador Americano en marzo 

de is12, donde se redactó un manifiesto en nombre de la 

naci6n americana dirigida a los europeos avencindados -

en el Continente, y fundaba su plan de paz en los si--

guientes principios naturales y legales: La soberanía -

reside en la masa de la Naci6n; España y América son -

partes integrantes de la monarqu~a, sujetos al rey pero 

iguales entre s~ y sin dependencia uno de otro; América 

tiene derecho a convocar Cortes; Durante la ausencia -

del soberano los habitantes de la península no tienen 

ningün derecho para apropiarse·de la suprema potestad. 

También señalaba que la Naci6n Americana es acreedora 

a una garant~a para su seguridad y no puede ser otra -

que poner en ejecución el derecho que tiene de guardar_ 

estos dominios a su legítimo soberano por sí. n1isma sin 

intervención de gente europea. 

Morelos defíni6 claramente el concepto de una 

patria mexicana homogénea y libre de las influencias -

europeas, combati6 por eso las diferencias internas de 

or:Lgen racial. En mayo de 1.813 afirmaba que debl'.a desa

parecer ia diferencia entre indios, mulatos o mestizos_ 

y solo se distinguiría la regional, nombrándose todos -

generalmente americanos. El odio al europeo lo hizo 11~ 

gar a decir que todo americano que deba cualquier cant~ 

dad a un europeo no esta obligado a pagar, pero si al_ 

contrario, debe el europeo, pagará con todo rigor lo que 

deba al americano. (2) 

(2) Zavala, Si1vio. APUNTES DE HISTORIA NACIONAL. p. 34 
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Posteriormente bajo la protección de Don José 

Mar~a Morelos, el l3 de septiembre de l8l3 se instal6 -

en la ciudad de Chilpancingo el primer Congreso de la _ 

Am~rica Mexicana, con representante de todas las provi~ 

cias favorabl.es a la independencia. More l. os se pre sen tc5 

en el Congreso para dar lectura a un valioso documento_ 

redactado por é1-, denominado "Sentimientos de la Naci6n" 

que encerraba su ideario, cuyos puntos principa1es eran: 

"a) QUe América es l.ibre e independiente; 

b) Que se reconocía como única la rel.igión 

católica; 

e) Que 1a soberanía dimana del. pueblo y qu& 

éste 1a deposita en sus gobernantes; 

d) Que los einp1eos públicos debían ser eje;_ 

cides únicamente por americanos1 

e) QUe se formu1aran 1eyes para moderar 1a_ 

opulencia y evitar 1a indigenc~a; 

f) Aumentar 1os sal.arios del. po~re para e~!_ 

tar que se caiga en 1a ignorancia, en 1a 

rapiña y en 1os vicios: 

g) Que se proscriba para siempre 1a esc1a

vi tud; 

h) Que se prohibieran para siempre 1as qob!::_. 

1as y 1os tributos, y; 

i) Que se so1enmizara cada año ei día 16 de 

?eptiembre en honor de l.os heroes." (3) 

Aprobados por el Congreso los puntos anterio

res propuestos por Moreios, se formó una especie de - -

(3) orozco. L~ Fernando~ Historia de M~xico. p. 167 
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Asamblea Constituyente denominada Congreso de Anahuac, 

que el 6 de noviembre de 1813 expidió el Acta Solemne 

de la Declaración de la Independencia de América SepteE:_ 

trienal, en la que se declaró la disolución definitiva_ 

del vínculo de dependencia con el trono español. 

Cerca de un año después, el 22 de octubre de 

1814, el propio Congreso expide un t~ascendental docu-

mento jurídico-político llamado Decreto Constitucional 

para l.a Libertad de l.a América Mexicana, conocido can 

el nombre de Constitución de Apatzingán por haber sido_ 

en esa ciudad donde se sancLon6, el cual influido por 

los principios jurídicos y filosóficos de la Revolución 
Francesa, estima que los derechos del hombre son supe-

rieres a toda organización social, cuyo gobierno en --
ejercicio del poder pablico, debe considerarlos intang~ 

bles, pues su protección no es sino la anica finalidad_ 

del Estado. (4l 

En la primera Constitución Mexicana, la de -

Apatzing~n se asentaba por fin la independencia, ~a --

igualdad de los individuos ante la ley, la prohibición_ 

de la riqueza para evitar la pobreza, la reintegración_ 

de las tierras y aguas a las comunidades indígenas, ad~ 
más, que el gobierno debía estar representado por tres_ 

poderes: El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. El 
Ejecutivo debía ser ejercido por gobernador renovable -

cada seis meses; el poder legislativo lo ejercería una_ 
camara de Dipµtados, electos proporcionalmente segdn el 

n~mero de habitantes, y el poder judicial estaría en m~ 

nos de un Supremo Tribunal encargado de ap1icar las le

yes. (5) 

( 4) Burgoa, J:gnacio, Las Garantías :Lndividual.es. p. l.18 

(5) orozco. L. Fernando. ob. cit. p. l.68 
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Respecto de esta Constitución, Morelos juzga

ba con el criterio simple y directo de los gobernantes_ 

hispanoamericanos, que aquélla carta legal era impract~ 

cab1e. Primicias del divorcio entre la ley y la reali-

dad social. (6) 

El movimiento insurgente parecl'.a haberse sof~ 

cado definitivamente a consecuencia del fusilamiento de 

Morelos sucedido el 22 de diciembre de 1815 en San Cri~ 

tobal Ecatepec. 

Los principios poll'.tico-jurl'.dicos sobre los -
que descansaba la ideologl'.a de la independencia nacio-

nal adoptados en el acta de emancipación de 1813 y en -

la Constitución de Apatzingán, desgraciadamente no fue

ron proclamadas de la manera enf&tica y categórica como 

se consagraron en esos documentos, pues la participa--

ci6n de Francisco Javier Mina en 1817 se tradujo en una 

lucha fracasada contra el gobierno de Fernando VII y no 

contra la dominación española en México, y la particip~ 

ci6n de Vicente Guerrero, asimismo no representaba la -

pujanza suficiente para lograr un triunfo definitivo, 

que hubiera producido como efecto inmediato la emancip~ 

ci6n de nuestro pais y su organización como Estado Sob~ 

rano. 

El Virrey Apodaca recibió una cart~ de Ferna~ 

do VII en la que éste expresaba sus deseos de gobernar

la Nueva España como Estado Independiente para sustrae!:_ 

se a las limitaciones que al poder real imponl'.a la Con~ 

titución de 1812. 

(6) zavaia, Si1vio. Oh. cit. p. 35 
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Apodaca convocó a diversos personajes de gran 

infiuencia a una reuni6n que deber~a celebrarse en la -

Profesa. Se comision6 a Iturbide, quien, habiendo logr~ 

do la aceptaci6n de Don Vicente Guerrero, proclam6 el -

Plan de Iguala, cuyas precripciones principales eran -
las siguientes: 

11 a) Unión entre mexicanos y erupeos; 

b) La conservación de 1.a re1igión catÓ1ica sin 

tolerarse ninguna otra; 

e) E1 establecimiento de una monarquia modera

da que. debiera intitu1arse "Imperio Mcxica

no11, para cuyo gobier=lo se 11QI'llaría a Fer-

nando VXX, pero en caso de que éste no se -

presentara a fin de prestar juramento a 1.a_ 

Constitución que se expidiese, serían invi

tados a1 trono diversos miembros de 1.a casa 

reinante dc,E3pafia por orden sucesivo." 

Como se ve, dichos principios a pesar de impoE 

tar la emancipación política de la Nueva España, auspi-

ciaban 1a creaci6n de un régimen monarquico con tenden-

cias absolutistas que repugnaban a la verdadera ideoio-

gía insurgente sustentada por el movimiento libertario 
de Morelos y consignada en el Acta de Independencia de -

1813 y en la Constitución de Apatzing~n. 

El Virrey Apodaca no aprob6 ei Plan de Iguala, 
y comprendiendo que Iturbide actuaba por cuenta propia -

movido por ambiciones personales de poder, se aprestó p~ 

ra combatirlo, ya gue hab~a puesto a su disposici6n y b~ 

jo su mando todas las fuerzas armadas con que contaba el 

gobierno virreynal para obtener la rendici6n de Guerrero 
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y lograr la pacificación del pa1s. Inerme e impotente -

frente al exjefe militar realista, Apodaca fue depuesto

de su cargo por sus mismos partidiarios, habiendo coloc~ 

do en su lugar a Don Francisco Novella. Por otra parte _ 

en el mes de agosto de 1821 llegó a Veracruz el que ir1a 

a ser gobernante de la Nueva España, Don Juan O'Donoja, 

qui~n ni un s6lo_.:;iomento pudo ejercer las funciones del -

cargo que se le hab1a conferido, pues en la ciudad de -

C6rdoba fu~ entrevistado por Iturbide para imponerle la_ 

firma del tratado que lleva el nombre de esta poblaci6n_ 
y en el cual se confirmó el Plan de Iguala con la adi--

ción de que, si Fernando VII o algGn miembro de su fami-

1..i.a no aceptaban el trono del "Irr.perio Mexicano" nombra

r1an en su lugar a quienes designaran las Cortes Imperi~ 

les. 

Dominada la situación por Iturbide y rota la -

d€bil resistencia que aGn opuso Novella el 27 de septie~ 
bre de 1821, entro triunfante en la capital de la Nueva_ 

España del ejercito de las tres garant1as, es dec~r, el 

sostenedor de los tres principios proclamados en el Plan 

de Iguala; Uni6n; Religión e Independencia, significando 

tal hecho la consumación de la independencia nacional. 

La Junta Provicional Gubernativa que se hab1a_ 

constitu!do para preparar la organización jur1dico-pol1-
tica del nuevo Estado, expidió el 6 de octubre de 1821_ 

la llamada Acta de Independencia del Imperio Mexicano, -
en la que además de declararse la emancipación definiti

va de la Nación Mexicana respecto de España, se previó _ 

la estructuración de nuestro pa!s con arreglo a las ba-

ses que en el Plan de Iguala y Tratado de Córdoba se ha

b!an establecido. 
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La mencionada junta, por decreto de 17 de no-

viernbre de 1821 lanz6 una convocatoria para integrar una 

asamblea constituyente la cual se declara instalada por_ 

decreto de 24 de febrero de 1822, en el cual se estipuló 

que dicha Asamblea o Congreso representaba a la Naci6n -

Mexicana y que en este cuerpo ·resid:ta la soberan:ta; gue_ 

la religión estatal deb:ta ser la católica, apostólica y

romana con exclusión de cualquier otra; que M~xico adop

taba para su gobierno la Monarquía Moderada Constitucio

nal con la denominaci6n de Imperio Mexicano; y que se -
llamar:ta al trono imperial conforme a la voluntad gene-

ral a las personas designadas en el Tratado de Córdoba;_ 

consagrándose, adem~s el principio de separación de pod~ 

res, radicando el ejecutivo de modo interino en la rege~ 

cía designada por la Junta P:i:·ovisional Gubernativa, el -
legislativo en la propia Asamblea Constituyente y el Po

der Judicial en los tribunales que ya exist:tan o en los_ 
que posteriormente se establecieran. 

El sargento Pie Marcha, el 19 de mayo de 1822, 

hizo presión en el Congreso para que se declarara a ItuE 

bide como emperador. 

El gobierno imperial de Iturbide tuvo una cor

ta duración, pues el citado Congreso Constituyente por -

decreto de 31 de marzo de 1823 declar6 que el poder eje

cutivo existente desde el 19 de mayo del año anterior, 

cesaba en sus funciones, estableciendo que dicho poder -

lo ejercer:ta provisionalmente un cuerpo compuesto por -

tres miembros, design~ndose para tel efecto a Nicolas -

Bravo, Guadalupe Victoria y Pedro Celestino Negrete, y -
que debería denominarse Supremo Poder Ejecutivo • 
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Después Iturbide, quien en un gesto de digni-
dad manifest6 al Congreso que abdicaba de la corona, la_ 

Asamblea mediante decreto de 8 de abril siguiente, mani

fest6 que siendo su coronación obra de violencia y de la 

fuerza, y nula de derecho, no había lugar para discutir_ 

sobre dicha abdicaci6n, y que quedaban insubsistentes t~ 
dos los actos que con el car~cter de emperador hubiese 

realizado, así como el Plan de Iguala, los tratados de -

Cérdoba y el decreto de 24 de febrero de 1822. 

Así el Congreso Constituyente Mexicano lanz6 

1a convocatoria para la formací5n de.un nuevo congreso, 

dando 1as bases para la elecci6n de los diputados que 

lo fuesen a integrar, en la inteligencia de que, de acue_E 

do con ellas, el cuerpo legislativo por crearse debería_ 

quedar instalado a m~s tardar el día 31 de octubre de --
1823. 

En dicho Congreso se perfilaron dos corrientes 

de estructuración jurídico-política bien demarcadas y -

opuestas: El centralismo, cuyo principal sostenedor fué_ 

Fray Servando Teresa de Mier, y el Federalismo, por el -

que pugnaba entre otros Don Manuel Cresencio Rejón. 

El argumento b~sico que sostenían los centra-
listas para que México adoptara la forma de una rep~bli

ca central, se apoyaba en la tradición política del país 

que segdn ellos, acusaba un régimen de centralización, 

agregando que la imp1antaci6n del federalismo vendría~_a.,
dividir lo que antes estaba unido, mediante la creación_ 

de estados federados. 

El triunfo de las ideas federalistas crista1i

z6 primeramente en el Acta Constitutiva de la Federación 
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decretada el 31 de enero de 1824, en ésta se consagran -

los fundamentos principales para un régi~en constitucio

nal federal de naturaleza democr5tica, pues en dicha ac= 

ta se declara; Que la soberan~a reside radical y esen--
cialmente en la naci6n y que por lo mismo a ésta perten~ 

ce con exclusividad el derecho de adoptar y establecer 
por medio de sus representantes la forma de gobierno y_ 

dem~s leyes fundamentales que le parezca mas conveniente 
para su conservación y mayor prosperidad; que el poder _ 

supremo de 1a federación se divida para su ejercicio en_ 

legislativo, ejecutivo y judicial, y que jamas podr~n -

reunirse dos o m~s de dichos poderes en una corporaci6n_ 
o persona, ni depositarse el legislativo en un individuo 

y que las constituciones particulares de cada Estado f~ 

derado no podr5n oponerse a dicha acta. 

Los lineamientos generales del Acta Constitut~ 

va de la Federación se adoptaron en la Constituci6n Fed~ 
ral de 4 de octubre de 1824, la cual representa una obra 

met6dica y sistematizada, en la que establece que el Po

der Legislativo Federal se deposita en un congreso gene
ral compuesto por dos Cfunaras, la de Diputados y Senado

res¡ El Poder Ejecutivo se encomienda a un individuo 11~ 

rnado Presidente de los Estados Unidos ~exicanos, y en e~ 
so de que la persona que encarne este alto cargo se en-

cont~ará imposibilitado para desempeñarlo, las funciones 
respectivas las asumirá el vicepresidente de la Repúbli

ca. En cuanto el Poder Judicial de la Federación, la --
Constituci6n de 1824 lo deposita en una Corte Suprema de 

Justicia en los Tribunales de Circuito y en los Jueces -
de Distrito. En esta Constituci6n, se plasman diferentes 

garant1as de seguridad jur1dica en favor del gobernado,_ 

tales como la prohibición de penas trascendentales, la 
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de conriscaci6n de bienes; los juicios por comisiOn, la_ 

aplicación retroactiva de las leyes, la abolición de los 

torwentos y la de la legalidad para los actos de deten-

ción y de registro de casas, papeles u otros efectos de_ 
los habitantes de la República. 

No obstante que México contara con una Const~ 

tuci6n, como la federal de 1824, su expedición no.l'ue ob~ 
tácl.,lo para que durante su vigencia coroenzara una etapa __ 

de pronunciamientos militares. El per~odo presidencial _ 

era de cuatro años, y al llegar a su término el gobierno 

de Don Guadalupe Victoria, hubo dos candidatos para suc~ 
derlo¡ los generales Gómez Pedraza y Vicente Guerrero. 

El primero ocup5 la presidencia gracias al ap2 

yo oficial que se le di6, pero inconformes sus adversa-

ríos, hicieron queel Congreso declarara nulas las elec-

ciones y designar como presidente al antiguo insurqente, 
Vicente Guerrero, quien tom5 posesión de este cargo el -

lo. de abril de 1829. 

Durante el gobierno de ~uerrero se registro el 

desembarco del español Isidro Barradas, quién intentó 

reconquistar. México para soit'eterlo a l.a dominación espa

ñola. Guerrero confirió a Don Antonio López de Santa --
Anna la misión de combatir a Barradas, habiéndo derrota

do al jefe español, oblig~ndolo a reembarcarse.(?) 

Guerrero quizo gobernar dernocr~ticamente, sos

teniendo ios principios de la Independencia, ia Federa-

ci6n, una segunda expulsión de españoles y el mejoramie~ 

to de la econom1a nacional. 

(7) Burgoa Xgnacio. Ob. cit. p. i27. 
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También el. gobierno hab:í.a dado el. mando de una 

división de al.gunos mil.es de hombres al. general Eusta~a~ 

te para vigilar las villas de C6rdoba y Orizaba, ante el. 

posible desembarco de tropas enemigas en Veracru;::. Pero_ 

Bustarnante, después de la derrota de Barradas, se suble

vó y proclamó el. Plan de Jalapa por el cual ped~a el es

tab1ecimiento de un gobierno centralista. Guerrero tuvo_ 

que marchar al Sur para combatir a los sublevados, deja~ 
do corno Pres~dente interino a Don Jos~ Bocanegra, pero 

tan pronto salió sus tropas se sublevaron adhiriéndose _ 

al Plan de Jalapa. Viéndose abandonado por sus tropas, _ 

Guerrero se retiró al Sur mientras el Conqreso en ~~xico 

1.o declaraba imposibilitado para gobernar 1.a Repúb1ica y 

designaba como Presidente al. General. Anastacio Bustaman

te. 

ConsiderS.ndo que el General. Guerrero represen

taba un pel.igro constante pues defend:í.a el. federal.ismo,_ 

Íriamente e1 gobierno de Bustamente resolvi6 suprimirlo, 

sin tomar en cuenta los servicios que 1.e hab:ia prestado_ 

a ia Patria; se contrat6 a un marino 11amado Francisco 

Pica1ugQ amigo de Guerrero, quién 1.o tornó preso 1.lev:5.nd2 
1.o a Huatul.co, Oax., posteriormente fué fusilado en Cui-

1.apan, Oax., el. 14 de febrero de 1831. 

Santa Anna con motivo del fusil.amiento de Gue

rrero se subl.ev6 en Veracruz, sosteniendo 1.a le~itimidad 
el.ectoral. de G6rnez Pedraza como Presidente de 1.a Fepübl.~ 

ca. 

Para evitar mS.s prob1émas y viéndose practica

mente vencido, Bustarnante firm6 su renuncia reconociéndo 

al. Genera1 G6mez Pedraza como Presidente de la Repúbl.ica 

quién vot6 una 1.ey de expul.si6n de espai'.ol.es, posterior-
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mente convoc6 al Congreso para nuevas elecciones resul.-

tando electo para Presidente de la República el General_ 

Antonio L6pez de Santa .Anna y como Vicepresidente a Va-

lent:!'.n G6mez Far:!'.as. 

Santa Anna c'lej6 que G6mez F"r!as aplicara las
reforrnas, que como encargado del gobierno, y ~consejado

por Jos~ Mar~a Luis Mora se expidieron. Durante los años 

de 1833 y 1834 G6rnez Far~as fu~ enviando al Con~reso l~ 

yes para destruir las instituciones y privilegios del -

clero, y subordinarlo al Estado, decret6 la libertad re

ligiosa, separ6 a la iglesia del Estado, estableci6 la -

enseñanza obligatoria, pugn6 por la libertad de prensa,_ 

dej6 a conciencia personal el pago de los diezmos y pri

micias al clero y suprimi6 la coacci6n civil para el --

cumplimiento de votos religiosos. Suprimi6 el fuero mil.~ 

tar y dispuso la reducción del efectivo del ej€rcito pr~ 
fesional para sustituirlo por ia mi1-icia y guarélia nacio 

nai. 

Pero 1-os dirigentes del_ ciero, viéndose muy l~ 
sionados en sus intereses, acudieron a Santa Anna para -

pedir1-e que se pusiera ai frente del gobierno y as:!'. pro

tej erios, as:!'., Santa Anna 11-eg6 a México el 15 de mayo
de 1833, y ai d:!'.a siguiente se hizo cargo del_ gobierno -

suprimiendo de inmediato todas las disposiciones dicta-

das por G6rnez Far:!'.as. 

En 1835 el general Santa Anna volvi6 a ocupar
la Presidencia. Encabezando entonces el partido conserv~ 

dor, disoivi6 ias Cfunaras, derog6 ias leyes reformistas, 
destituy6 a los gobernadores, desarm6 a las milicias c:!'.

vicas y expu¡s6 a G6rnez Far:!'.as y a sus partioarios. Los_ 

conservadores, que hab:!'.an sida desterraé'.os por el propio 
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Santa Anna, regresaron al pais. Algunos Estados protest~ 

ron por esas disposiciones, 0ue iban contra la soberan~a 

que otorgaba el federalismo, pero finalmente se doblega

ron, excepto Zacatecas, ~obernada por Francisco Garc~a -

Salinas quien con algunos miles de guardias nacionales 

bien armados, se levant6 para defender el sistema fede-

ral. 

Santa Anna encarg6 el gobierno al general 1-'i-

guel. Barragan y marchó hacia Zacatezas venciendo a Gar

cf.a salinas. 

Al regresar a México, Santa Anna hizo reunir 

un nuevo Congreso, que expidi6 las bases para una nueva_ 

Constitución de car~cter centralista, el 23 de octubre -

de 1835, y que sustituf.a a la federal de 1824. Se vota-
ron las Siete Leyes Constitucionales y se cre6 el Supre

mo ~oder Conservador, estableci~ndo la divisi6n de la R~ 

pública en Departamentos, gobernados desde la Ciudad de 
México. 

La primera de esas Siete Leyes Constituciona-

les de 1836 se refiere a los derechos y obligaciones de_ 

los mexicanos y habitantes de la República, y en sus pr~ 
ceptos se contienen diversas garant~as de seguridad jur~ 

dica, tanto en la libertad personal como en la propiedad 

ai disponerse ~ue nadie podía ser detenido sin roanda--

miento de juez competente y gue la privación de los bie
nes de una persona, de su libre uso y de su aprovecha--

miento sóio podr~a 11evarse a cabo cuando 1o exigiera la 

p~blica utilidad. 

Adem~s la ~isma pri~era ley consagra la liber

tad de emisi6n del pensamiento, prohibiéndose la previa_ 

censura ·para los medios escritos de expresi6n, as~ como_ 
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la libertad de traslación personal y de bienes fuera del 

país. 

De acuerdo a la Constituci6n Centralista de --

1836, se hicieran nuevas elecciones, resultando electo -

Presidente el General Anastacio Eustamante. Durante este 

segundo gobierno de Bustarnante, se acrecent6 la lucha e~ 

tre los partidos políticos Federalista y Centralista. 

Después de algunos incidentes rebeldes contra el Centré'.-
1.isrno, sofocados por Bus ta.man te, éste solo C.eserripeñO el

cargo hasta el 22 de septiembre de 1841, co~o consecuen

cia de un pronunciamiento encabezado por el General Par~ 

des y Arrillaga en Guadalajara, que ped1a convocar a un_ 

Congreso para enmendar la Constituci6n, desconocía coroo_ 

Presidente a Bustamante y se ped~a nowbrar a un encarga

do del Poder Ejecutivo. La rebeli6n secundada en Vera--

cruz por Santa Anna y en México por el General Gabriel -
Valencia, hizo que el gobierno entrara en tratos con ios 

pronunciados. Renunci6 Busta~ante y qued6 cerno Presiden

te provisional el General Antonio L6pez de Santa ~nna. 

Los sublevados habían formulado las Bases de -
Tacubaya que establecían la dictadura militar para inve~ 

tir a Santa Anna. De acuerdo con las mismas Bases, se -

convocó a un Congreso Constituyente que result6 formado
por liberales y -enmendó la Constitución en este sentido 

por lo cual Santa Anna orden_ó su inPlediata reso1uci6n. 

Santa Anna se retiró interinamente del gobier
no encargándoselo al General Nicol~s Bravo, quien convo

co a un constituyente llamado Junta Nacional Legislativa 

Dicha Junta se apresuró a elaborar una nueva Constitu--

ción con el nombre· de Bases de Or~anización Política de
la República Mex1cana, que ie dieron forma a una segunda 
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Repúb.1.ica Central.ista, con mayores facul.tades para el. -

Ejecutivo. 

Una vez que Santa Anna estuvo frente al. gobieE 

no, 1.o ejerci6 como dictador imponi€ndo contribuciones -

arbitrarias, restringiéndo ias 1.ibertades y gastando 1.os 

fondos públ.icos en fiestas y paradas mil.itares.(Bl 

Las bases de crganizaci6n pol~tica mencionadas 

adoptaron el. principio de separaci6n de poceres, deposi

tándo el. ~egisl.ativo en dos Cámaras, una de Diputados y_ 
otra de Senadores; el Ejecutivo en un PresiCente de la -

Repúbl.ica cuyas funciones durar~an 5 años; y el. Judicial. 

en una Suprema Corte de Justicia~ en 1os Tribunales Su-

pe~iores y en Jueces Inferiores de los Departamentos 

Además conten~a un capitul.o de Derechc:sde 1.os gobernados 

denominado "De 1.os habitantes de 1.a Repúbl.ica". 

El. 2 de enero de 1844, vuel.ve a ser designa~o
Presidente de 1.a República por el. Congreso Nacional. y de 

acuerdo con ias citadas bases org~nicas por ei General -

Santa Anna, quien pretextando motivos de sal.ud manifie~ 

ta no poder tomar posesi6n de1 cargo, en cuya virtud se_ 

no~br6 Presidente interino a Don Val.ent1n canal.izo. Fl. -

4 de junio del. mismo año, Santa Anna asume 1.a presiden-
cia cesando en sus funciones a Canalizo, y vuelve ai in

terinato presidencial. 3 meses después a consecuencia de_ 

otro retiro de Santa Anna. Posteriormente el Congreso -

por decreto del. 17 de diciembre de 1844, desconoce a Sa~ 

ta Anna como jefe del Ejecutivo por haberse sublevado -

contra el orden constitucionai, ya que no pídi6 per~iso

para acudir a sofocar el l.evantamient.o de Paredes l'rril.l.~ 

9a en Ja1isco, y en vista de gue no reconoci6 al aobier-

(8) Orozco L. Fernando Ob. cit. p.203 
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de Don José Joaqu1n Herrera cuando fué designado presi

dente interino en substituci6n de Canalizo. Esto lo hace 

embarcarse rumbo a la Habana en junio de 1B45. 

Bajo el gobierno de Herrera, a mediados del -

año de 1B46 se declar6 el estado de guerra con los Est~ 

dos Unidos para responder a la vileza que entrañó la -

anexi6n de Texas a 1a UniOn Americana. 

La guerra contra los Estados Unidos fue la -

oportunidad de federalistas para sublesarse contra el -

gobierno centralista. As1 el General Mariano Salas for

mul6 un plan en la Ciudadela de México desconociendo el 
r~gimen centralista y pugnando por la formación de un 

nuevo Congreso compuesto por representantes nombrados 

popularmente, segtin las leyes electorales que sirvieron 

·para el nombramiento del de 1B24. 

En dicho plan se invit6 a Don Antonio L6pez 

de santa Anna para que se sumara ai movimiento, recono

ciéndolo como general en jefe de todas las fuerzas - -
comprometidas y resueltas a combatir porgue la nación _ 

recobre sus derechos y asegure su :Libertad y se gobier

ne por s1 misma. El Congreso a que alud1.a el Plan de la 
Ciudadela deber1a quedar instalado el 6 de diciembre de 

1B46, en la inteligencia de que mientras se exped1a una 

nueva Constituci6n, regir1a la federal de 1B24. Uno de_ 

los prin¡eros actos del nuevo Congreso consistió en de-

signar presendente interino a Santa Anna y vicepreside~ 

te a Don Valent1n G6mez Far1as y seguidamente restaur6_ 

la vigencia de la Constituci6n de 1B24, reimplant~ndose 

as:! el r€g~men federal. Este ordenamiento urg1a de mod~ 

ficaciones para adaptarse al estado de cosas que preva

l.ec:tan en 1847, y en tal virtud, eJ. l.B de mayo del mis

mo año se expidió el Acta de Reformas. 
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Las prescripciones más importantes del Acta de 

Reformas de 1847 fueron las siguientes: 

"a) Decl.aración de qUe una l.ey secundaria fijaría 

1as garantías de l.ibertad, seguridad, propie

dad e iguaidad en favor de todos 1os goberna

dos. 

b) Supresión de l.a Vicepresidencia; 

e) Establ.ecimiento de facul.tades expresas para -

l.os poderes de l.a Unión; 

d) Institución del. Juicio de Amparo~ para prote

ger a cual.quier habitante de l.a Repúbl.ica; 

e) Potestad para el. Congreso General. o l.as l.egi~ 

l.aturas l.ocal.es, a fin de que pudiesen decl.a

rar anticonstitucional.es, respectivamente, -

l.as l.eyes de 1as entidades federativas o l.as_ 

federal.es." 

Después de que se suceden en la Presidencia de 

la Repüblica, Manuel de la Peña y Peña y José Joaqurn de 

Herrera, la Cfunara de Diputados del Congreso General, de 

clar6 como Jefe del Ejecutivo al General Mariano Ar.:!.sta, 
quién trato de desarrollar su actividad gubernativa por_ 

cauces reaimente constructivos. Sín embargo, la moraiiz~ 

ci<:Sn que pretendi.:S ;_mprimir a su gobierno afectó muchos_ 

intereses creados, imposibilitándolo para continuar dig
na y honestamente en ei poder, por lo que se vió obiiga

do a presentar su renuncia como Presidente de la Repdbl~ 

ca que el Congreso aceptó el 6 de enero de 1853. 

En vista de lo anterior el Congreso nombrO Pre 

sidente Interino a Don Juan B. Ceballos, qui€n s~ obtuvo 

los poderes extraodinarios. Poco despu€s la C~mara se --
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- - mostró hostil a Ceballo! , por lo que la mand6 disol

ver produciéndose entonces a rebeli6n de la guarnici6n 

de México, encabezada por ei General Manuel Roblez Pezu~ 

la, quien declar6 su adhesión al Plan de Hospicio, por -

el cual se pedía desconocer a Arista, sostener el Feder~ 

lismo y llamar a Santa Anna para restablecer la paz y el 

orden, en un acuerdo celebrado en la Hacienda de Arroyo 

Zarco con el General José López Uraga; dicho acuerdo pr~ 
clamó la dictadura de Santa Anna y nombró Presidente In

rino al General Manuel Mar~a Lombardini, quien por decr~ 

to de 17 de marzo de 1853 declaró Presidente de la Reprt

blica a don Antonio López de Santa Anna. 

En esta época el gobierno de Santa Anna tuvo -

matices progesistas, por ejemplo, se tendieron nuevas 1~ 

neas telegráficas, se inició la construcción del ferroc~ 

rril a Veracruz y se convoc6 a un concurso para escribir 

la letra y música del Himno Nacional; pero también se 

cre6 una polic~a secreta, se irnpu~ieron contribuciones 

por puertas y ventanas y por an1males dom~sticos y los 

Estados fueron convertidos en Departamentos. 

El primero de marzo de 1854, el Coronel Floren 

cio Villarreal, jefe de una milicia en Ayutla, proclamó_ 

un Plan revolucionario en el que se desconocía a Santa -

Anna como Presidente de la Repdblica y se ped~a la expe

dición de una nueva Constitución. La rebelión fue secun

dada en Acapulco por el Coronel Ignacio Comonfort, quien 
le hizo algunas reformas para despu&s suscribirlo. 

Santa Anna, seguro de la solidez de su poder~o, 

march6 al sur a fin de combatir la sublevaci6n que cund~a 

por algunas regiones. Sin embargo, el apoyo militar con -

que contaba Santa Anna se iba normando gradualmente y el_ 
8 de agosto de 1855, con el pretexto de atender personal-
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mente el restablecimiento del orden parti6 al departamen

to de Veracruz, abandonando poco después el territorio na 

cionai con rumbo a La Habana. 

Tan pronto sali6 Santa Anna del pa~s, el parti

do reaccionario quizo sacar partido de la rebeli6n triun

fante, haciendo que la guarnici6n de México secundara el_ 

movimiento de Ayutla, nombrando Presidente Interino al G~ 
neral Mart~n Carrera. En los Estados, algunos Gobernado-

res quisieron imponerse a los revolucionarios, como Don -

Manuel Doblado, de Guanajuato, pero el General Ignacio C~ 

rnonfort se entrevist6 con ellos en Lagos, Jalisco y logr6 

que reconocieran el Plan de Ayutla y como Presidente Inte 
rino a Don Juan Alvarez. 

El gobierno vot6 dos leyes el 15 de noviembre 

una para convocar a un Congreso Constituyente y la otra 

para crear la Guardia Nacional en sustituci6n del ej~rci

to de facci6n. Posteriormente se vot6 la primera ley re-

formista, o ley Ju~rez, redactada por el Ministro de Jus

ticia Don Benito Juárez, que suprimía los fueros ec1esiá~ 

tices y militares, así como los tribunales especiales. 

Como la votaci6n de las leyes enunciadas produ

jo trastornos y rebeliones, el General Alvarez renunci6 

a la Presidencia nombrándose en su lugar al General Igna

cio Comonfort. El gobierno de Comonfort dict6 leyes libe
rales; supresi6n de la coacci6n civil para el cumplimien

to de los votos mon!istico y la e·xtinci6n de la Compañl'.a 

de Jesüs; pero la más importante fue la Ley Lerdo, as~ -

llamada por haberla formulado el Licenciado Miguel Lerdo_ 

de Tejada, para desamortizar los bienes de corporaciones 

civiles y elclesiásticas. Sin embargo como corporaciones_ 
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civiles eran tarnbi~n las comunidades indígenas, éstas -

fueron despojadas de sus tierras y aguas. En Consecuen

cia, se volvieron a producir rebeliones en Puebla. 

El l8 de febrero de 1856, se reunió el Congr~ 
so, formado por liberales y presidido por Don Ponciano 

Arriaga, contando entre sus miembros a Meichor Ocampo, 

Valent~n G6mez Far!as, Francisco Zarco, Ignacio Ram!rez 

y Santos Degollado, quienes se ocuparon de formular una 

Constitución liberal, aprobada el 5 de febrero de 1857. 

Esta declaraba a M~xico como Reptlblica representativa, 

democrática y federal, dividida en veintitres Estados 

1ibres y soberanos en su r~girnen interior, pero unidos_ 

en una federación. Declaraba los derechos del hombre y_ 

otorgaba las garantías de libertad, igualdad, propiedad 

y seguridad, así como la soberanía popular. Suprimía el 

Senado y quedaba sólo la Cámara de Diputados, estable-

ciendo que el Presidente de la Suprema Corte de Justicia 
debía sustituir las faltas temporales del Presidente de 

la Repdblica. Incorporaba las leyes sobre la abolición_ 

de fueros, la desarnortizaci6n de bienes de corporacio-

nes civiles y ecleciásticas y la libertad de enseñanza. 

De acuerdo a esta Constituci6n se hicieron -

nuevas e1ecciones, resultando electos Don Ignacio Como~ 

fort, para ?residente de ia Repüblica y Don Benito Juá

rez para Ministro de la Suprema Corte, quienes tomaron 

posesión de sus cargos en diciembre de 1857. 

Desde un principio a Comonfort le parec{ó de

masiado redical la Constituci6n y crey6 imposible gobe~ 

nar con ella. Esta debilidad originó el ?lan de Tacuba

ya, en el cual se pedía que se anulara la Constitución_ 

y se reuniera un nuevo Congreso para formular una nueva 

Comonfort aceptó el Plan de Tacubaya, desconociendo así 
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la Constituci6n que le había dado el cargo de Presidente_ 

de la RepOblica; pero entonces los Liberales y los ConseE 

vadores desconocieron a Comonfort, quien abandon6 1a Pre

sidencia. 

Juárez lanz6 u~ manifiesto en el cual declaraba 

que asum~a la presidencia de acuerdo con la ley, a falta_ 

del Presidente. El gabinete federal fue formado por hom-

bres de pensamiento liberal corno Melchor acampo, Santos -

Degollado, Guillermo Prieto y Le6n Guzrn.::in. 

En suma, durante todo este tié.mpo hubo des posi 

ciones que pretendían dominar en todo el país; El liberal 

representado por Benito Ju&rez quien sostuvo los princi-

pios de la Constituci6n de 1857. Y el conservador, que p~ 

día una reorganizaci6n de la adrninistraci6n pablica, pero 

suprimiendo todas las leyes reformistas contrarias al el~ 

ro y al ejército. 

Con la muerte de Juárez terminaba la rebeli6n,y 

el nuevo gobierno presidido por el Licenciado Sebastián _ 
Lerdo de Tejada, hombre de ideas avanzadas, de prop6sitos 

firmes, trat6 de incorporar la Reforma a la ConstituciónL 

public6 la ley de amnistía, excepción hecha de los impe-

rialistas, y casi todos los sublevados se sometieron. 

Posteriormente el General Porfirio D~az, se en

cargó provicionalmente del Poder Ejecutivo en febrero de _ 

1877, ocupándose de reorganizar la administración pdblica 
y expidiendo la convocatoria para elegir a los Supremos -

Poderes de la Uni6n, verificadas las elecciones, ei Con-

greso lo declar6 Presidente Constitucional durante el pe

ríodo comprendido entre el 5 de mayo de 1877 al 30 de no

viembre de l.880. (9) 

(9) Orozco L. Fernando Ob_ Cit. p.203 
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La situaci6n general de la nación con que se -

encontr6 D1az fue desastroza; el pa!s estaba despretigi.e_ 

do en el. extranjero porque se tenia la convicci6n de que 

era un pueblo ingobernable en donde la burocracj.a se en

contraba en completo desorden, mnl pagada, sin ganas de

trabajar y el ejército vencedor exig!a su bot!n. La vida 

econ6mica estaba paralizada, la prensa se dedicaba a vo

ciferar. 

El porfirismo abrió las puertas a la inversión 

extranjera; fue el único medio de hacer prosperar al --

pars; ello trajo consigo problemas sociales, de los cua

les muchos hubieran sido evitables, pero el caso fue que 

no existi6 otro camino. 

El capital extranjero rompi6 nuestra econom~a 

cerrada, y la econom~a mexicana dej6 de ser un resultado 

de esfuerzos propios. 

Pas6 a ser otra v~ctima de las fluctuaciones 

econ6micas de los capital.es extranjeros, situaci6n que 

prevalece en la actual.idad. 

Otro factor importante en 1.a ficticia paz del_ 

Porfirismo fueron sus relaciones con el clero; es lo que 

se ha llamado "plática de conciliaci6n". La iglesia bajó 

1.a cabeza, y en pago se le permitió 1.a viol.aci6n de 1.a -

Constituci6n. 

La verdadera tragedia del Porfirisrno se encue~ 

tra en no haber amado al. hombre, a 1.os. miles de campesi

nos y obreros que ped!an ayuda, el. no haber oído 1.os 

llantos de angustia del. pars. No am6 al hombre, pero s1-

a México, al. pars que trat6 de hacer grande. 
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Indispensable es analizar la situación del -

campo. El 15 de diciembre de 1883 se dió comienzo a los 

grandes latifundios; el ejecutivo promulgó la ley sobre 

deslinde y colonización de los terrenos bald.íos, al mis

mo tiempo que autorizaba la creaci6n de las empresas -

deslindadoras. 

Las compañias deslindadoras exigian la prese~ 

tación de los t.ítulos de propiedad de los propietarios. 

Si algµno se negaba a hacerlo o presentaba un titulo -

que la compañ.ía estimaba imperfecto, lo declaraba bal-
dio. 

Se afectaron las propiedades comunales indig~ 
nas, los manejos turbios crearon los latifundios, y un

nuevo sistema de vida naci6 para el campo. El campesino 

empleaba los rnetodos agricolas de tiempos de los farao
nes: arados de madera calzados con reja de fierro. 

El dato más objetivo es que las haciendas en -

1877 sumaban 5869, y en 1910 su nrtrnero aumentó a 8,431;_ 

pero en manos de un reducido número de personas. Se dice 

que la hacienda ·"Los Patos", en Coahuila, llegó a poseer 

varios millones de hectáreas. Fué imposible que una per~ 
sena o un grupo de ellas hubiera pedido controlar exten

ciones tan grandes, por tanto, se quedaron miles de hec

táreas sin cultivar. 

En cada hacienda existió una tienda de raya; _ 

los productos eran malos y caros, el trabajador se vió 
obligado a comprar en ella, pues la moneda con que se p~ 

gaba era propia del latifundio. 
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La situaci6n de los trabajadores. algo mejor que 

la de los campesinos, fue agobiante; salario reducido, jo~ 

nadas de trabajo que muchas veces empezaban de las siete -

de la mañana a las ocho de la noche. Otras veces trabaja-

ban hasta quince y dieciseis horas, se di6 el caso de ni-

ñas de cinco años que trabajaron. No existi6 el descanso -

dominical. Los accidentes de trabajo, fueron frecuentrsi-

rnos, y al llegar el trabajador a ser inservible lo retira

ban a morirse de hambre. 

El descontento de los trabajadores fue enorme. 

Constantemente existieron huelgas. Durante el Porfirismo 

el n11inero de huelgas alcanz6 la cifra de 250. Pero las --

huelgas de Cananea y Ria Blanco son de especial inter~s, 

sobre todo ésta dltima. 

Por otro lado la clase privilegiada vivra con un 

derroche inimaginable. El baile del 5 de noviembre de 1887 
que se efectu6 en Palacio Nacional, cost6 alrededor de me

dio mill6n de dolares; el mend fué algo espeluznante; me-

dia ciudad hubiera podido comer op~paramente de all~; s6lo 
en champagne se gastaron 85 cajas. Y del baile para cele-

brar e1 Centenario de la Independencia es mejor no hablar. 
(].O) 

Como en cua1quier otra dictadura, no se conocí6_ 

el significado del vocablo Libertad. Se persigui6 a los p~ 

riodistas y a toda persona que se opusiera al régimen; se_ 

fusil6 sin previo juicio, se practic6 la ley fuga. Se hizo 

gala de brutalidad. 

Juzgar al Porfirismo es dif~cil, porque a veces_ 

(10) Carpizo Jorge .. La Constitución de 1917 P- 27 
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En algunas regiones el trato al trabajador 11~ 
g6 al látibo. Es fama que los hacendados yucatecos marc~ 

ban con fierro candente a los trabajadores chinos y ne-

gros. 

E1 Porfirismo form6 su aristocracia, tanto ce!!:_ 

tra1 como en las entidades federativas, con po1~ticos, 

grandes hacendados, comerciantes y la banca. Los hacend~ 

dos acostumbraban vivir en las ciudades y rara vez iban

a1 campo, se contentaban con recibir 1as rentas que el -

administrador regularmente les mandaba. 

Este sistema agrario basado en sueldo de hambre 
aeuaa constante, cast~gos corporales, prívaciones de 1os_ 

bienes de la cultura y cadena de esclavitud de generaci6n 

fue una de 1as causas determinantes del movimiento social 

mexicano, y durante el porfiriato motiv6 gran inquietud -

como el levantamiento del cura Zavala y otros, de los cu~ 

les tuvieron importancia el del Indio Jer6nimo, el de Te~ 

doro Cervantes, el de Alberto Santa Fe, las rebeliones de 

Alicia y de Patricio Rueda. 

La vida en las ciudades toc6 los dos extremos: 

La miseria y el lujo versallesco. 

El pa~s comenzaba a industrializa~se debido a -

grandes inversiones extranjeras, las cuaies correspondie

ron principalmente a Inglaterra, Francia, Alemania, Espa

ña y Estados Unidos de América. 

En toda la industria los cargos de alguna impo~ 

tancia se les otorg6 a los extranjeros, los mexicanos fu~. 

ron discriminados. 
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resulta imposible seguir en realidad los ideales politices 

pero la dignidad del hombre nunca debe ser menoscabada ba

jo ningtln pretexto, ni atln por el progreso del pais. 

En 1908 el Presidente Diaz concedi6 una entrevi~ 
ta al periodista norteamericano James Creelman, quien le -

confió l.a creencia de que el "pueblo mexicano ya es.taba m~ 

duro para ejercer sus derechos civicos y que no veria mal_ 

la fundaci6n de un partido de oposición al que apoyaria p~ 

ra establecer un gobierno democr~tico, y que el no deseaba 

contintlan en el poder". (l.l.) 

En 1910 di6 lugar el Movimiento Social Mexicano. 

cuyas causas principales fueron: 

l.. - E1 r~gimen de gobierno en el. cual. se vivió al. 

margen de 1a Constituc~ón: 

2.- Ei ro~pimiento de l.igas del. poder con el. pue

blo, que dió por resu1tado 1a dep1orab1e si-

tuación del campesino y del. obrero; 

3.- La ocupaci6n de los mejores trabajos por ex-

tranjeros; 

4.- El. gobierno central., donde 1a única vol.untad, 

fue 1a de1 Presidente; 

s.-

6.-

La inseguridad jurídica en 

de el poderoso todo lo pudo 

l.a l.ey J.e negó pretección. 

El. uso de la fuerza, tanto 

gas, como para aniqu~1ar a 

individuo; 

que se vivió, don-

y al menesteroso, 

para reprimir huel:_ 

pueblo o a un 

7.- Haberse permitido una especie de esclavitud 

donde las deudas pasaban de padres a hijos: 

de generación a generación; 

(11) Orozco L. Fernar.do. ob. cit. p. 250 
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• B.- Intransigencia política que se representó en 

1a negación rotunda a cambiar al vicepresi-

dente para el período de l9lU-l9l6. 

Entre las causas fundamentales del movimiento 

revolucionario de 1910, podemos mencionar tambi~n, que 

el Derecho no estaba apegado a la realidad social, o no 

marchaba acorde a esta, no se actualizaba, se tornaba -

injusto, desligado as~ de la realidad y de la justicia, 

se.:distingui6 el Porfiriato por tener una ley de letra_ 

muerta y ajena su administraci6n a cualquier forma de _ 

justicia .. 

Desde 1900 el ingeniero Camilo Arriaga hab~a_ 

fundado en San Luis Potas~ el Partido Liberal, con el 

rtnido fin de pedir que la Constituci6n fuese respetada, 

sin embargo, en 1901 se reuni6 el primer Congreso Lib~ 

ral Mexicano al que asistieron los hermanos Flores Ma-

g6n y otros muchos, quienes le dieron otro cariz esta-

bleciendo demandas sociales y econ6rnicas en favor de la 

clase obrera. 

En 1909 y bajo la presidencia del Licenciado_ 

Benito Juárez Maza, se organiz6 el Partido Democrático,. 

que pretend~a una evoluci6n pac:ífica para cambiar el r~ 

gimen dictatorial por el imperio de la Constituci6n, la 

rnoralizaci6n de la justicia, el fomento a la educación_ 

prtblica y otros beneficios para el pueblo; pero muchos_ 

de los miembros del partido Democr~tico aceptaban la r~ 

postulaci6n del General D~az siempre y cuando fuera Vi

cepres~dente el General Reyes, a lo que D!az se opuso~ 

Los miembros del partido Reyista se afiliara~ 
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al Partido Antirreleccionista, formado en 1909 tambi~n, 

bajo la dirección de Francisco I. Madero, Francisco Váz

quez G6mez y otros. Este partido postulaba el principio 

de Sufragio Efectivo y la No Reelecci6n, cuyos partidia

rios postulaban a Madero para la Preside~cia. El progra

ma de este partido carec~a de postulados de orden econ6-

mico y social de beneficio para las clases trabajadoras. 

Cuando el pueblo respondi6 a Madero y a Roque 

Estrada el gobierno porfirista los hizo presos remitién

dolos a San Luis Potos~, acusados de rebeli6n y ultraje_ 

a las autoridades, obstaculizando de esta~forma su camp~ 

ña electoral. 

Pasadas las elecciones, Madero y Estrada fue-

ron puestos en libertad, escapando luego a San Antonio, 

Texas, en donde se les unieron Aquiles Serdan, Juan Sán

chcz Azcona y otros: entre todos redactaron el Plan de 

San Luis Potes~, contra las elecciones fraudulentas de -

D~az y Corral, proclamando el principio de Sufragio Efec 

tivo y de la No Reelección, declarando a Madero Preside~ 

te Provisional, planteando soluciones a problemas agra-

rios e invitando a la naci6n a levantarse en armas el 20 

de noviembre para arrojar del poder al General D~az. 

La inquietud crecía en el pais, y el General -

O!az con la finalidad de arreglar las cosas, propuso re

formas para satisfacer a la opini6n pública, pero el gr~ 

to de los revolucionarios del norte fue secundado por -

Emiliano Zapata al frente de los campesinos del sur, - -

quienes pedían Tierra y Libertad. 

Madero asumió la presidencia interi.na, formando 
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su gabinete con los señores Francisco vázquez G6mez, Gus

tavo A. Madero, Venustiano Carranza y José María Pino Suá 

rez. 

D~az consider6 perdida su sit~aci6n, e hizo sa

ber a 1..os rebeldes que estaba dispuesto a negociar y a r~ 

nunciar a la presidencia, por lo que Madero envi6 a un r~ 

presentante, quien tras de conferenciar con D~az, firm6 

los tratados de Ciudad Juárez, mediante los cuales se -

aceptaban las renuncias del General D:taz y de Don Ram6n 

Corrai; se encargar~a interinamente de la presidencia el._ 

Licenciado Le6n de la Barra, quien convocaría a nuevas -

elecciones, de 1..as cuales result6 elegido popularmente -

Don Francisco I. Madero para Presidente de la Repüblica y 

José Mar:ta Pino Suárez para Vicepresidente. 

Pero Madero no entendiú los problemas sociales_ 

del pa1s, no hizo ningún cambio en la burocracia, ni hubo 

cambios en el ámbito pol~tico, administrativo y social. 

La situ_aci6n de los obreros no cambi6, lo mismo 

sucedió en el campo, por lo que a pesar del triunfo de la 
revo1uci6n, e1 descontento no desapareci6~ 

Zapata pidi6 al Presidente Madero la expedición 

de una ley agraria que mejorara las condiciones del camp~ 

sino, pero no fue atendido, por lo que proclam6 el Plan -

de Ayala, en el que desccnocia a Madero como Presidente y 
en su lugar se propon:ta a Pascual Orozco o a Emiliano Za
pata; se proponia la expropiación de tierras y aguas para 

formar ejidos, colonias y campos de labor, pues sosten:ta_ 

el princ~pio de: La tierra para quien la trabaja. 

Un hecho de mucha trascendencia en el movimiento 
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social mexicano, fue la enemis~ad entre el embajador nor

teamericano Lane Wilson y Maciero; éste profesaba verdade

ra antipat~a al Presidente y se hab~a dedicado a despres

tigiarlo en su pa~s. Y el odio militar contra Madero en-

contró apoyo en Wilson, quien convocó al cuerpo diplomát~ 
co para deliberar sobre la conveniencia de pedirle su re

nuncia a Madero y Pino Suárez; el senado aceptó esta pro·

posici6n y notificó a Madero que el pueblo quer~a su re-
nuncia, pero éste se rehusó a renunciar. 

Madero y Pino Suárez fueron aprehendidos en Pa

iacio y obligados a renunciar a sus cargos, renuncias 

aceptadas de inmediato por el Congreso, recibiendo la pr~ 

sidencia por ministerio de ley, el Licenciado Pedro Lasc~ 

ráin, quien firmó dos documentos; el primero nombraba a -

Huerta Secretario de Relaciones, y el segundo conten~a la 
renuncia del propio Lascuráin, la cual fue aceptada. 

Huerta jur6 respetar la vida de Madero y Pino 

Suárez, sin embargo en la madrugada del 22 de febrero de_ 

1913, fueron sacados del Palacio Nacional para conducir-

los en carros separados a la penitenciaria, pero simulan

do un asaito fueron asesinados. 

Al asumir la presidencia interina de la Rep~bl~ 
ca el General Huerta, casi todos los gobernadores de los 

Estados declararon su adhesión; sólo el gobernador de Co~ 

huila, Don Venustiano Carranza, pidió a la Legislatura -

dictar un decreto desconociendo a Huerta; habiéndose roto 

'el orden legal, la propia Legislatura le invistió de ple-

nos poderes para actuar en favor del restablecimiento de 

1a vida pol~tica constitucional. 

Enarbolando la bandera de la legalidad, Don Ve-
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nustiano Carranza proclamó el Plan de Guadalupe, en la ha 

cierida coahuilense del mismo nombre, donde: 

"se desconocía a Huerta, a1 poder Legis1ativo y al 

judicial Federal, a los gobiernos estatales. que_ 

después de treinta días de publicado e1 Plan si-

guieran reconociendo a Huerta y a su régimen, se_ 

nombraba a Carranza como prime~ jefe del ejército 

ai cual denominaban constituciona1ista y se le e!!_. 

cargaba interinamente e1 Poder Ejecutivo, pero al 

conso1idarse la paz, se convocaría a elecciones .. 
(l.2) 

En la capital, el Presidente Huerta disolvi6 las 

Cámaras en donde hab:ta muchos diputados de oposj_ción, man

dando asesinar al Senador Don Belisario Dom:tnguez y a los_ 

Diputados Serapio Rendón y Adolfo Gurrión. Pero los ejérc~ 

tos constitucionalistas avanzaban triunfantes por todo el_ 

Pa~s; Huerta comprendió que era imposible contener su ava~ 

ce, reunió a la Cámara que el hab:ta formado y ante ella -

presentó su renuncia el 15 de julio de 1914, siendo acept~ 

da, recibiendo el poder Ejecutivo el Licenciado Francisco_ 

Carvajal., quien negoció con Carranza l.a terminación de la_ 

lucha. 

Carranza exigió la rendición del gobierno inter~ 

no, por lo que Carvajal. decidió la capital., dejando al Ge

neral José Refugio Vel.asco la comisión de entregar la ciu

dad de México al ejército constitucionalista, en Teoloyo-

can, Estado de México, se firmó un convenio por el cual se 
rend:ta la capital y se disolv:ta el ejército federal. Las _ 

fu«rzas. constitucional.istas, al mando del ·General Alvaro 

Obregón entraron a México el 15 de agosto de 1914, pero -
apenas obtenido e1 triunfo, se produjo una división en el_ 

(l.2) Carpizo Jorge, ob_ cit. P- si 
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seno de 1as fuerzas revol.ucionarias, que se dividieron en 

Carrancistas, Villistas y Zapatistas. 

El primer jefe del ejército constitucionalista 

asumió la presidencia de la República, más Zapata le hizo 

saber que sólo reconoceria a un gobierno que asegurase el 

triunfo de los postulados del Plan de Ayala. 

Por otra parte, habia surgido un distanciamien

to fuerte entre Villa y Carranza, quien acusó a Villa de_ 

ambiciones personales y lo quizo relevar en el mando de 
la división del norte. Entonces, Villa y sus tropas dese~ 

nacieron a Carranza corno encargado del Poder Ejecutivo. 

Carranza comisionó al General Obregón para que marchara _ 

al norte para conferenciar con Villa y asi evitar el rom

pimiento, pero la misión fracazó e inclusive Obregón estu 
vo a punto de ser fusilado. 

Ante tal. situación, Carranza organiz6 una con-

vención en la capital, el primero de octubre de 1914, foE 

mado por jefes militares y gobernadores que eran sus par
tidarios, a quienes entreg6 su renuncia corno Presidente 

Interino, pero no le fué aceptada. Sin embargo, Carranci~ 
tas, Zapatistas y Villistas estuvieron de acuerdo en cel~ 

brar una Gran Convención, y alli Carranza expuso el tra-
yecto político y social que habia seguido y que debia se

guir ei movímiento social. mexicano. 

Como los Villistas adujeron como razón de su a~ 
senci·a el lugar donde se celebraba la Convención, por es

tar controlada por Carranza, éste acordó trasladarla a -

Aguáscalientes. 

La Asamblea acordó tomar como bandera del movi--
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miento el Plan de Ayala, y después de serias discusiones, 

nombr6 Presidente provicional, por el término de veinte 

d~as a Eulalio Gutiérrez. Al enterarse Carranza de este 

hecho, desconoci6 a ia Convenci6n. Y ante el avance de -

las tropas de Villa, que hab~a sido nombrado jeÍe del 

ejército convencionalista, Carranza huy6 a Veracruz. 

Eulalia Gutiérrez no pudo gobernar porque Villa 

era quien daba ordenes, y ante la amenaza de perder 1a vi 

da huy6 rumbo a San Luis Potas~. 

El 12 de diciembre de l.914, Carranza, en Vera-

cruz, adicion6 el Plan de Guadal.upe. El Plan pol~tico se_ 

convirti6 en social. El movir!liento socia1 mexicano empez6 

a florecer¡ a la idea siguieron la acci6n y la.s reformas_ 

legislativas. (l.3) 

En las adiciones al Plan,Carranza recalc6 la -

desleáltad de Villa, su insubordinación y la serie de me

didas para tratar de evitar el triunfo del movimiento, -

reafirm6 la validez del Plan de Guadalupe hasta que pudi~ 

ra establecerse la vigencia de la Constituci6n. 

En las reformas a las leyes, se hicieron con el 

prop6sito de hacer efectiva la impartición de justicia. 

La pr~mera de ellas fue la Ley de la Reforma A

graria, redactada por Luis Cabrera, en la que expone el -
descontento en las poblaciones agr~colas, por el despojo_ 

de sus tierras y reconoce la necesidad de devolver a los_ 
pueblos los terrenos de los que hab~an sido despojados, _ 

(l.3) Orozco L. Fernando. ob. cit. p.260 
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corno un acto elemental de justicia y como la ~nica forma 

efectiva de asegurar la paz y promover el bienestar y m~ 
joramiento de las clases pobres. 

Entre otras reformas podernos mencionar las más 

i.mportantes para efectos del presente trabajó, y que 

constituyeron verdadero interés en los primeros años de_ 

nuestro movimiento sociai: 

Pastor Rouaix, gobernador de Durango, espidi6_ 
el 3 de octubre de 1912, la primera ley agraria de este_ 

per~odo. 

El gobernador de Nuevo Le6n General Antonio I. 

Villarreal, expidi6 un decreto prohibiendo exigir traba
jos personales en compensación de deudas. 

El 23 de agosto de 1914, en Aguascalientes, se 

establece el descanso hebdomadario y una jornada máxima_ 

de trabajo de ocho horas. 

El General Pablo González orden6 abolir en los 

Estados de Puébla y Tlaxcala, las deudas de los indigen

tes en el campo y en las ciudades. 

Dominguez, gobernador de Tabasco, orden6 la 

abolici6n de deudas y un horario máximo de ocho horas de 

trabajo. 

Eulalio Gutiérrez, En San Luis Potosi, establ~ 

ció salario m!nimo, duraci6n máxima del trabajo (nueve -

horas) , suspensi6n de las tiendas de raya y abolici6n de 

las deudas de los trabajadores. 
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En Jalisco, Manuel M. Diéguez, expidi6 un decr~ 

to sobre ei trabajo con 1as ideas anteriores y vacaciones. 

Aguirre Berlanga pub1ic6 una ley de trabajo, 

donde, prohibi6 el trabajo a menores de nueve años y la -

reglamentaci6n del trabajo a destajo. 

Cándido Aguilar expidi6 la ley de trabajo del -
Estado de Veracruz. 

Salvador Alvarado public6 en Yucatán sus leyes

de trabajo, agro, hacienda, catastro y municipio libre~ 

El 24 de mayo de 1815, Villa expidi6 su ley a-

graria; 1o más importante de ella es que trata de crear y 

reblamentar la pequeña propiedad rural. 

La convención también expidi6 su reglamentación 

social; pequeña propiedad, fundaci6n de bancos agr~colas, 

precaver de la miseria y del futuro agotamiento a los tr~ 

bajadores, leyes sobre accidentes de trabajo, pensiones -

de retiro, reglamentaci6n de las horas de labor, dar ga-

rant~as a los trabajadores reconociéndoles el derecho de 
huelga y boicoteo. 

Alvaro Obreg6n, en Celaya, fij6 el salario m~n~ 

roo, en la parte del territorio nacional gobernado por el 

constitucionalismo. 

Carranza entreg6 el mando de las tropas al Gen~ 
ral Obreg6n para que se enfrentara a Villa, poniéndose en 

campaña. a principios de 1915, derrotando a las tropas de_ 
Villa en abril de ese año. 
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El. gobierno de Carranza fue reconocido por l.os 

Estados Unidos y otras naciones; recuperado casi todo e1 

pa!s, el. Presidente Carranza decidi6 trasl.adar su gobie~ 

no a l.a ciudad de Querétaro el. dos de febrero de l.916, y 

convoc6 a un Congreso Constituyente para formular una 

nueva Constituci6n que rehiciera l.a vida del pa!s. 

LA CONSTITUCION DE 1917 

E1 Congreso se instal6 el. primero de diciembre 

de 1916: en l.a junta inaugural. Carranza entreg6 un pro-

yecto de Constituci6n reformada. Dicho proyecto era un -

poco novedoso, en muchas ocasiones se 1imit6 a cambia~ -

la redacci6n de los art!cul.os, pero sin tocar el conten~ 

do del. mismo. 

Ni el. proyecto de reformas a l.a Constituci6n -

el.aborado por Carranza, ni en l.os debates habidos en és
te, se formu1an consideraciones expresas para cambiar e1 

texto y esp!ritu del. art!cul.o primero de la mencionada -

ley fundamental. de 1857. No se puso en duda, sin embargo 

que el hombre tiene derechos y que esos derechos deben _ 

ser garantizados por l.a Constituci6n: pero entre esta -
irrefutable concepci6n y l.a de que tal.es derechos debie

ran ser el. objeto y l.a base de las instituciones, hay un 

inmenso abismo. Seguramente, tanto Carranza como 1os --

Constituyentes de 1617, tuvieron en cuenta que, al. intr5'_ 

ducirse garant!as de car~cter social. en la Constituci6n, 

al. no ser ya el individuo el. sujeto de protecci6n prefe
rentes por parte del. Estado, al otorgar a éste mayor in

tervenci6n en la vida social, l.a decl.araci6n individua--
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lista de 1a Carta de 57 resultaba incongruente con el con 

tenido ideológico de la nueva Ley Fundam~ntal. (14) 

En 1917, el cap~tulo de los derechos del hombre 

suscit6 los más apasionados debates: 1a enseñanza, e1 tra 

bajo y la tierra; de estos dos dltimos debates brotaron -

los derechos sociales del hombre. 

Nos ocuparemos de estos debates para poder com

prender 1a labor de los diputados constituyentes, quienes 

nos legaron un nuevo estilo de vida más justo y más huma

no. 

Respecto de e1 trabjao y la tierra nos referir~ 

mes en los dos siguientes apartados, por lo pronto nos r~ 

feriremos al debate sobre la enseñanza: 

ARTICULO 3o. "Sobre la educación" 

Bajo la vigenci~ de la Constitución de 57, el 
art~culo tercero evidentemente comprend~a una verdadera 

garant~a individual de libertad, puesto que sin restric-

ción alguna, declaraba que la educación era libre, lo --

cual significaba que todo individuo ten~a la potestad de_ 
impartir toda clase de conocimientos, s~n que el Estado o 

sus autor~dades pudieran obligarlo a adoptar determinado

método e ideario educativos. Esto ocasionaba un caos en -

1a.vida socia1 en materia educativa, puesto que su ejerc~ 

cio pod~a ser desenfrenado y dar or~gen, por tal motivo, __ 

a verdaderas charlatanerías reveiadoras de incuitura. 

su afán de restar influencia al clero sobre las 

{14) Bu.rgoa, Ignacio. ob. citw p. 147 
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conciencias, con el prop6sito de evitar que la educaci6n 

en manos de la iglesia redundara en la formaci6n de pre

juicios en la mente de los educandos, el Constituyente 

de 17 ya no declar6 lisa y llanamente, como lo hizo el -

de 57, que la enseñanza es libre, sino que consign6 para 

ésta importantes restricciones, modificando as~ notable

mente e1 proyecto. de Don Venustiano Carranza, que _consa

graba la libertad de enseñanza en términos análogos a -

los empleados en el art~culo 3 de nuestro ordenamiento -

constitucional anterior. 

Es decir, que el proyecto de Carranza dec~a -

que la enseñanza ser~a libre pero la que se de en los es 

tablecimientos oficiales ser~a laica y gratuita la ense

ñanza primaria superior~ 

La comisi6n de Constituci6n, di6 a conocer su

dictámen sobre el art~culo tercero, el cual no estaba de 

acuerdo con el art~culo correlativo del proyecto de Ca-

rranza, ya que la redacci6n que propuso la comisi6n de-

c~a: "Habrá libertad de ensenañza; pero será laica la -

que se dé en los establecimientos oficiales de educaci6n 

lo mismo que la enseñanza primaria elemental y superior_ 

que se imparta en los establecimientos particulares. Ni~ 

guna corporaci6n religiosa, ministro de algdn culto o -
persona perteneciente a alguna asociaci6n semejante, po

drá establecer o dirigir escuelas de educaci6n primaria, 

ni impartir enseñanza personalmente en ning~n colegio. 

Las escuelas primarias particulares s6lo podrán estable
cerse sujetándose a la vigilancia del gobierno. La ense

ñanza primaria será obligatoria para todos los mexicanos 

y en los establecimientos oficiales será impartida gra-

tui tamente. 

El primero en apoyar el dictámen de la cornisi6n 
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fue el general Mugica, quien con ~deas determinadas por la 

ira que siente hacia el clero, manifestó entre otras cosas 
11 soy enemigo del. clero, por lo que conside:::-o el m<is funes

to y el m::is perverso enemigo de la patria". Por lo que pe!!_ 

saba que si se deja la educaci6n en manos del clero, obst~ 
culizaría el porvenir de la patria. 

Creemos que una libertad ilimitada como se perro~ 

tía en la Constituci6n de 57, no se puede concebir, toda -

vez la libertad esta limitada por la voluntad de la comun~ 

dad. Una libertad ilimitada sería un arma para terminar -
con las libertades, porque una libertad individual, llega_ 

hasta donde principia la libertad de otro individuo, y las 

libertades individuales tienen como frontera el interés s~ 

cial. 

Por su parte Luis Manuel Rojas, ·contestando el 

discurso de Mugica, manifestó que el pueblo católico y de
seaba que se continuara el régimen de tolerancia gue los -

gobiernos de Díaz y Madero habían seguido. 

Cravioto, al hablar llam6 al dictámen de la com~ 

si6n parad6jico, arbitrario, impolítico, imprudente, regr~ 

sívo, etcétera. Sus argumentos se basaron en ias siguien-

tes puntos: si el padre tiene derecho de escoger el alime~ 
to, vestido y diversiones del niño, entonces tiene derecho 

de escoger la enseñanza que le parezca mejor para el pequ~ 

ño, termínando por invitar a ios constituyentes a rechazar 

el dict&men de la comisi6n. 

Jes6s L6pez Lira defendiendo el dictámen de la -

comisi6n manifest6 que no se tiene derecho a enseñar erro

res ni mentiras, y que la finalidad de las escuelas reli-

giosas eR la de ganar adeptos, y ello compromete el porve

nir de la patria. 
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José Natividad Mac~as afirm6 que el dictámen de_ 

la comisi6n era parecido a todas las leyes de las tiran!as 

para monopolizar la enseñanza. 

Ro1nán Rosas Reyes, se pronunci6 a favor del dic

támen, por la imperiosa necesidad de acabar con 1a hipocr~ 

sia, el ego!smo y la mentira que las escuelas religiosas -

enseñan al niño, afirmando que atacar el dictámen es ata-

car a Carranza. 

Palavicini se preguntó cómo era posible que la 

comisi6n declarara la libertad de enseñanza si después le

pon~a una serie de trabas. Propuso la creaci6n de m~s y m~ 
jores escuelas como defensa frente a la escuela clerical. 

Mugica defendió el dict~en, pero pidi6 permiso_ 

para retirarlo a fin de modificarlo, quedando como sigue: 

11 La enseñanza es libre: pero será laica la que -

se dé en los establecimientos ofic~ales de educaci6n, lo -

mismo que la enseñanza primaria, elemental y superior que_ 

se imparta en los establ~cimientos particulares; 

Ninguna corporaci6n religiosa, ni ministro de -

ningOn culto podr~n establecer o dirigir escuelas de ins-

trucci6n primaria; 

Las escuelas primarias particulares s6lo podrán_ 

establecerse sujetándose a la vigilancia oficial; 

En los eatablecimientos oficiales se impartirá 

gratuitamente .la enseñanza primaría" .. 

José M. Trachuelo defendi6 este nuevo dict~en,

manifestando que el art~culo tercero, lejos de traernos -

conflictos, es la prueba más hermosa de que la revoluci6n 
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constitucionalista est~ identificada con los ideales del 

progreso, y que este artículo esta bien colocado en las 

garantías individuales, y no disgregado, puesto que todo 

derecho tiene restr~cciones~ 

Pero después de a1gunos debates, el Congreso -

puso a votaci6n el articulo tercero, siendo aprobado por 

99 votos contra 58. 

EL DERECHO DEL TRABAJO 

A principios del año de 1917, la situací6n de1 

trabajador era deplorable, motivo por el cua1 este pro-

b1ema exíg~a solución; 1a voz del trabajador pronto se -
hizo oír, y e1 Congreso Constituyente la escuchó. 

En el proyecto presentado por Don Venustiano -

Carranza, se tuvo el propósito de incluir garantías so-

cíales en materia del trabajo. 

En el constituyente de 16-17, se discutió el e~ 
tado proyecto del artículo So. constitucional que plasm~ 
ba diversas garantías de seguridad jurídica para el tra

bajo y su retribución. 

Sin embargo, el citado artículo no tendía a e~ 

tablecer verdaderas garantías sociales en materia de tra 

bajo. De los debates que se suscitaron en torno a él, 

surgieron tendencias para plasmar en nuestra carta Magna 

un régimen de garantías sociales en materia laboral, y -

que no debía ser incluido, y si lo hacían nada importaba 
en el capítulo denominado Garantías Individuales, porque 

lo importante era que se incluyera,. porque su objeto de_ 
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ordenación no deb~a regularse como las relaciones estric

tas entre gobernantes y gobernados, sino como relaciones 

individua1es y co1ectivas entre 1a c1ase patrona1 y 1a -

trabajadora. 

En los debates que se suscitaron en torno a 1os 

diferentes dictámenes que se f ormu1aron respecto a1 arti

culo So. Constitucional, intervinieron diputados con gran 

sentido obrerista, que abogaron por insertar en 1a Consti

tución y concretamente en el art~culo So. garant~as con 

verdadero contenido socia~ en favor de 1a c1ase trabajad~ 
ra; de entre e11os destacaron: Cándido Aguiiar, Heriberto 

Jara, Rafae1 Martínez y Hector Victoria; pero fina1mente_ 

triunfó 1a idea de desprender de1 capítu1o de Garantías _ 
Individua1es 1as normas referentes a 1as Garantías Socia

les, las que sistematicamente se agruparon en el cap1tu1o 

denominado: De1 Trabajo y de 1a Previsión Socia1, intc--

grando e1 artícu1o 123 de nuestra Constituci~n de 1917. 

Aguilar, Jara y Gongora, presentaron una inicia 

tiva para adicionar a1gunos principios a1 artícu1o So. de 

carranza, de 1os cua1es 1a Comisi6n s61o aceptó 1os si--

guientes: 1a jornadd máxima de trabajo de ocho horas, e1 

descanso semana1 y 1a prohibición de trabajo nocturno pa
ra mujeres y niños; y se rechazaron otros principios; es

tab1ecimiento de Juntas de Conci1iaci6n y Arbitraje, a -

trabajo igua1 sa1ario igua1 sin hacer diferencias de se-

xos, derecho a hue1ga, indemnización por enfermedades pr~ 
fesiona1es y accidentes de .trabajo. Estos puntos 1os ex-

c1uyó 1a comisi6n por considerar que no tenía cabida en -

1a secci6n de garantías individua1es. 

Jara, manifest6 que 1os juristas y tratadistas_ 
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pod!an encontrar rid!culo consignar en una ConstituciOn 

la jornada m~xima de trabajo, pero el precepto era nec~ 

sario y la experiencia as! lo demostraba. AguegO que el 

establecimiento de la jornada máxima tenia como finali

dad garantizar la libertad del trabajador, su vida y -
sus energt.as ... 

Victoria manifestO su inconformidad tanto con 

el articulo de Carranza como con el del dict~men, por-

que trataban superficialmente el problema obrero; que-
ria que en la ConstituciOn se dieran bases precisas so

bre las cuales legislar!an los Estados en materia labo

ral. 

Zavala pens6 que era el momento oportuno para 

hacer justicia a la clase trabajadora, y record6 que -

los obreros hab!an s~do el factor principal del triunfo 
del 1novimiento social. mexicano. 

Monjarrez, fue el primero en proponer el pro

blema laboral se tratara en todo un titulo de la Norma_ 
Fundamental; afirm6 que ello era imprescindible, ya que 

nadie pod!a asegurar que el proximo Congreso otorgar!a_ 
a los obreros sus legitimes derechos. 

Pastrana Jaimes, por su lado, afirm6 que. lo -

importante era lo referente al salario, el cual deb!a 
ser suficiente no dnicamente para vivir, sino para io-

grar el perfeccionar:tiento del obrero y el de su familia. 

Porfirio del Castillo, se declaro en contra _ 

del año obligatorio de trabajo, y dij.o que si el patr6n 

quer!a conservar al obrero, que lo tratara bien, le di~ 

ra una jornada justa y sobre todo un salario equitativo • 
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La intervenci6n de Gracidas tuvo especia1 impo~ 

tancia, ya que fue el primero en pedir que el trabajador_ 

participara en las utilidades de la empresa. 

Gravioto insistió en la idea de trasladar el -

problema obrero a un articulo especial, el cual no impor

tar1a que estuviese un carácter reglamentario. El mismo -

ya para fina1izar su discurso dijo: "As! como Francia, 

después de su revoluci6n, ha tenido el alto honor de con

sagrar en la ~rime~a de sus cartas magnas los inmorta1es_ 

derechos del hombre, asi la Revoluci6n Mexicana tendrá el 

orgullo legitimo de mostrar al mundo que es la primera en 

consignar en una constitución los sagrados derechos de 

l.os hombres". 

Monz6n opin6 que todos los preceptos reglament~ 

rios s1 tenian cabida en el articulo 5o., pero que si no_. 
se 1es quer~a inc1uir aii~, que se formara un art~cu1o e~ 

pecial para ellos. 

Mugica declar6 que a la comisión lo que le im-

portaba era que se protegiera al trabajador, sin importa~ 

le el cap1tulo constitucional donde se hiciera. 

Ugarte propuso que se dejara al articulo So.,-

con la redacción que propon:La el proyecto de Carranza, y_ 

ias nuevas ideas se p1asmaran en el art~cul.o 72, y Rouaix 

redactara el articulo que se iba a discutir. 

Monjarrez presentó un escrito, donde insis_ti6 

en que el problema del trabajador se tratara en un capit:=_ 

lo exclusivo y que para formular dicho capitulo se nombra 

ra una comisión de cinco personas. 

Varios diputados presentaron una moci6n para 
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que se suspendiera la discusión del art~culo, y para que 

Pastor Rouaix se encargara de formular un proyecto con -

las ideas manifestadas, colaborando con éste, José Ino-

cente Lugo, quien no era diputado constituyente, y Ra--

fael L. de los Ríos quien era su secretario particular. 

Antes de que la Asamblea conociera el proyecto 

lo conoció Carranza, quien dió su consentimiento. 

El d~a 13 de enero de 1917, se leyó ante el -

Congreso la exposición de motivos y el proyecto para el_ 

t~tulo VI de la Constitución siendo el ara 23 la fecha 

en que se aprobó para su discución. 

Al proyecto presentado por Rouaix, la comisión 

dictaminadora le hizo mejoras, además le agregó otros -

puntos y denominó al trtulo VI, Del Trabajo y la Previ-

sión Social, cambiando también el encabezado del art.rculo 
123. (l.5) 

La lucha estaba ganada, la idea de incluir en_ 
la Constitución una reglamentaci6n laboral como mrnimo 

indispensable para asegurar el nivel de vida del trabaj~ 

dor, era ya un hecho. 

Es indudable que nuestro artrculo 123 marca un 

momento decisivo en la historia del Derecho del Trabajo, 

es.el paso más importante dado por un pars para satisfa

cer las demandas de la clase trabajadora. 

La idea de hacer del Derecho del Trabajo un m~ 

nimo de garant~as en beneficio de la clase económicamen

te más débil y la de incorporar esas garant~as en la -

constitución para protegerla contra cualquier polrtica 

(15) Carpizo Jorge, ob .. ci.t. p. 118 
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del legislador ordinario, nos parece que es un avance muy 

importante en la legislación laboral, pues de lo que se 

trat6 fue actualizar el régimen de derecho en que se vi-

via a las exigencias de la sociedad de la época, lo que _ 

en nuestro concepto se trata de socializaci6n del derech~ 

EL DERECHO AGRARIO. 

El Derecho Agrario de nuestro pa~s, cuyo trazo 

maestro se encuentra en el art~culo 27 de la Constitución 

de 1971, tiene impl~cita una de nuestras más importantes_ 

garant~as sociales. 

Dicho art~culo constitucional, en sus fraccio-

nes, lo mismo que las leyes secundarias que de ~1 emanan, 

tienden a establecer e1 necesario equilibrio en uno de -

los asuntos de mayor interés: el de la tenencia de la ti~ 

rra. Elimina las circunstancias que en etapas hist6ricas 

anteriores produjeron acaparatnientos de l~ropiedad raiz 

y dieron paso al fenómeno del latifundismo, al propio - -

tiempo que otorga a los campesinos oportunidades de mejo

r ~a social, cultural y econ6mica. 

El Congreso Constituyente de Querétaro, fue el_ 

crisol donde se fundieron todas las ideas que la historia 

habia venido generando desde los orígenes de la Nación In 

dependiente. 

En Quer~taro, se planteó la disyuntiva entre un 

liberalismo social de tendencias progresistas y una con-

cepci6n del problema agrario verdaderamente radical. 

El proyecto de Constitución de Don Venustiano 
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Carranza y que preseht6 a los diputados constituyentes, en 

el art1:cu1o correl.ativo dec~a en arranque: "La propiedad 

privada no puede ocuparse para uso pt1b1ico sin previa in-

demnizaci6n ... 1' Era una expresi6n poco fel~z, porque ponía 

mayor acento en el respeto a la propiedad privada, a la -

cual los revolucionarios no pensaban destruir, pero sr - -
imponerle muy profundas restricciones. 

El propio Carranza, al explicar a los diputados_ 

su documento, af:irm6: "El articulo 27 de la Constitución 

de 1857 faculta para ocupar la propiedad de las personas 

sin el consentimiento de ellas y previa indemnizaci6n, -

cuando asi lo exija la utilidad püblica. Esta facultad es, 

a juicio del gobierno a mi cargo, suficiente para adquirir 
tierras y repartirlas en forma que se estime conveniente 

entre los pueblos que quieran dedicarse a los trabajos --
agrrcolas, fundando asi la pequeña propiedad, .que debe fo

mentarse a medida que las püblicas necesidades lo exijan. 

La dnica reforma que con motivo de este artículo 

se propone sigui6 diciendo Carranza-. es que la declara-·-

ci6n de la utilidad sea hecha por la autoridad administra

tiva correspondiente, quedando sólo a la autoridad judi--

cíal la facultad de intervenir para fijar el justo valor 

de la cosa de cuya expropiación se trata." (16) 

Por razones de tiempo, ya que la Asamblea tendria 

que terminar sus trabajos a punto de que la nueva Constitu
ci6n fuese promulgada el 5 de febrero y ya estaba mediando 

el mes de enero, el dictámen sobre el Articulo 27 hubo de 

elaborarse a marchas forzadas. 

En casa de Pastor Rouiax, se reunieron en jorna--

(16) congreso de ia Unión, Cámara de Diputados. Los Derechos socia1es _ 
de1 Pueb1o Mexicano. p. 181 
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' 
das de discusión muy intensa, un. grupo de diputados que 

ten.ían inter~s especial en la cuesti6n del campo. 

Este grupo elabor6 una iniciativa que presen

tó al Congreso el 24 de enero y que era el germen del -

dictámen que más tarde habr~a de formular la Primera C~ 

mísi6n de Constituci6n. Contiene varios puntos de inte

rés en torno a la idea del derecho de propiedad. 

Los autores de ~a iniciativa consideraban que 
era menester poner un i:-emedio eficaz,. sin incurrir en 

la cautela que advierte la Constituci6n del 57, donde_ 

se hab.ían eludido las cuestiones de propiedad por miedo 

a las consecuencias, cautela a la que no parec.ía ajeno_ 
el proyecto de carranza. 

Di.chas autores propon.ían el establecí.miento 

de un nexo entre la legislaci6n futura, es decir, la 
que estaban creando, y la colonial, con el que no se 

procurar!an retornos indeseables, sino al contrar~o, se 

tender.ía a un avance definitivo. 

La iniciativa trataba de reparar la ·omisi6n _ 

del sistema legal en uno que no atend.ía más que a la -

propiedad plena. Los diputados volv.ían la vista a la -
verdadera realidad en México, en la que era preciso di~ 

tinguir toda esa serie de coml,i.nidades que agitan en el_ 
fondo, de nuestra constituci6n: condueñazgos, ranche--

r.ías, pueblos, congregaciones, tribus, etecétera. 

Los diputados redactores de la iniciativa, t~ 

nían en cuenta el derecho pleno de propiedad, el de pr~ 

piedad restringida y la simple posesi6n, y sobre las -

tres ligisl.aban. Entendj'.an que la propiedad privada pl~ 
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na erala más perfecta y que a esa figura debían tender 

las otras dos. El latifundio quedaba por siempre exluído 

de nuest~a organizaci6n campesina. La naci6n, con su po

testad soberana sobre la tierra rural, tendría en todo -

tiempo la facultad de regular el estado de la propiedad_ 
total. 

Aquel grupo de constituyentes soñaba con una _ 

sociedad cuyos miembros dispusieran de extensiones labo

rables que les garantizaran una subsistencia más cómoda_ 

y un seguro y tranquilo progreso, pues se estar~a exento 

de la voracidad de los terratenientes, contra quienes la 

Revolución había combatido, y entre todos lograrían una_ 

agricultura pr6spera y una convivencia solidaria y labo

riosa. El Estado sólo intervendría para poner fin a las_ 

maniobras de los que quisieran, a costa de sus vecinos, 

acaparar terrenos. 

Los autores .de la iniciativa habían dado un p~ 

so decisivo. Avanzar~an otro trecho los miembros dela -

Primera Comisión de Constitución, al formular su dictá-
rnen, y_durante los debates surgir~an nuevos impulsos, 

q~e a,puntarían en un sentido más radical. Dicha Comisión 
estuvo integrada por Francisco J. Magica como Presidente 

Alberto Román L.G. Monzón, Enrique Recio y Enrique Colun 

ga. 

El dictámen, formulado sobre la iniciativa, 

empezaba por plantear los principales problemas relacio

nados con la tenencia de J.a tierra. 

El primer problema se reducía a la pregunta: -

¿Es la propiedad un derecho natural?. Al respecto decía_ 

el dictámen, que todo esfuerzo, todo trabajo humano va _ 

dirigido a la satisfacción de una necesidad; que la pro
piedad es un derecho natural, puesto que la apropiación_ 
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' 
de las cosas para sacar de ellas los elementos necesarios 

para la conservaci6n de la vida es indispensable. El afán 

de abolir la propiedad individual inmueble no puede cons¿ 

derarse sino como una utop~a; pero ese deseo es revelador 

de un intenso malestar social .•.. que está reclamando re

medio sin haber llegado a obtenerlo. 

En esto se advierte que la propiedad se legiti

ma por la necesidad y el trabajo. 

Por otra parte, se reitera no s6lo el respeto,_ 

sino la fe en la propiedad privada como una instituci6n 

imperturbable, al decir el dictárnen que el af~n de abolir 
la propiedad individual inmueble no puede considerarse s¿ 

no como una utop~a. 

Los constituyentes, sln embargo, no pod~an ne-
gar que hab~a en le pa~s enemigos de la propiedad privada 

La actitud de estos extremistas ten~a valor de srntoma. 

Algo andaba mal y habra que buscar el remedio. 

Lo que estaba mal era la distribuci6n de la ti~ 

rra de campo, inequidad de la que provenran fuertes que-

brantos econ6micos para el pars y contrastes dolorosos e~ 

tre 1a miseria y la opulencia. Era menester enmendar esta 
injusticia, y el primer paso tenra que ser legislativo. 

El segundo problema versaba sobre la extensi6n_ 
del derecho de propiedad. Este ciertamente era natural, _ 

pe~o no absoluto, era necesario imponerle ciertas modali

dades, pues as~ como en el pasado, e1 derecho de propie-

dad es suceptible de admitir otras en el porvenir. 

Adern~s, el dictámen hablaba del dominio eminente 
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de la Nación sobre su territorio. En función de este pri~ 

cipio, lo que constitu~·e y ha constitu.ído la propiedad -

privada es el derecho que ha cedido la nación a los part~ 
culares, cesión en la que no ha podido quedar comprendido 

el derecho a los productos naturales del subsuelo ni a 

a las aguas, como v~as genera1es de comunicación. 

Tales son las principales lineas del dictámen. 

Despu~s de trazarlas, este documento habl.a de las restri~ 

cienes que a 1a comisi6n le parece necesario imponer a 1a 

propiedad. se refiere tambi~n al desequilibrio en la dis

tribución de la tierra. 

La siguiente parte del d·ictámen no se refiere 

a una concepción teórica de la propiedad cuanto a la man~ 
ra práctica de lograr su distribución más racional en la_ 

Reptiblica •. La comisión dictamin~dora bosqueja a grandes _ 

trazos un procedimiento agrario, o por lo menos una serie 

de principios a que tal procedimiento debería atenerse. 

Estaba dado el gran paso revolucionario. El ar

t.ículo 27, tal como lo propon.ía la comisión y como a la_ 

postre habr.ía de quedar en el texto constitucional, no s~ 

lamente arremetía contra los abusos, sino que modificaba 
de ra.íz los usos que habían prevalecido en el campo. 

Ya en el debate, no hubo enmiendas sustanciales 

al proyecto de la comisión. La Asamblea estaba de acuerdo 
en lo fundamental. Del debate sobresalen dos discursos -

que aqu.í interesa mencionar. uno de ellos es el del m:lsmo 

Heriberto Jara y el otro el de Luis T. Navarro. 

Jara no habló de ninguna de las partes del ar-

t.ículo ni de este en general, sino de la pertinencia de 
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tratar en el Congreso Constituyente el problema agrario. 

Dijo Jara" ... yo verdaderamente sent~a angustia a1 ver_ 

que se pasaba el tiempo y no ven~a al tapete de la disc~ 

si6n una ley tan salvadora como lo es la ley agraria, y_ 

cuando se pretendía porponer para las legislaturas veni

deras, sent!a verdadero pesar .•••. Porque sé que all!, _ 

en el Congreso Central, pesará mucho el dinero de los -

que tratan de torcer el buen camino que lleva a la revo

luci6n". 

Además Jara era con~iente de la magnitud del _ 

salto que daba el pa!s en aquel momento al decir: "Estoy 

seguro de que:,ri~estros ilustres antecesores, 1os de1 57, 

los más radica1es de entonces, si resucitaran vo1ver~an_ 

a morir ai ver 1as opiniones de los más conservadores de 

hoy. ¿Por qué? Porque hemos avanzado, porque no nos he-

mas detenido ni podremos detenernos en la marcha del pr~ 

greso. Lo que era considerado antes como radical se pue

de considerar ahora corno retardatarios". 

El diputado Navarro, de razgos Zapatistas, fue 

el primero en hablar durante el debate, refiriéndose a -

las trinquiñuelas de los terratenientes. De las mañas que 

éstos se daban para hacer nugatorias las primeras dispos~ 

cienes de la Revoluci6n referentes al reparto de la tie-

rra y a la devolución de sus ejidos a los pueblos, dicie~ 
do: " ..• por eso yo pido que se ponga una texativa a esos 

abusos, que la Nación sea.-, la ünica dueña de loa terrenos, 

y que no los venda, sino que dé nada más la posesi6n a 

los que puedan trabajarlos. De otra manera, a la larga 
volverán esas tierras a formar las grandes propiedades y_ 

la pequeña propiedad volver~ a ser acaparada por unas --

cuantas manos". (17) 

(i7} Congreso de ia U~i6n, Cámara de Diputados. Los Derechos Socia1es 
dei Puebio Mexicano. p. i91 
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Con 1a exposición que hemos hecho, acerca de1 

or~gen de nuestro art~cu1o 27 constituciona1, quedan s~ 

ñalados a nuestro juicio, ios criterios pri~cipales que 

manejó e1 Congreso de Querétaro respecto a 1a tenencia_ 

de 1a tierra. Asimísmo, creemos que se cu1mina una eta
pa en 1a cua1 1as ideas socializantes de1 derecho que _ 

se ven~an manejando en México en su desarro11o hist6ri

co, se vieron cirtalizadas fina1mente en nuestra Carta_ 
Magna promu1gada en e1 año de 1917. 
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CAPITULO IV 

REPERCUCIONES SOCIOLOGICAS 

Hemos dicho que el Derecho es un producto de la 

sociedad, creado para regular la conducta del hombre en 

sus relacíones con los demás. 

Además, hemos afirmado que el progreso del Der~ 

cho consíste en dictar normas nuevas, las cuales deben ír 

adecuándose a la sociedad, toda vez que ésta es cambiante. 

Pero tambi6n hemos sostenido la idea de que el_ 

Oerecho debe preveer situaciones futuras, que aan cuando_ 

~stas no sucedan en la realidad, deben estar reguladas en 

la ley, previniendo soluciones para el caso de que se pr~ 

senten, idea que hemos considerado tarnbi~n dentro del con 

cepto de la Socializaci6n del Derecho, ya que creemos que 

no s6lo consiste ésta en adecuar a la norma jur~dica a la 

realidad social, sino que el legislador debe tener los -

ojos puestos en el porvenir~ de otra forma, puede suceder 

que no estemos preparados para afrontar situaciones en es 

tado de emergencia. 

Dec~amos tambi~n que, en base a la experiencia_ 

propia, o porgue no, en base a lo acontecido en otros pa.f_ 

ses, se podr~an estudiar y reglamentar las consecuencias_ 

sociales que vinieran aparejadas con los fen6menos náture 

les en su caso. 

El objetivo que nos hemos trazado en este.apar

tado, consiste precisamente, en base a hechos reales, pe!: 



catarnos si en México existe un cuerpo de leyes que verd~ 

deramente prevengan situaciones que pueden suceder de un 

momento a otro. 

Nos basaremos para este estudio,. en un hecho n~ 

tural concreto, los movimientos tellíricos sucedidos los -

d~as 19 y 20 de septiembre de 1985 en la capital de la R~ 

pOblica Mexicana, el Distrito Federal, los cuales de un 
momento a otro nos 

tras deficiencias, 

lativa. 

abrieron los ojos, dejándonos ver nue~ 

entre otros aspectos, en materia legi~ 

Tales hechos provocaron estudios, investigacio

nes en el ámbito jurrdico, haciéndonos ver la necesidad 

de legislar para casos de emergencia, pues México no est~ 

ba preparado para afrontar las consecuencias de los tern-
blores que habran sacudido a su capital. 

El terna lo desarrollaremos haciendo una sinop-
sis de determinadas publicaciones hechas en algunos peri~ 

dices de mayor circulaci6n en la Ciudad de Méx:i.co. Para 

después dar nuestro comentario, pero insistimos, nuestra_ 

finalidad consiste en darnos cuenta si nuestro conjunto 

de normas, verdaderamente tienen impl~cita la Socializa-

ci6n, de acuerdo a como a lo largo del presente trabajo 
la hemos entendido. 

Pues bien, los d~as 19 y 20 de septiembre de --
1985, van a quedar inscritos en la historia de México co

mo una nueva frontera dentro de la vida nacional. 

Los acontecimientos originados por los rnovirnie~ 

tos telüricos en cuesti6n, nos han obligado a pensar en 
la urgencia de solucionar problemas que ya existran, y -
que tuvieron que salir a la luz para abrirnos los ojos, _ 
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para darnos cuenta de 1o impreparados que nos encontrába

mos para enfrentarnos a las consecuencias desastrosas co

mo las que trajeron consigo los fen6menos naturales que 

comentamos, no obstante que desde 1957 ya estabarnos avisa 

dos. 

En 1os momentos de urgencia 1o primordia1, des

de 1uego, era 1a ayuda inmediata que ten~a que darse a -

las personas heridas, a los huerfanos, apoyar a los que -
perdieron en todo o en parte su patrimonio. Era la moral, 

1o adecuado, 1o humano. 

Pero de manera especial y como consecuencia de 

1os fen6menos natura1es, comenzaron a suceder una serie 

de acontecimientos que permiten estab1ecer una 1~nea divi 

seria entre e1 México anterior y e1 México posterior a --
1os pocos segundos de 1os sismos. 

Lo anterior 1o demuestran los analisis que se --

11evaron a cabO por e1 Congreso de 1a Uni6n de 1as conse-

cuencias de los sismos. 

As~ e1 24 de septiembre de 1985, e1 diario "E1 

So1 de México" informaba en su pá.gina once: 

"Ana:Liza e1 Congreso de 1a Unión las consecuencias 

de:L sismo. 

"E:L Congreso de 1a Unión, reanudó ei día de hoy, _ 

en sus dos cámaras, y por separado 1a sesión per

manente en 1a que se constituyó. 

En sesión de1 19 y 20 de septiembre de 1985, 1as_ 

Cámaras de Diputados y Senadores respectivamente, 

se Constituyeron de tipo pe.rmanen~e, para estar _ 

.a1 tanto de 1os hechos ••• 
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.•. En 1a primera parte del.a reunión 1os di

putados so1icitaron a1 Jefe de1 Departamento 

de1 Distrito Federa1 una recop~1ación docu-

menta1 sobre ci sismo y e1 marco normativo_ 

del.as construcciones .... " 

En ei mismo diario se dec.ía que: 

"E1 Senado de l.a Repúb1ica e1 dia anterior, 

que 1a reconstrucción de ia Ciudad de México 

debe contemp1ar normas de seguridad que ga-

ranticen 1a vida de sus habitante~, y para _ 

evitar hechos 1runentab1es .... " 

Con lo anterior parece que necesitabamos una c~ 
tastrofe para ver las deficiencias en los reglamentos de_ 

construcci6n, pues al no existir un estudio del subsuelo_ 

en 1.a ciudad, se· construí.a por construir, y no se pensaba 

en 1as consecuencias 1.amentab1es que pudiera acarrear un 

fen6meno natural de la magnitud de lo sucedido. 

Además, en el mismo diario de esa misma fecha 

en su página tres, el Ing. Adolfo Zeevaert Wiechers res-
pecto a la reponsabilidad de los constructores, en primer 

lugar hac~a menci6n del C6digo de Hamurabi (2130-2088 -
A.C.) "Si un arquitecto edifica una casa y no hace bien _ 

la cónstrucci6n y la casa que ha constru~do se hunde y -

causa ia muerte dei dueño, debe condenarse a muerte ai a;:_ 
quitecto." para destacar que es "un caso de fa1sa s;t.ica,_ 

e1. derrumbe de tantos edificios por los recientes témblo~ 

res." 

Con claridad exp1ica que en la ejecuci6n de una 

obra, influye la calidad de los materiales y que de la c~ 
lidad depende el 80% de la estabilidad del edificio • 
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Añade que ya es costumbre que los constructores tratan de 

economizar a base de ios materiales, io que siempre sign~ 

fica un riesgo. 

En cuanto a la responsabilidad de los construc

tores de edificaciones que se han derrwnbado con los sis
mos del 19 y 20 de septiembre, se considera que no pueden 

ser enjuiciados, debido a que los reglamentos de construs 
ci6n vigentes, hac~an conseciones para que se hicieran e

dificios de costo econ6mico, con materia1es no muy resis

tentes y técnicas no adecuadas al subsuelo de la ciudad 

de México. 

Es evidente que con las anteriores afirmaciones 

en México no existe una verdadera socialización del Dere

cho, -desde el punto de vista de nuestro concepto-, pues_ 

como se ha dicho en el caso de los reglamentos de cons--

trucción no se preve el peligro latente en la Ciudad de _ 

México, pues es considerada zona sísmica. No obstante lo 

sucedido en el año de 1957. 

Pero sigamos observando las consecuencias del_ 

sismo que estamos comentando, pues no debemos basarnos s~ 
bre una sola declaración deducida de una información, que 

por muy importante sea quien la haga no basta para lograr 

convencernos de la inadaptabilidad de las normas en este_ 

sentido. 

Al d~a siguiente, el 25 de septiembre del mismo 

año, el diario "El Heraldo de México", en su página 11 F 

informaba: 

"La Cámara de Diputados Reformará ?-a Legisl.ación 

en Materia de Vivienda. 
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La L:egislación en materia de vivienda, así co

reo 1a referente a construcciones en e1 Distri-

to Federa1 y 1a Ley de Obras Públicas y su Re

g1amento, serán reformadas por ia cámara de D!._ 

putadas, además legislará sobre atención de -

emergencia ocasionadas por fenómenos naturales'' 

"Lo anterior se desprende del informe que, a 1a 

consideración del Congreso presentó la comisión 

pluripartidista que investigó 1os a1cances de_ 

1a tragedia que sufrió 1a capital de la RepG-

blica a consecuencia de 1os movimientos te1úr:!:_ 

cos de.!. 19 y .20 de septiembre" 

Creemos que estos estudios no se hubieran real~ 
zado, si na se hubiera presentado 1a necesidad como cons~ 

cuencia de los movimientos tel~ricos que comentamos, pues 

se vivra en santa paz, hasta que de momento la ciudad fue 
sacudida. 

Lrneas m~s abajo, se informaba que se deslinda

rran responsabilidades en base a los peritajes que ya se_ 

llevaban a cabo en los edificios dañados o derrumbados. 

Asim~srno, se informaba que se ejercer~an accio

nes penales en contra de todos aquellos que hubiesan inc~ 
rrido en corrupteias, tanto en la autorizacidn de licen-

cias como en la construcci6n de estos inmuebles, sin ha-

ber cumplido con los requisitos y las normas que se exi-

gen para la edifícaci6n de inmuebles. 

Lo anterior, sentimos que es muy difrcil de ll~ 

var a cabo ya que, como hemos comentado, el reglamento de 
construcci6n ya no estaba actualizado, aan cuando no hu-

biera mediado corrupci6n en la expedici6n de licencias de 
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construcci6n, ya se estaban predispuestas las malas cons

trucciones en el Distrito Federal, aunado adem~s las con 

seciones para utilizar materiales inadecuados, raz6n por_ 

la cual, en virtud de las circunstancias, el Congreso de 

l.a Uni6n reformar!.a tales reglarnentos .. 

Pero no obstante lo antes apuntado, a instancia 

de los Diputados Manuel J. Guzmán y Romeo Flores Caballe

ro, se insist~a en las investigaciones .. Concretamente en_ 

el Comit~ Administrador del Programa Federal de Construc

ci6n de Escuelas, para castigar en~rgicamente a los culp~ 

bles del derrumbe de unos cien inmuebles por el sismo del 

19 de spetiembre, señalando que tal desplome de escuelas_ 

bien podrra obedecer a actos de corrupci6n que impedran 

su construcci6n conforme a las especificaciones, reglame~ 

tos y materiales, esto fue publicado en el peri6dico "Ul
t:i.mas Noticias"de fecha 2 de octubre del mismo año de la 

tragedia en su página tres. 

Lo anterior corrobora lo comentado con anterio

ridad. Pero podemos agregar que el movimiento teldrico de 

1957 fue un aviso que desgraciadamente no se tuvo en cue~ 

ta para prevenir situaciones como la que vivi6 la ciudad_ 

de México, asr lo declaraba José Dolores L6pez D. en una 

editorial publicada en el diario "El Universal" de fecha_ 
3 de octubre del mismo año, haciendo referencia también a 

la declaraci6n del regente de la ciudad Carlos Hank Gonz~ 

lez, que en 1979 dijo: "La Ciudad de México esta a prueba 

de temblores pues la ciudad está bien construrda y hay u

na gran seguridad para sus habitantes". 

Pero los hechos nos han demostrado todo lo con

trario, y quien sabe si después de la más reciente expe--
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riencia se hayan tomado ias medidas necesarias para -

afrontar otro suceso igual. 

Y si por si lo anteriormente apuntado no fu~ 
ra suficiente para soportar nuestra afirmaci6n en el -

sentido de que en M~xico no contamos con una reglamen

taci6n, que no obstante la experiencia de 1957, no pr~ 

ve situac~ones de emergencia, citaremos 1a informaci6n 

proporcionada por el perS.odoco "El Universal." de fecha 

3 de octubre del año del suceso: 

'"'"Habrá Reformas Para Afrontar Casos Q.e De-

sastre" 

La Cámara de Diputados se propone revisar 

y modificar más de 20 1eyes y ordenamien

tos con objeto de 1egis1ar en todos 1os -

aspectos re1acionados con 1a seguridad de 

ios habitantes de 1a ciudad de México en_ 

casos de desastre como e1 que acabarnos de 

vivir .... 

Ante 1a catastrofe ocurrida 1os días 19 y 

20 de septiembre, mencionó que e1 Poder 

Legis1ativo asumirá su responsabi1idad y_ 

manifestará su posición po1ítica en torno 

a ios hechos derivados de 1os terremotos_ 

y 1a orientación que deberá seguir ade1a!!_ 

te ....... 

De 1o que se trata, dijeron, es que ia n~ 

ci6n disponga de un cuerpo de l.eyes que -

en caso dado pueda hacer :frente a un "es

tado de emergencia nacional. en el. que se_ 

pueda aprovechar ia capacidad organizati

va y operativa de l.a pob1ación en accio-

nes concretas, c-0mo quedó demostrado a -

raíz de l.os fenómenos te1Úricos que afee-

taron gravemente a l.a capital. del. país .... " .. / 
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Para lograr l.o anterior, se hizo notar que 

cada una de l.as comisiones señal.axá 1as r:.._ 

formas que considere necesarias;: "no l.egi;!_ 

l.aremos al. vapor o sobre l.as rodil.l.as", e~ 

presaron .... 

Los legisl.adores del. grupo parl.runentario _ 

del. PSUM manifestaron l.a necesidad de que_ 

"dicho proyecto de decreto debe.rá contener, 

al. menos, una propuesta sobre congelación_ 

de rentas de viviendas, l.a suspensión tem

poral. de todos los juicios de desal.ojo o _ 

deshaucio que afectan a inquil.inos de vi-

vienda en renta y una propuesta sobre l.as_ 

viviendas en renta congelada que pexmita _ 

proteger a sus habitantes de eventual.es a.s_ 

ciones de los casatenientes ....... " 

Las evidencias nos muestran que en nuestro pa~s 

no existe una social.izaci6n verdadera del Derecho, desde_ 

e1 punto de vista de nuestro concepto, es decír, no preve 

situaciones para caso de desastre, de emergencia. Tal. pa
rece que necesitamos vivi.r nuevas experiencias para dar-

nos cuenta que no estamos preparados para afrontar l.as -

consecuenc~as de fenómenos naturales como el que vivimos. 

Esperamos que l.as l.eyes y reformas que se vayan 

a crear, en verdad sea el. refl.ejo de un estudio minucioso 

en todas l.as ramas del. Derecho, y que incl.usive se tomen_ 

l.as medidas de seguridad id6neas para todos l.os habitan-

tes, so s6l.o de l.a Ciudad de México, sino de todo el. pa~s. 

Asimismo, esperamos que l.os movimientos tel.Ori

cos que comentamos, nos hayan enseñado a no ol.vidad y ha-
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cer ya lo que tenemos que hacer, y no esperar otra trage

dia con las mismas consecuencias, que natura1mente reper

cuten en la sociedad, y que puede acontecer de un momento 

a otro, pues como es sabido, la ciudad de México es cons~ 

derada zona sísmica. 

Con 2a anterior afirmaci6n, no queremos decir 

que un terremoto o cualquier otro fen6rneno natural con -

las mismas o parecidas consecuencias, sea bueno o agrada
b1e, no, pero si vemos el lado si no totalmente positivo_ 

de los acontecimientos, nos sirvi6 para descubrir nues--

tras deficiencias legislativas. 

De otro modo, si seguimos ciegos, tendr!amos -

que crear planes de emergencía, decretar leyes al Vüpor,_ 

tomar medidas en el momento sin ahondar en la soluci6n de 

los problemas, para encontrar soluciones pr~cticas, para_ 

arreglar las cosas por el momento. 
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CONCLUSIONES 

E1 hombre en su afán por encontrar su seguri

dad con respecto de todo 1o que ie rodea, ha creado el. 

Derecho, es por eso que creemos que este es seguridad,_ 

entendida esta como aqué11o a 1o cua1 a 1a sociedad de_ 

una época determinada ie interesa fundamentaimente ga-

rantizar por estimarlo ineludible para sus fines. 

En e1 contexto hist6rico, hemos descubierto 

que la sociedad es cambiante, su evoluci6n es perenne,_ 

y en virtud de esa evo1uci6n, acontece e1 mismo fenóme

no en 1a menta1idad de 1os pensadores de cada época, -

menta1idad que, de una u otra forma persigue hacer más_ 

fe1iz 1a re1aci6n entre 1os hombres, a través de sus -

aportaciones ideo16gicas y sus acciones con ta1 f ina1i

dad en su momento hist6rico. 

Hemos situado nuestro tema en el contexto hi~ 

tórico a partir de 1os sig1os XVIII y XIX, época en ia 

que cunden y toman fuerza 1as ideas socia1izantes de1 -

Derecho, 1as cua1es se vieron crista1izadas en ia Dec1~ 
raci6n de ios Derechos de1 Hombre y de1 Ciudadano, en -

1a Constituci6n de 1os Estados Unidos de América y en -

1a Constituci6n mexicana promu1gada en 1a ciudad de Qu~ 

rétaro en e1 año de 1917. 

Por otro 1ado, hemos afirmado que ei progreso 

dei Derecho consiste precisamente en reformarlo, crean

do normas nuevas que aseguren ei bienestar de ia socie-
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dad y del individuo, en virtud de la evolución que lleva_ 

consigo la misma sociedad que ha creado sus normas. 

Es decir, ya creado el Derecho por el hombre 

es necesario reformarlo de acuerdo al carnbío que presente 

la sociedad, de lo contrario, estaremos en presencia de _ 

una norma que por el transcurso del tiempo ha ca~do en -

desuso, se vuelve inadecuada a la real1dad social impera~ 

te en tiempo y territorio determinado. 

Con todo lo anterior, llegamos a considerar que 

la Socialización del Derecho se la renovación de todas -

las ramas del Derecho, a cargo del Estado, debido a la -

realidad social que en un territorio determinado prevale~ 

ca. 

Pero además sostenemos la idea de que la Socia

lización del Derecho debe verse más produnfamente. El De

recho debe regula~ situaciones que se encuentran latentes 

·en la realidad social, es decir, debe prevenir circunsta~ 

cias que aan cuando jamás se den en la realidad, deben e.=:. 
tar ah~, en la ley, para el caso de que sucedan; tal es 

el caso de los fen6menos naturales que no avisan de su -

llegada. 

Lo anterior lo deducimos del analisis de las -

consecuencias que los movimientos teldricos que sacudie-

ron a la Ciudad de M~xico en el mes de septiembre de 1985 

trajeron aparejadas, las cuales nos permitieron ver que 

no estabamos preparados para casos de emergencia, por lo_ 

que se tuvieron que adoptar diversas medidas de el!l.ergen-~ 

cia. 

De lo anterior conclu~mos que en nuestro pa~s 
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no existe una verdadera socialización de1 Derecho, cuando 

menos hasta antes de los sismos a que nos hemos referido, 
no obstante que ya desde el año de 1957 estabamos avisa-

dos del peligro latente en que se encontraba la Ciudad de 

M~xico, en este aspecto, e hicimos caso omiso. 

Esperamos que esta nueva experiencia no se olv~ 

de y sepamos aprovecharla para prevenir situaciones de 
emergencia, para que en e1 momento en que se presenten ya 

sepamos que hacer, para afrontarlas. 
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