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INTRODUCCION 

La sociedad1 ese conjunto de personas que está en relación constonte1 -

donde coda individuo tiene uno manera distinto de actuar1 producto de esos intera_c 

ciones es la desi9ualdod 1 misma que cuando encuentra los medios adecuados se ha-

ce coda vez mayor, desigualdad provocada por el abuso, la ventaja o la fuerza; -

después la acumulación de satisfoctores en reserva,· que formo o los poseedores y -

los pone en desigualdad con los desposeídos yo que éstos necesitarán a aquellos -

para subsistir. 

De la desigualdad económico derivo toda otro, 

El poseedor se apropia de los medios de producción; el desposeído ocu-

de o él a fin de prestar sus servicios y necesito lo protección del estodo yo que -

sin ella se vería en la necesidad de aceptar cualesquiera condiciones poro no p~ 

recer por el hambre, el estado lo protege y a las normas que instituye poro este -

fin llamamos Derecho Social. 

Trato de ver al campesino, su situación económico, político y social¡ 

al estado frente o los diferentes clases sociales y uno p0sible solución (lo justicio 

soc iol). 

No trato de ninguna manera crear criterio, éste debe ser fruto de estu . -
dio durante oi'ios¡ tampoco que mis ideos sean lo último o Única verdad¡ pero sf -
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me sentirfo pagado con creces si logro motivar en las personas el interés por este -

temo hasta encontrar su propia verdad, ya que al igual que los pueblos cada indivj_ 

duo tiene su propia historio, producto de sus experiencias y conocimientos que es lo 

que norma su actitud. 
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PRIMERA PARTE 

CONCEPTO DE DERECHO 

Lo vida en sociedad está regido por normas que la miran y trotan de • 

guiarla desde diferentes ángulos; algunos desde lo interno o fntimo; en la intención 

más que en el resuhado de su conducta¡ donde no hay uno persona c¡ue pueda recl~ 

mor el cumplimiento, salvo los creyentes en un premio o castigo después de la muer 

te; estas normas son las morales. Otros normas hoy que miran el comportamiento de 

los personas, en su troto o convivencia con sus semejantes sus interrelaciones; quien 

los infringe no tiene otro castigo que le retiren el saludo o sufran el desprecio tal -

vez de sus semejantes, estos son normas social es o del comportamiento social. Pero 

encontramos otros normos o leyes que son bilaterales, es decir, que a lo vez que -

imponen obligaciones, imponen derechos ol obligado; está el estado pendiente poro 

reclamar su observancia incluso contra lo voluntad del obligado, por lo que se dice 

que estos leyes son coercitivos; son obra del estado poro que seon observados por -

todo el pueblo, por lo que son heterónomos, Estos nonnas son iurfdicos e integran -

el Derecho y al cual podemos definir como el conjunto de normos bi 1 otero les, coe_r 

citivos y heterónomas que rigen lo vi do en sociedad. 
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CONCEPTO DE DERECHO SOCIAL 

Dimos anteriormente una definición de derecho, examinemos ahora el -

término social. 

Etimológicamente socialismo significa una doctrina que afirma la prima

cfa de lo social, respecto de lo individual; la subordinación de esto a aquello; en 

una palabra, una doctrina que hace de la sociedad el fin y del individuo el medio. 

René Gonnard ,caracteriza al socialismo diciendo : 

11 En el individualismo - todo por el individuo para el individuo - y en 

el socialismo "toda por la sociedad, para el individuo 11
, 

Ante las injusticias sociales y ausencia de soluciones inherentes a la -

misma evolución económica, los hombres tienden a fabricar en su cerebro sistemas 

sociales me;ores para reemplazar al que da origen a los injusticias, tal fué el so -

tialismo del siglo XVIII y principios del XIX y mós que otro coso una reacción -

contra las injusticias sociales. 11 Un grio de dolor", dijo Emile Durkheim • 1 

Lo historia cita casos, de disolución social¡ nos refiere disturbios san -

grientos que dan como resultado una reorganización en los estados que los sufren 

y determinadas concesiones a algunas clases socia 1 es Frente a la soci eda<f o el -

1 Emile Durkheim " El socialismo" citado por René Gonnord. 
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estado, Estos derechos o concesiones se reglamentan y nace la ley del Seguro So -

cial, del l.S.S.S.T.E., La Ley Federal de la Reforma Agrario, lo Ley Federal de 

Trabo¡o etc. Leyes que protegen al trabajador, a las clases sociales desvalidos, -

que no tienen los medios poro hacer valer sus derechos, 

Estas leyes y reglamentos Forman parte del Derecho Social. 

El Doctor Lucio Mendieta y Núñez define al Derecho Social y dice: 

"Es el conjunto de 1 eyes y disposiciones autónomas que establecen y desarrollan -

diferentes principios y procedimientos protectores en fovor de los personas, grupos 

y sectores de la sociedad integrados por individuos económicamente débiles, por -

lograr su convivencia con las otros clases sociales, dentro de un orden justo" 1 

Geigel (polaco), refiriéndose al Derecho Social dice : " Es el conjunto 

de leyes, instituciones,actividodes, programas de gobierno, y principios destino -

dos a establecer un régimen de justicia social, a través de lo intervención del es• 

todo en una economfa nacional, del mejoramiento de las condiciones de vide de -

lo comunidad y de los medios poro garantizar el disfrute de la libertad y del progr!:. 

so genera 1 del pueblo " • 
2 

1 El Derecho Social Ed. Porruo 2a. Edición pags. 66 y 67. 

2 Bases, naturaleza y caracteres de lo legislación en legislación social de Puerto -

Rico. Pág. l 6. 
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Según Mart(n Granizo y Ganzález Ratvos 
1 

El Derecho Social tiene por 

objeto resolver lo cuestión social que no estribo en otro cosa que en la necesidad 

de hollar una fórmula justa de convivencia entre las diversas doses que integran la 

sociedad y los esfuerzos realizados par los que se estiman oprimidos poro vencer en 

la lucha entablada contra los predominantes. 

Juan Menéndez Pidol 
2

dice: 11 Supuesto que existe una justicio social, 

se supone que estó constituido por el Derecho Social • El Derecho Social plasmo -

lo idea de justicia social y no puede ser un derecho de privilegio ya que se fundo -

. en lo busqueda del bien común. La ideo de Justicio Social debe presidir no sólo la 

investigación, aplicación e interpretación del Derecho Social, sino las operado -

nes de su elaboración por el legislador o actuación del cuerpo social en sus moni· 

festaciones individuales y colectivos. 

Rodrfg~ez Cárdenas se pregunto ¿ Qué se entiende por Derecho Social? 

Legislación Social ? y se contesta: 11 El conjunto de de teorfos, normas y leyes -

destinadas a mejorar la condición económica y social de los trabajadores de todo 

índole buscando el equilibrio entre la fuerza del poderoso y la debilidad del tra -

Citado por Lucio Mendieta y Núñez "El Derecho Social 11 Ed. Porrúo. 

2 El Derecho Social Espai'!ol 1 tomo revista de Derecho Pdvado p. 13. 
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bajodor. 1 

Dono Montano respecto o este tema nos dice : " La Legislación Social -

comprende las leyes correspondientes a lo asistencia social y lo relativo a la legis -

loción obrero o a la legislación del trabojo.2 

Francisco H. González Dfoz Lombardo nos dice: "Frente al Derecho in -

dividual-ha surgido contemporoneamente un nuevo derecho llamado Derecho Social, 

porque en tanto el Derecho individual regula las relaciones enlre sujetos que tienen 

intereses normalmente encontrados, el Derecho Social regula las relaciones surgi -

das a la luz y al calor del amor al prójimo". 3 

Radbruch, citado por Mario de la Cuevo1 dice: " La idea de la Segu -

ridad Social, que es la nueva aspiración de los hombres es la idea del derecho •• ,. 

que se universaliza¡ lo que el Derecho Laboral ha querido poro los hombres que ~ 

nen su energfo o disposición de las empresas privadas, lo propone la Seguridad S<?_ 

cial poro todos los hombres. El Derecho del trabajo y el Derecho de lo Seguridad-

Social tienen un mismo origen y una misma naturaleza; son derechos que buscan -

la justicio social; ordenamiento que la sociedad impone autoritariamente para ase-

Revisto " Trabajo y Comunicaciones" Caracas Venezuela Vol. 11 núm. VII pag. 
13 citado por Lucio Mendieta y N. " El Derecho S. 11 

2 La Legislación Social citado por Lucio Mendieta y N. 11 El D. S. 
11 

3 Introducción a los problemas de la Filosoffo del Derecho. pags. 228 y 229. 
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guror a cada hombre, coolesquiero que sean sus circunstancias, uno existencia dig .... 
na; el derecho del trabajo y el derecho de la seguridad social constituyen el reco -

nocimiento del deber social de asegurar lo vida humano en condiciones dignos • 1 

El Derecho Social dice Climent: " Considera a los hombres no en igual 

dad teórica; sino en su desigualdad práctica, por lo que tiene por destino natural -

uno función extraordinariamente notable, o saber; la nivelación de fas desigualda-

d · .. 2 es. 

El Derecho Social o clasista se caracteriza segú~ el maestro Lucio Men-

dieta y Núñez: 3 

A. - Que no se refiere o los individuos en general; si no en cuanto o -

integrantes de grupos sociales o de sectores de lo sociedad bien definidos : obre -

ros, campesinos, trabajadores independientes gente económicamente débi 1, pral! 

torios desvalidos. 

B.- Que tiene un carácter protector de las personas, grupos, sectores 

que caen bajo sus disposiciones. 

1 Derecho Mexicano de! Trabajo. Pags. 224 y s.s. 

2 Climent Beltrán Juan B. Individualismo Jurídico y Derecho Social. Revista M*;., 
xicano de trabajo números l 1 y 12 pog. 68. 

3 El Derecho Social pag. 67 Cap. 111 
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C.- Oue son de fndole económico pues regulan fundamentalmente inte -

reses materiales (o los tienen en cuenta: leyes culturales) y como base del progre-

so moral. 

O.- Oue trotan de establecer un completo sistema de instituciones o de 

controles poro transformar la contradicción de intereses de las clases sociales, en -

una coloboroción pocffica y en una convi~encia justa". 

De o cuerdo con el Cbctor Trueba Urbina ;¡. es ~ecesario considerar que -

el Derecho Social tiene ademós las siguientes características : 

1.- No es norma reguladora de relaciones, sino estatuto protector , •• e 

instrumento de lucho de clases. 

2, - Es reivindic:odor de lo entidad humano desposefdo, que solo cuento 

con su fuerza de trabajo poro subsistir •••• , porque el mejoramiento económico de 

los trobajadores-dirfomos de los clases débiles-significa la acción socializadora -

que inicio la transformación de lo sociedad burguesa hacia un nuevo régimen so-

ciol de derecho. 

3.- El derecho de clase es irrenunciobf e puesto que establece un mín!. 

mo de derechos sin los cuales serfon nugatorios todos los esfuerzos proteccionis -

tos y reivindicatorios, Lo irrenunciabilidad determino o la seguridad jurrdica en 

este campo del derecho de clases sociales débiles por esfuerzo propio y con el -

* ¡ lruebO Ürbina Nuevo Derecho .del Trabajo pog. 229. 
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apoyo en el derech:> de deses legislado, se supere el mínimo aportado a su favor -

por lo legislación, lo que vendría a colaborar en lo acción reivindicadcro de este-

derecho. 

García Oviedo 'ádcpta el nombre de Derecho Social, pero lo califica de 

demasiado amplio y sostiene que histórico y racionalmente este derecho ha brotado 

de lo necesidad de resolver el llamado problema social, surgido por la ruptura de -

los cuadros corporativos y el nacimiento de lo gran industria¡ y con él el· del prole-

tariodo. Semejante acontecimiento ha engendrado lo lucho de doses¡ esto es lo lu-

cha social. Social es pues el contenido del problema, y social debe ser el derecho 

creado poro su resolución, es también social por referirse preferentemente o uno -

clase de las que integran lo sociedad actual; la clase proletario 11 1 

León Duguit entiende por función social lo siguiente: " El hombre no• 

tiene derechos, lo colectividad, tampoco los tiene. Hablar de derechos del indi • 

viduo, de derechos de la sociedad, decir que se preciso conciliar los derechos -

del individuo con los derechos de la sociedad es hablar de cosos que no existen. 

Pero todo individuo tiene en la sociedad cierta función que ejecutor. No puede -

dejar de cumplir esa función, de ejecutor esa tarea, porque su abstención result~ 

rfa un desorden, o cuando menos.un perjuicio social, por otra porte todos los oc -

tos que realicen contrarios a lo función que le incumbe, serán socialmente repri -

midas; por lo contrario, todos los actos que hagan poro tealizor lo misión que le 

corresponde, en rozón del lugar que ocupo en lo sociedad serán por tonto social

k Gorda Oviedo "Tratado Elemental de Derecho Social" pag.5 Madrid 1934. 
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mente protegidos y garantizados, 

El fundamento social del derecho es realista y socio lista, porque descot:!._ 

so en el hecho de la Función social observclda y comprobada directamente; socioli!_ 

to, porque descanso m las condiciones mismos de lo vida social, Lo regla jur(dico 

que se impone o los hombres no f'iene por fundamento el respeto y lo protección de 

derechos individuales que no existen, de una manifestación de voluntad individual, 

que por si mismo no puede producir ningún efecto social. Descanso en el fundo -

mento de lo estructuro social, lo necesidad de mantener coherentes entre sí, los • 

diferentes elementos sociales, por el cumplimiento de la función que le incumbre -

a coda individuo, a cada grupo, y os( es como realmente existe una concepción 

individualista tradicional, l 

Podemos trotar de definir al Derecho Social como todas aquellos normas, 

leyes, jurisprudencia, reglamentos y disposiciones en general que tiendan o prote-

ger a las clases débiles o desposeidas, por solidaridad o ellos, como un deber de -

llevar a cabo la noble misión de nivelar los clases sociales proporcionándoles los 

medios necesarios poro llevar uno vida deccrosa", 

De acuerdo o nuestr.;:i definición pueden quedar en el ambito del Dere-

cho Social, la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal de Reforma Agraria, Ley 

del Seguro Social y otras similores. 

Las tronsfomiociones generales del Derecho Privado desde el Código de Napo -
león. pag. 28. 
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No podemos decir que en coda uno de los artfculos de cado uno de estos 

ordenamientos exista el espíritu con eso finalidad pero en el conjurto sí podemos M 

afirmar que existe. 

Respecto a las característicos del Derecho Social estamos de acuerdo -

con el Maestro Lucio Mendieto y Núñez, tanto como con el Maestro Trueba UrbiM 

na, este último atinadomente agrega tres nuevas características anotadas en este -

capítulo 
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CONCEPTO DE DERECHO AGRARIO 

Dentro de la normatividad del derecho encontramos algunas leyes, regl<!. 

mentos, disposiciones jurfdicas en general que se refieren o regulan los grados de -

derecho que sobre los fierros rústicas, su exp!otoción, aprovechamiento, osf como 

el sistema ganadero y forestal 1 estos normas leyes y ordenamientos, disposiciones -

jurídicos es lo que se llamo Derecho Agrario. 

El maestro Lucio Mendieta y Núi'iez*en su libro Introducción al Estudio 

del Derecho Agrario lo define osf : "Es el conjunto de normas, leyes, reglamentos, 

y disposiciones en general, doctrino y jurisprudencia que se refieren a lo propie -

dad rústica ". 

/* Introducción al estudio del Derecho Agrario; Lucio Mendieto y Núí1ez .pag.13 



-14-

CLASIFICACION DEL DERECHO 

El Derecho es uno, y si se hocen divisiones, clasificaciones o cotologo

ciones es solamente con fines prácticos o convencionales poro focifitor.su_ estudio •. 

Existe uno interdependencia indiscutible, entre las diversas romos del derecho de -

manero que no es posible señalar entre ellas lf;nites precisos. Dichos divisiones del 

derecho, se hocen de acuerdo a corocterfsticos fundamentales de la ley; por eiem -

plo o la posición del estodo frente o las personas (que impone su voluntad o respe• 

to la de los personas o partes o quienes va dirigido la norma etc~ cuando vo diri -

glda o nacionales, extranjeros, contratantes, etc. etc. 

Al respecto nos dice Cosentini .- : " La relación de Derecho Público es 

aquello en que uno de los sujetos (activo o pasivo ) o los dos a lo vez, son el es

tado o uno autoridad cualquiera. La relación de Derecho Privado es aquello, en -

que dos sujetos sean personas o grupos de personas desprovistas de carácter oficial. 

En lo mismo institución puede haber o hay frecuentemente portes de Derecho Priv~ 

do y portes de Derecho Público, por ejemplo en la tutelo, si el tutor es nombrado 

por el estado y controlado por éste, los reglas a ese efecto pertenecen al derecho

público, pero en lo manero en que permanece libre la gestión será de Derecho -

Privado' 
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Toda distinción entre Derecho Público y Derecho Privado, es, pues, -

inadmisible, y todo ensayo de determinar sus respectivos dominios y su acción res-

pectiva ha fracasado". 

1 
Y agrega posteriormente el mismo autor: 11 El elemento privado y el so -

ciol deben aliarse y armonizarse, de este dobfe carácter resultan en el contrato de 

trabaio; de una porte las disposiciones de interés público, necesariamente impero -

tivas y de las cuales no se puede de ninguno manera derogar; por otro porte los dis-

posiciones de interés privado, por consiguiente permisivos y dispositivos, donde lo 

libertad de las partes prevalece. 

Gurvitch.~ Divide al derecho en: Derecho de Coordinación, Derecho -

de Subordinación y Derecho Social. 

Derecho de Coordinación dice: " Es el que se refiere o los actos contractuales, por_ 

que trota de coordinar intereses; el Derecho de Subordinación, es el que se impone 

a lo voluntad de los individuos poro someterlos al orden del estado. Estos dos clo-

ses de derecho disponen de lo coacción incondicionado de lo autoridad paro reoli-

zarse. El Derecho Social en su forma pura es el que nace .espontáneamente en el -

seno de las agrupaciones humanas y no es ni Derecho de Coordinación, ni Dere -

cho de Subordinación, sino Derecho de Integración porque su finalidad consiste en 

lograr la unión de los integrantes de todo agrupamiento social. 

1 Cosentini 11 La reforma de lo legislación Civil y el Proletariado, pogs.271 y436. 
2 G. Gurvitch "Los formas de lo sociobilidod"Biblioteco Sociológica Ed.lozodo, 

s .. A.. . 
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Mediante un acuerdo de volunta4es, que crea, sin necesidad de organi• 

zcción alguna y sin coacción incondicionada, un poder social que obra sobre los 

individuos¡ pero no como exterior a ellos, sino como fuerza interna creada por -

ellos mismos. 

Entre el estado y las portes, dice Gurvitch, hay una constante interpt!. 

netración de influencias que dan al Derecho Social as( formado, un carácter sui -

generis autónomo que lleva en él su fuerz:a coactiva, sin necesidad de recibirlo -

del exterior y de organizarse en instituciones definidas. 
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NACIMIENTO Y EVOLUCION DEL DERECHO 
SOCIAL. 

DimoJ el nombre de Derecho al conjunto de normas coercitivas, bllote -

roles y heterónomas que regulan la vida del hombre en sociedad, y de Derecho S'?._ 

clal a a9uellos leyes, normas, jurisprudencia y disposiciones en generar que prot~ 

gen a h:1s clase~ menesterosos o más necesitadas, o aquellos clases sociales que por 

su $ituoclQn económicQ y retraso cultvral se ven imposibilitados de hacer valer sus 

derechos, aquellos que necesitan un incentivo o fin de lograr un nlvel de vida de-

corosQ, y nacerá el derecho sociQI cuondo oparec:;en IE1yes q_ue protegen ol trabo -

¡ador frente al empresaria, yo que de otrq manero el frol:iafador se vería en lo ne .. 

cesldad de aceptar ct1alquier sueldo rxira no perecer de hombre; cuando nacen las 

leyes que dan lugar a un reparto jqsto de los tierras paro $IJ ~ultivo, i::uondo na .. 

cen las li¡yes que gorontlzcm ql trobajador vn qmbiente ~ano paro desarrollar sus 

labores y un medio de prevenir y curar SU!i enfermedade$ y la$ de su familia, ·asr .. 

como una educación que Facilite su progreso, cuando el pequeño propietario, sea 

agricultor, artesono o de cualquier otro oFlcio, tengo el erédito y lo focilldod .. 

pare1 producir y vender su produ.cto. 

Estas normas no fueron cn~ados de un momento o otro, el Derecho So· 

ciol naclÓ.sQ fué eorlqvei;lendo conforme ui iniciaron fueron <:1umentando este .. 
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tipo de normas, pero para esto Fue necesario de luches que propiciaron cambios s4?_ 

cicles y sistemas polfHcos y económicos. 

Coda sistema económico que lo historio ha conocido, ho sido producto -

de la evolución del sistema que lo ha precedido, y dicho evo! ución se produce -

con el desarrollo de la técnico, las guerras, los instrumentos de producción, las -

ideos de los grandes pensadores, etc. 

La observación de los hechos nos demuestra que lo historio ha sido una 

perpetua transformación; unos veces lenta y otros rápida, sangrienta o paci'Fica. 

Consecuencia de esa transformación, es el desarrollo de los instrumer:._ 

tos de producción; mientras la técnico de los instrumentos agrícolas se limita a lo 

azada, la explotación en grandes cantidades es imposible, pero se convierte en 

necesaria con el tractor. Este cambio en el campo económico, trae opa rejado un 

cambio en el modus vivendi de los estratos sociales. 

Podemos señalar paro fines prácticos, de uno manero convencional, -

ya que las divisiones no son ni pueden ser tajantes, pues actualmente existen -

diez millones de esclavos en Acero, capital de Gano *y en América del Sur en 

los alrededores del rio Amazonas viven grupos de indios semisolvojes que viven

º lo manero de los comunidades primitivas. 

Históricamente, y ¡x>r orden cronológico distinguimos cinco períodos o etapas ~ 



a saber: 

l ,•Comunidad primitiva. 

2.- Esclavismo. 

3. - Feudalismo. 

4.- Capitalismo. 

5,- Socialismo. 
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Cada uno de estos sistemas es no sólo el resultado del anterior, sino od~ 

más la base para otro nuevo en su necesaria transformación, debido o lo capacidad 

del hombre poro renovar y necesidad de luchar paro sobrevivir. Veamos someramef!. 

te esos sistemas de vida, sus cambios y motivos que los propiciaron hasta llegar o 1 

régimen socialista, sistema que está plasmado en el derecho y por tener los coroc -

terfsticas que antes en su definición del Derecho Social explico, y que por corres

ponder a ese sistema determinado, tomo su nombre y se llamo Derecho Social, 

Régimen de comunidad primitivo. - Esto es lo primera formo que adopta 

lo sociedad,. en la que el hombre vive gran parte del tiempo sobre los árboles, -

pues sólo asf sobrevivfo ante las fieras, los instrumentos de trabajo de que dispo -

nía eran trozos de madera.: de hueso o piedras, por lo que era incapaz de ser out?_ 

suficiente y paro obtener su alimento tenfo que conseguirlo en Fonna común; en -

hordas obtenfon algunas presas y se defendfon C:e los onimoles feroces. 
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Los medios de producción pertenecían tambien o la comunidad lo que -

trafo por consecuencia la imposibi fidad de la explotación del hombre por el hom -

brl!I. Lo producción era reducida no existía excedente de que apropiarse, ni nece -

sidad de gobierno, siendo ejercidas los funciones de éste en forma colectiva. 

El hombre aprende a fundir el metal, se uso el arado con reja metálico, 

aparece fa división social del trobajo, en agricultura y pastoreo e industrias artesa_ 

nas; las tribus se descomponen en familias, y la producción crece, produciéndose -

más de lo que se necesito para vivir lo que trae como consecuencia lo aparición de 

lo propiedad privada y la explotación del hombre por el hombre. Debido al deseo 

de alijerar el trabajo y tener reservas para los calamidades se acumularen sotisfac

tores y apropiaron medios de producción y al hacerlo transformaban completamen

te la sociedad, se estaba pasando de lo Comunidad Primitiva al Esclovismo. 

El Régimen Esclavista.- En este régimen, las relaciones de produccién, están ba -

sodas en la propiedad privada del esclavista sobre los medios de producción y so -

bre los esclavos; y como la producción era baja, los esclavistas reducían el consu

mo del esclavo al mínimo, lo que lograban privándolo de derechos, dandole o -

cambio de su trabajo el que era sin el mfnimo de seguridcid un sueldo que no 1 e -

era suficiente poro las més indispensables necesidades; la sociedad sed ividfa en -

Esclavistas y Esclavos. Hab(a en Roma artesanos quienes no podfon poseer bienes 

en propiedad, y no podían competir con los esclavos, yo que éstos producfon por -
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un sueldo mlseroble. 

Paro aplacar a los esclavos feroces por la explottición de que eran vícti 

mas se creó el Estado, encargado de protegér la propiedad de los esclavistas, y ase

gurar el suministro de esclavos a base de prisioneros de guerra y deudores insolven-

tes. 

Al aparecer el Estado, surge el Derecho como con¡unto de normas que -

expresaban la voluntad de lo clase dominante. En el régimen esclavista, se sigue -

dividiendo el trabajo y con el trabaio masivo por lo cantidad de esclavos que ha -

bfa se hoce posible construir presos, grandes edificios, sistemas de riego, barcos, 

caminos, y al estar parte de los esclavistas fuero de la producción se crea el dimo 

propicio poro el progreso de las ciencias y de las artes. 

En México (Nuevo España ) recien hecho lo conquisto, existió la esd!:!_ 

vi tud por dos causcis: Cautiverio por guerra i usta y cautiverio por rebelión religioso". 

El 17 de noviembre de 181 O Don José Morfo Morelos dictó una orden en 

el cuartel general de Aguacatillo, diciendo que nadie pogorfo tributo y que no ha~ 

brío esclavos en lo sucesivo. l 

Martho Chávez P. de Velózquez. "El Derecho Agrario en México" 

Ed. Porrua Pag. 221 • 

l 



Al no interesarse los esclavistas por el perfeccionamiento de los instru -

mentos de trabajo y por el mejoramiento en el nivel de vida de los esclavos, y al 

darse cuenta éstos de su situación paupérrima, provocaron unas luchas que tuvie -

ron como consecuencia fo caf do del régimen, ya que el estado no podfa enfrenta,!'._ 

se par su debilitamiento debido a la guerra con Estados vecinos, surgiendo un nue

vo tipo de sistema económico; El Feudalismo. 

El Régimen Feudo[.- Este régimen se basa en lo propiedad de los seño -

res feudales sobre los medios de producción, principalmente la tierra. Los campe· 

sinos dependían de los señores feudales pero no eron de su propiedad. Lo haciendo 

era la base de lo estructuro social y económica, lo que trofo como consecuencia -

un estancamiento político y económico. El campesino tenfo obligación de cumplir 

con determinados cargos en beneficio del sei'lor feudal 1 y 'el resto del producto del 

cultivo posaba a su propiedad, por lo que ya tenía interés en el mejoramiento de 

los medios de producción. 

En esta época se desorrolloron los industrias ortesanos1se produjeron o -

peros de labranza, armas etc. lo que junto con el comercio, provoco el crecimie!!_ 

to de las ciudades. La clase social dominonte es la de los señores feudales, y -

los campesinos junto con los artesanos que trabajan para los feudales eran lo clase 

dominado. Entre ambos e loses existfo ontagon ismo, lo lucha de clases se incre -

menta y el Derecho reafirma la desigualdad social, las doses y copos sociales -
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adoptan la formo de estamentos; nobleza, clero, campesinos, comerciantes / ort! 

sanos, etc. con estricta subordinación entre estamentos, sin ser posible posar de -

uno a otro. En la edad media surgen los reglas acerca de la organización y funci~ 

nomiento de las corporociones, pero difiere del contemporáneo, en que aquel en

foco el problema desde el punto de vista de los productores o potrones, sacrifico!! 

do en oros de su bienestar, a la persona de los trabajadores, por lo que negamos -

que este derecho del trabajo, seo Derecho Social; es precisamente antisocial res

pecto al concepto de Derecho Social que he dado anteriormente, lo mismo puedo

deci r del Derecho Agrario de aquello época, yo c:iue su formación se debió a lo -

necesidad de proteger o los sei'lores Feudales, en contra de los intereses de los tr~ 

bojadores del campa. Conforme se desarrol labon las fuerzas productivos surgía el 

choque entre los relaciones de producción y la super estructuro ideológico, opa -

recen grandes talleres que emplean trobajodores no sujetos o servidumbre, se om_ 

plío el comercio más ol lá de los mores, se necesilo un mer~odo de trabajo libre -

con hombres emancipados de lo servidumbre y sin propiedad alguna, poro ~ue el 

hambre los empuje a los fábricas, requerían un mercado sin barreros nacionales, 

que los señores levantaban, y la supresión de los impuestos destinados ol monte -

nimiento de los cortes, que yo no servían para nodo. Al enfrentarse al Feuda lis -

mo, la burguesía agrupo o todas las doses descontentas, desde siervos de la gle

ba, hasta cientí'Ficos y escritores avanzados o quienes asfixia el yugo espiritual 

del feudalismo y lo Iglesia y lo demostraban desde antes en sus ideologías por -
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medio de obras escritas, el resultado sería lo tomo del poder por lo burgues(a o trc:_ 

vés de uno serie de revoluciones como trataré de explicar más adelante. 

El Régimen Capitalista.- Este Régimen se basa en que la producción es 

lo propiedad privado de la clase dominante; lo clase dominada son los obreros aso_ 

loriados o sea campesinos o sueldo o sin tierras y obreros de todo clase de fábricas 

que gozan de libertad personal, pero necesifcm vender su fuerzo de trabajo, por -

carecer de medios de producción. El Régimen Capitalista hace que progresen las 

fuerzas económicas mediante la producción maquinizada que aprovecha amplia -

mente la ciencia y crea el mercado mundial. 

Las clases antagónicos son ahora los capitalistas y los obreros ya sea de 

lo ciudad o del campo con la diferencia de que el obrero campesino a pesar de -

tener un sueldo mucho menor a lo necesario para vivir más o menos bien está me 

nos interesado por el mejoramiento de su nivel de vida y por hacer valer sus dere

chos, por su atraso cultural y lo pobreza de la tierra. La formo de sometimi.ento -

es lo económico, lo necesidad del obrero carente de medios de producción de -

prestar sus servicios poro no morirse de hombre. Las métodos de lo dominación -

político, al cambiar el despotismo descarado anterior por el parlamento, derecho 

electoral, libertad polftico, igualdad ante lo ley, acordes con los principios de 

la libre competencia y libre juego de fuerzas económicos. 

En el seno del sistema copilo lista se ahondan los antagonismos, sobre 
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todo en el carácter social de lo producción y la propiedad privado de los medios, 

cuyo ajuste se logró en algunos paises posando o un nuevo régimen económico, el 

Régimen socialista, mientras otros han trotado de lograr ese ajuste y han logrado -

resultados considerables enriqueciendo el derecho socio~ en un régimen copltolisto 

o semicapitalista con lo base de propiedad privada, en un ámbito mayor de liber -

tod tanto en el patrón como en el trabajador, con las desventajas de que hay ri -

c-osypobres y algunos que viven del trabajo de otros o seo lo lucha de clases y -

la explotación del hombre por el hombre, defectos del sistema que se sienten o se 

notan menos cuando se va logrando dar al asalariado además de uno remuneración 

justa a su trobojo una vida decorosa. 

El Régimen Socialista.- La base económico de este sistema es la propil!_ 

dad social de los medios de producción, siendo las relaciones de producción, y -

trabajo de acuerdo a lo posibilidad y capacidad de la fuerza del participante. 

La sociolizoción de los medios de producción, a diferencia de la co -

munidod primitiva, estribo en una culturo y un poder del hombre sobre la natura

leza, con posibilidades ilimitados de progreso poro todo lo humanidad. 

En el momento en que el estado sea el propietario de los medios de -

producción como dice el ortfculo 60. de lo Constitución Polrtico de lo U.R.S.S. 

" Lo tierra, el subsuelo, los aguas, I~ bosques, las fábricas, las minas, el tran1 

porte ferroviario, marftimo fluvial y aéreo, los bancos, los medio de comunico -
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ción1 y los grandes empresas agropecuarios organizadas por el Estado (Sobjoses, -

estaciones de máquinas y tractores etc. ) así como los empresas de servicios munici 

pales y lo porte fundamental de las viviendas de los ciudades y en los centros in -

dustrioles, son propiedad del Estado, es decir, patrimonio de todo el pueblo"·· Es

taremos sin dudo frente a un estodo comunista, y en esto situación sedo inútil lo -

clasificación de Derecho Social. 

Respecto o lo propiedad privado, que es lo básico en cualquier sistema -

económico, y éste lo que do formo al sistema polftico, social, jurfdico, etc. vea

mos lo que nos dicen algunos autores: 

Juan Jacobo Rouseau dice que: "Los hombres son ?or noturolezo libres -

e iguales; no obstante lo mayor porte de los hombres se encuentran encadenados", 

Los fisiócratos dicen : "Existe un orden natural universal que abarco lo 

mismo lo vida animal que la mineral o que lo económico social; ha sido estableci

do por la Providencia Divina y consiste en un conjunto de leyes natural es; ellas -

harán la felicidad de los hombres, y nade ni nadie debe impedir su libre juego". 

Adom Smith, considerado como fundador de la ciencia económica, es 

influenciado por tres corrien~es; Lo Fisiócrocia, las ideos de David Hume, y la • 

Escuela del Derecho Natural y de Gentes. De la Primera tomó el principio del • 

orden, despojándola del carácter providencial, que le otribufan los Fisiócrotas 
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y reduciéndolo a la simple existencia de leyes económicas; del segundo lo moral -

utilitarista y consiguientemente, la idea que es la utilidad el motor fundamental -

de los acciones humanas, y la Único capaz de realizar el orden natural del hom -

bre. 

Con estos tres elementos construyó el nuevo régimen: "Todos los hom -

bres son igualmente libres; lo fueron en el estado de naturaleza, en que codo -

qui~ perseguía su propio utilidad y deben continuar siéndolo por lo que es nece -

sorio dejar o coda quien que se desarrolle libremente y persiga por voluntad pro-

pío su interés personal, sin más limitaciones que el no impedir a los demás idén-

tico libertad. El Derecho es lo norma que regulo la coexistencia de las liberto -

des y lo misión del Estado consiste en garantizar a codo hombre la esfera de liber-

tod que el Derecho le concede 11
• 

El 21 de abril de 1793 Robespierre, enciclopedista francés expuso ante 

la sociedad de Jacobinos un proyecto de dedar::ición de derechos del hombre y -

del ciudadano trotando que el Estado respetara a los ciudadanos un mínimo de 

derechos y que en sus artículos 8, 9 y 10 establecen el derecho de propiedad -

como uno función social indudable ya que dicen : 

Art. s.-EI derecho de propiedad está limitado como los otros; por la 

obligación de respetar los derechos ajenos, 

Art, 9. - No puede perjudicar a la seguridad, o lo libertad, a la e -

SIBU~ CE..i~ 

u. R.'· Mi, 
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xistencia ni a la propiedad de sus semejantes. 

Art. 1 O. - Todo posesión, todo trófico que viole este principio es esencialmente -

ilfcito e inmoral". 

Esto es sin duda lo más clara expresión de un derecho de lo sociedad frente al der!. 

cho individual de la propiedad. 

los ortrculos once y catorce del mismo r.eglomento se refieren o un seguro al traba

jo, a la alimentación y a la educación y dicen así: 

Art. 11.- La sociedad está obligado a subvenir o la subsistencia de todos sus mie'!!_ 

bros, ya procurándoles trabajo, ya asegurándoles medidos de existencia o quienes 

no estén en condiciones de trabajar. 

Art, 14. - La sociedad debe favorecer por todos sus medios el progreso de la inte -

ligencia colocando a la instrucción pública al alcance de todos los ciudadanos." 

Los girondinos siguiendo a Rouseou su maestro, se mostraban hostiles a la desigual 

dad y a los grandes capitales, muchos folletos casi siempre anónimos apoyaban la 

reforma del derecho de propiedad, el voto de lo ley Agraria, la propiedad paro 

todos etc. 

Las Jacobinos por su parte se inclinaban mucho a aceptar la inter -

vención del Estado en el reporto, a beneficio de los pobres. Admite como un -

axioma el lugar común de la filosofía de Montesquieu y de Rouseou, de que so• 
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solo puede subsistir una república democrática por medio de un régimen de igual -

dad relativa de las fortunas. 

Robespierre dice refiriéndose al derecho de propiedad: "Es el derecho 

que tienen todos los ciudodoncs o disfrutar y disponer de la porte de sus bienes -

que le garantizan los leyes ". 

Según Roberpierre el Estado tiene derecho o limitar la propiedad, a castigar a los 

acaparadores, o evitar esto, a regular o su manero el derecho de sucesión, a es -

tablecer un impuesto progresivo, severo, y o proclamar el derecho al trabo¡o, t2_ 

do esto podrá hacer el estado a través de lo ley. 

El primer movimiento socialista organizado en Francia, bajo la Re -

volución Francesa fué fa tentativa de Bobuef y de los iguales.* 

los iguales profesaban la doctrino comunista conforme a las creen -

cias del siglo XVIII, en una edad de oro caracterizada por instituciones comuni

tarias, querían que fuese la tierra común; el trabajo universal, igualitaria lo -

distribución de los productos y no resignándose o atenerse a programas organiza

ron una conspiración para realizar su ideal, el resultado. fué que fracasaron de -

los dos finalidades de su divisa; la igualdad o lo muerte, sólo consiguieron la -

última. 

/* Chavoseau: De Babeuf o comune entre iguales. Citado por René Gonnard -

Hist. de las Doct. E con. Ed. Asuilar pag. 253. 
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lo revolución Francesa de 1848 do un paso más en la evolución del -

Derecho Social, antes de ésto como dice J. M. Siso Mortfnez en los anteceden -

ti< 

tes sociales de lo revolución francesa: " Los campesinos trabajabon lo tierra y t<;_ 

níon que pogor c.:intribuciones al erario público, diezmos a lo Iglesia, derechos -

feudales a los señores, eran verdaderos siervos de lo glebo y codo dfo les imponfon 

mós tributos, Bajo lo presión de los laboristas durante la Revolución Francesa el -

gobierno se vió obligcdo a dictar el decreto del 25 de febrero de 1848, en el que 

se otorgó el derecho el trabajo, es decir obligación del estado a proporcionar tr~ 

bajo a todo persono que careciera de él, y al efecto se fundan los Talleres No -

cionol es cuyo finalidad era realizar aquel derecho, aunque desgraciadamente -

éste fracasó, pues posteriormente fueron clausurados dichos talleres. 

En tiempos de lo Revolución Francesa fueron anulados o lgunos dere-

chas de propiedad, trasladando lo propiedad despojado o una clase en beneficio 

de otra, igualmente fa confiscación de lo~ bienes del clero que en f·rancio sí -

contribuía o los cargo público y representaba un 6% del territorio. 

En Alemania el canciller de hierro Bismarck presentó en 1860 ante 

Reichstog, un proyecto, en el que comprendió el principio del Derecho Social, 

sobre la obligación del Estado de proporcionar trabajo a todos los necesitados de 

él. 

"El Estado debe cuidar de lo subsistencia y del sostenimiento de los ciudadanos-

* Historia Univ. pag .272 
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que no puedan procurarse o sr mismos medios de existencia, ni obtenerlos de otras 

personas privados obligadas o ello por leyes especiales. A ellos a quienes no fo! -

ten más que los medios, y lo ocasión de ganar para sí su propio subsistencia y la .. 

de su familia debe proporcionórseles trabajo conforme o sus fuerzas y a su capaci -

dad. Bismarck fué el cre<idor de lo 1 egisloción más completa sobre Derecho Social 

y el creador de los seguros sociales. 

Louis Blonc. (nació en l 811) proclama el derecho de todos a vivir, -

trabajar y aprovecharse del progreso general. Estos derechos añade: "fatón actual 

mente violados, lo revolución se ha detenido a lo mitad del comin~, lo libertad 

que ella ha dado no es mós que un derecho abstracto, pura ilusión, en un mundo

donde las fuerzas económicas son muy desigual es. Lo verdadero libertad debe ser 

un podereficoz y no un título solamente, y este poder eficaz no existe hoy más -

que poro los ricos, dueños de los instrumentos de trabo jo y a .los cuales tienen 

que comprar los pobres el derecho a la vida. 

Lo propiedad es un derecho natural, pero en el sentido de que tal -

derecho, pertenece naturalmente a todos; es condición poro la realización de la 

libertad, y los liberales están en lo justa al proclamarlo as(; pero yerran cuando 

hablan de libertad poro todos; siendo asf que la propiedad solo existe para algu-

nos. 

La concurrencia es el principio de todos los males, hasta para la ~ 
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burguesfo. El régimen económico tiene que estor basado, en el principio contrario 

de lo osociación, y lo asociación ha de poder asignar o cado uno los instrumentos 

de trabajo necesarios, poro que puedo realizar su libertad, 

* Vidol. - En su trotado del reporto de los riquezas o de lo justicia dis -

tributiva en economfo polrtica de 1846 y en "Vivir trabajando" de 1848 dice que 

los obreros no reciben lo equivalencia del valor que crean con su trabajo, y agre-

go "Dicen que la fortuno se adquiere con el trabajo" es verdad, pero, sobre todo, 

con el trabajo ajeno". 

Yidal proclamo de este modo la ley de concentración de lo riqueza 

y de la proletarización de los trabajadores " Todos .los progresos - dice - tienden 

a hacer a los ricos más ricos y al resto de lo población más miserable codo vez". 

Proudhon.- Escribió en sus memorias sobre lo propiedad diciendo que 

ésto es un robo y añade: 

lo. lo propiedad no puede justificarse como lo pretende la declaro -

ción de los derechos del hombre1 con el derecho natural, lo mismo que lo igual-

dad1 lo libertad y lo seguridad, porque estos últimos derechos son absolutos en • 

tonto que lo propiedad no lo es. 

* Citado por Gonnard. obra ci todo pag .s. 428 y 429. 
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2o. Si estemos asociados poro la libertad, lo igualdad, y fo seguridad, 

no fo estamos para la propiedad, de modo que si la propiedad es un derecho natural, 

este derecho no es social sino antisocial." 

3o.- la ocupación necesita estor justificado, y no se justifica, más -

que invocando la idea de que es uno condición de la acción de una libertad, pero 

si los primeros ocupantes lo han ocupado todo ¿ Qué ocuparán los últimos ? ¿ no 

habrá que deducir que codo vez que nace uno persona dotada de libertad los de -

más tienen que estrecharse ? 

4o.- ¿ El trabajo ? ¿ Por qué no han de disfrutar todos de lo facultad 

de trabajar, sin necesidad de comprar su uso o un propietario ? si el defecho de -

vivir es igual, el derecho a trabajar es igual, y el de ocupar lo mismo ••• 

So.- La Ley civil sirve, todo. lo más para fundamentar lo posesión, es 

decir el derecho al producto y no al suelo ? no se legitima sino como una goran

tfo del producto del trabajo paro el obrero, pero todos los individuos deben' red':_ 

mor su beneficio. 

Marx.- En su obra magna "El capital", que fué publicada por prim~ 

ro vez en 1867 con uno serie de tesis como las sigui entes: 

la.- El materialismo histórico.- Donde dice que los sucesos de la -

historia son producidos par intereses económicos. Las condiciones de la vida mo-
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terial dominan al hombre, y son la producción, el mercado y lo técnico, quienes -

determinan los hábitos, y los instituciones sociales, políticas, jurídicas, etc. 

2a.- La lucho de clases.- La sociedad está dividida en clases de los 

que unas trotan de explotar a los otras acaparando los elementos de la producción 1 

así una minoría por. fraude o violencia se exime del trabajo productivo1 y la ma -

yorfo tiene que trabajar poro mantener y enriquecer a los detentadores de los me -

dios de producción. 

3a.- La teoría de la plusvalía.- Cuando se cambia dinero por mercan

cía, y o su vez ésto revenderlo se obtiene más dinero éste se convierte en capital; 

cuando se prestan cien Francos paro recibir ciento cinco, hoy otro oumento 1 o este 

aumento se le llama plusvalía. 

4a.- AcumuJociÓn creciente de capitales.- El empleo del capital pe.!, 

mite conseguir plusvol(a, y esto o su vez aumento el capital. 

So.- Proletorización creciente.-AI tiempo que los capitales se -

concentran en menor número de manos, los individuos pertenecientes o la clase -

media, caen coda vez más en el proletariado. 

6a.- Tesis catastrófica ... Las condiciones económicas que este régi .. 

men engendra, se encuentran estorbados en su evolución por el mismo régimen y 

tienden a destruirlo. 
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les inmensas fuerzas creadas por la burguesro exceden en su poder • 

creando condiciones de una sociedad nueva, sin clases basado en lo propiedad so .. 

ciol de los elementos de producción. Stuort Mill.- Citado por Rene Gonnord di -

ce: "Siendo el principio esencial de la propiedad, garantizar a todos los indivi -

duos lo que han producido con su trabajo y acumulado con su economía, este pri!l 

cipio no puede aplicarse a lo que no es producto del trabajo. "Lo propiedad de -

la tierra está recaiocida como diferente de cualquiera otra, 1 

2 
Según un texto del levítico, - Dice Rene Gonnard - "La tierra no .. 

será vendida o perpetuidad, porque es mío, "dijo el Eterno. 

Rivodovio .- Quien fué presidente de lo República Argentina de 1820 a,. 

1824, preconizó la nacionalización del suelo, con división en lotes y arrenda -

mi en tos a los individuos. Logró que se consagrara su sistema por medio de una .. 

ley de 18 de mayo de 1826 que no fué puesto en prácfü:a, pero que dejo ver la - · 

manera adelantada como se trató de resolver el problema de lo tierra. 3 

El Belga Colins autor del pocto social 1835 según el cual se puede • 

en un cuarto de siglo anular la pobreza, haciendo que pose la tierra a ser propi!_ 

dad colectiva, mediante una l~y con seis artículos: 

1 . Historia de las Doct. Econ. pag. 480 
2 11 11 11 JI 11 " 482 
3 11 " " 11 11 484 
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1 a. - Mantenimiento de lo herencia directo ob intestoto, necesario como e1 

tfmulo paro el trabajo. 

2a, - Abolición de la herencia colateral. 

3o.- Entrego al Estado de los herencias ab intestato sin heredero directo. 

4o. - Mantenimiento de lo 1 ibertad de testar. 

5a .- Impuesto del veinticinco por ciento sobre toda sucesión testamentaria. 

6a.- Inalienabilidad de los parcelas de tierra que posen al dominio colee -

tivo. 

La libertad poro los Anarquistas, es no un medio sino el fin que hoy que -

perseguir y el ideal que todos tienen que realizar¡ en cambio, la autoridad en to

dos sus formas, es el mal por excelencia, mol que en su potencia más elevado está 

representada por el estado, y el Dios de Hegel se trueco en el satanás de los Ana!. 

quistas, su objeto ha sido según los Anarquistas, defender lo propiedad y favore -

cer la opresión que ejercen los propietarios sobre los que no lo son, lo propiedad 

particular es un medio dicen de explotoción de los más a beneficio de los menos. 

V. 1. Lenin dedo:" Miles, decenos de miles de hombres que trabajan -

todo su vida, para crear riquezas ajenas, perecen a causa del hombre y de lo -

inanición constante, mueren prematuramente, por efecto de los enfermedodes, -

debidas a las insoportables condicio9es de trabajo, o los viviendas miserobles y 
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condenaron lo guerra, explicaron al pueblo su carácter injusto y llamaron o lu 

chor contra lo autocracia que hacfo la guerra. 1 

Dice Lenin : 11 Lo causa de la libertad Ruso y de la lucha del pro

letariado Ruso ( y mundial ) por el socialismo depende en gran medido de las -

derrotas milHares de la autocracia" 
2 

' 

L~ huelga de moyo de 1905 duró 72 dfas, fué un modelo de firmeso 

de los obreros y celebraron éstos mítines, asambleas y conferencias y fué secu~ 

dado por obreros textiles. 

Los autoridades Zaristas hicieron vfctimo a los obreros de una songr!!tn 

to represión. Con su incansable lucha revolucionaria el proletariado ensenaba a 

los campesinos cómo se debfa luchar contra el régimen Zarista • 3 

Lo revolución Rusa de octubre de 1917 fué ganado por lo clase obre 

ro de Rusia con el partido Bolchevique al frente y lo aplicación de lo teorfo -

de l~rn acabó con el yugo de los explotadores y estableció la dictadura del -: 

proletariado, el cual apoyado por los canpesinos pobres, emprendió lo construc 

ción de los cimientos de lo ero del socialismo y comunismo.4 

(Hist, del Partido C, en lo Unión Soviética pag. 93 
'2 \Obras T, 8 pog. 37 
3 \ Hist. del P.C. en la U. S. pags. 111 y 112 
4' H. del P.C. en lo U. S. pogs. 304 y 305 
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a falta de descanso.º 1 

Respecto a la situación de la tierra y los campesinos en Rusia: 

Era excepcionalmente difícil la situación del campesinado trabajador. Una gran 

cantidad de tierras y ademéis de las mejores, estaba coricentrada en manos de -

los terratenientes, del estamento noble privilegiado. En los albores de 1905, -

10,500,000 haciendas campesinas arruinados y aplastadas por la explotación fe~ 

~áf:.:.: la falto de tierra obligaba a los campesinos o tomarlos en arriendo a -

los terratenientes en condiciones leoninas". 

"La clase obrera era la única que luchaba de modo consecuente 

contra toda opresión nacional, en defensa de lo pleno outodetenninación de los 

nociones oprimidos por el Zarismo o fines fe 1904 empezó como se decía enton 

ces "la primavera liberal". 

·'El gobierno autorizó a lo burguesía a celebrar banquetes y co::i_ 

gresos y ésta solía o la cal le o hacer manifestaciones. 

La guerra contra Japón estalló en 1904 donde el ejército Zarista 

sufrió un descalabro tras otro a lo que lenín y los Bolcheviques contestaron: -

" La guerra no se hoce en interés de los pueblos de Ru_sio y de Japón, sino de 

la autocracia Zarista y del imperialismo de Rusia por un::i porte y del imperio -

lismo Nipón y de las clases gobernantes del Japón por lo otra.Por eso losBolche_::i 

ques -

l Obras, T. 5 pog. 13 
2 Hist. del Partido Comunista en lq Unión Soviética.Ediciones en lenguas ex -

tronj eros Moscú 1960 • 
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Después de escuchar el segundo informe de Lenin, el congreso opro -

bó el U de octubre de 1917 el decreto sobre la tierra según el cual todas los 

tierras propiedad de terratenientes quedaban confiscados sin rescate y posaban a 

manos del pueblo. El portido Bolchevique cumplió lo que hobfo prometido y -

más de 150 mil Iones de hectóreas de ti erro posaban a monos del pueblo, y los

compesinos liberados de la deuda agraria, ton solo al Banco Campesino le de -

bfan cerco de 1,500 millones de rublos.* 

La ley de socialización del 19 de febrero de 1918 extendió lo ex -

propiación a todos las propiedades particulares incluyendo las de los pequei"ios 

propietarios, los cosacos y los terratenientes l lomodos kulakos. 

El lo. de julio de 1919 se prohibió lo continuo redistribución de lo 

tierra, sistema que al exagerarse habfa bojado lo producción ogrfcola, 

La ley del usufructo de lo tierra por los trabajadores del 22 de ma -

yo de 1922 nos dice lo maestro Martha Chóvez P, de Velózquez, outo~izó el 

arrendamiento, uso y goce de la misma y prohibió lo venta, compra, donación 

e hipoteca, un decreto de comisoriodos del pueblo de 1922 autorizó el arren

damiento de lo tierra, mediante pago en especie o en dinero, 

* H del P. C. en lo U. S. pogs. 296. 
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El código Agrario del 30 de octubre de 1922, nocionolizó lo tierra; 

ésta se reportirfa o todo campesino, forní 1 io o osocioción especial izado que qu.!_ 

siera trobojarla, pero no se daría en propiedad, sino se les consideraría como -

detentadores de el lo, 

El primer pion quinquenal de 1929 o 1933 nos sigue diciendo lo mae_: 

tro Mortha Chóvez.,* creó los koljoses y los Sobjoses y para el último año de e_! 

te plan se hobfon establecido 200,000 Koljoses y 5,000 sovjoses y en 1933 se 

dictó el estatuto del Arte! Agrícola. 

En los siguientes piones quinquenales las cifras señaladas como metas 

se rebasaron satisfactoriamente, en los campos de los kol joses funcionan 

i'.632, 000 tractores y cantidades muy considerables de segadoras, tri l ladoros, -

camiones y otros maquinarias. 

El Derecho Social en México y especificamente el Derecho Agrario 

ha sido un problema siempre y ha motivado la preocupación par resolverlo yo 

que con ello se logrará el bienestar del campesino que han sido y son a la -

fecho en un porcentaje bastante elevado. 

El problema agrorio ha sido motivado por el latifundismo y según el 

Maestro Pal lares en su libro Legislación Federol Complementaria de Derecho 

* El Derecho Agrario en México" Ed. Porruo pags. 170 a 174. 
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Civil Mexicano situándose en el oño de 1535 dice que los mismos soberanos daban 

el ejemplo haciendo grandes donativos o templos, conventos y sociedades religio -: 

sos, 

La propiedad eclesiástica, gozaban de varios exenciones, no pagaba -

impuestos, y como lo iglesia aumentaba el número de sus bienes ro(ces, codo uno -

de sus nuevos adquiridos por ella significaba uno pérdida poro el erario público, -

quien dejaba de percibir las contribuciones relativos.1 

En 1737 España celebró un concordato cc:in lo Santa Sede por medio -

del cual los bienes eclesiásticos perdieron los exenciones y quedaron sujetos al ix:., 

go de impuestos. 

Por cuestiones polrticas Carlos 111 en 1767 expulsó de todos sus domi -

nios a los Jesuitas, y mandó en cédula de 26 de marzo de 1769 eno¡enor los bienes 

que les pertenecían. El Lic. Cossio en un interesante estudio hace notar que Fue -

ron 126 las haciendas y ronchas que posefon los Jesuitas, en esa época •2· 

Humbolt consideró que lo propiedad eclesiástica en Puebla constituía 

las cuatro quintas portes de la propiedad territorial. 

Introduce¡&, pags. 36 y 37. 

2 Lic. J.L. Cossio. Cómo y por quienes se ha monopolizado lo propiedad M 

rústica en México. 
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Ton sólo esto nos da una ideo de los latifundios que existían con sus 1§. 

gicas consecuencias problemÓticos en el campo polftico y económico poro el pars, 

debido a la amortización eclesiástico ya que el clero concentraba cada vez más -

tierras y raro vez hacía enajenaciones, el erario dejaba de percibir impuestos r~ 

pito por este concepto y el comercio tonto como la industria sufrfon este estanco -

miento de capitales. Estos y otras razones determinaron al gobierno a dictar la ley 

de 25 de junio de 1856 en que se ordenó que las fincas rústicas o urbanas, perten! 

cientes o corporaciones civiles o eclesiásticas de la República se adjudiquen o los 

arrendatarios, calculando su valor por la renta considerado como rédito al 6% -

anual. Los arrendotorios en su mayor porte no pudieron aprovecharse de los bene· 

ficios de esto ley par prejuicios morales y religiosos ya que la iglesia declaró -

excomulgados o quienes compraron estos bienes y además por la incapacidad para 

pagar los impuestos y gastos de ad j udicoc:ión. 

El clero se reveló contra el Estado a pesar de que se le garantizaba -

el pago de sus bienes, por lo que éste expidió la ley de nacionalización de los• 

bienes eclesiásticos de 12 de junio de 1859 exceptuando Únicamente los edificios 

destinados directamente a f os fines del culto. 

La desamortización osf se llevó o cabo poco o poco en toda la repÚ-. -
blico y la propiedad agrario que antes se encontraba dividido entre grandes -

propietarios, clero y pueblos de indios, ahora quedaba dividida entre grandes 
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y pequei'los propietarios. Segufa existiendo el latifundismo pues solo una pequeña 

cantidad de tierras estaba repartida entre pequeños propietarios económica y cul -

turalmente débiles poro explotarla. 

En noviembre de 1911 Emiliono Zapato firmo con varios compañeros 

de lucho, el pion de ayolo, cuatro meses después en abril de 1912, distribuye -

12417 hectáreas en lxcomilpa de Guerrero, en el Estado de Pueblo; en agosto de 

1913
1 

Lucio Blanco distribuye 1 a Haciendo de los Borregos, en Tomoulipas un mes 

después, el 3 de octubre de 1913 Pastor Rouoix exp.ide en Durango lo primero -

Ley Agraria. No fué sin embargo hasta el 6 de enero de 1915 cuando el primer -

jefe del estado Constitucionolista Don Venustiano Corronzo, promulgó lo Ley A -

graria cuyos postulados fundamentoles fueron incorporados en 1917 al artículo 27 

de la Constitución de la República, dándole carácter nocional o uno serie de -

disposiciones promulgados en varios estados y senfado de esta forma los leyes ju -

rfdicos de la Reforma Agrario. 

Emiliano Zapata hobfo escrito: 11 Lo paz sólo puede establecerse te

niendo por base lo justicio, par polonca y sostén la libertad y el derecho y por 

cúpula de. ese edificio, la reforma y el bienestar social". 

El artículo 27 regula el aprovechamiento y distribución de la pro -

piedad que dicte el interés público, por ejemplo el fraccionamiento de las lat!_ 

fundios poro el desarrollo de lo pequeña propiedad agrícola con explotación y 



aguas que le seon indispensables, tratando de resolver as( el problema que ha exis-

ti do en México desde la dominación españolo, consistente en los latifundios que -

periudicoban o miles de personas injustamente desposeídas. 

La ley de Ejidos del 28 de diciembre de l 920 fué lo primero regla -

mentaria del artículo 27 de la Constitución de 1917. Ya en 1910 existfan 8,431 h~ 

ciendas y 48 1 633 ranchos o sea un total de 57,064 propiedades; en ese mismo año 

1 
el 96 .9% de los iefes de las familias rurales no poseian tierra alguna. 

El 15 de enero de 1934 se creo el Deportomento Agrario que vino o -

sustituir en sus Funciones a lo Comisión Nocional Agraria. El 22 de marzo de 

1934, aparece el Código Agrario de los Estados Unidos Mexicanos. 

El primero de diciembre de 1934 el General Lázaro Cárdenos toma pe 

sesión de la presidencia de lo República, lo que fué en bien de los campesinos, -

porque como todos sabemos fué un presidente a quien le preocupó hondamente los 

problemas de los clases más débil es económicamente hablando, 

De 1930 o 1940 el número de ejidos aumentó en más de 10,000 las -
. . 

tierras entregados a l:'jidotarios en más de 20 millones de hectóreos y las tierras -

, 2 
de labor posaron de 1 • 9 o 7. J mil Iones de hecto reos. 

1 Estadísticas Sociales del Porfirioto 1877-1910 Srfo. de Econ. México -
1956 • 

. 2 Tercer censo Agrícola Ganadero y Ejido! pog. 7 
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El 23 dt! septiembre de 1940 se promulgó un nuevo Código Agrario se-

guido por el de 31 de diciembre de 1942, y por último lo Ley Federal de la Refor -

ma Agrario vigente, de 16 de abril de 1971 • 

De 1930 a 1935 los gobiernos de la Revolución continúan reporti endo-

la tierra, entre los que lo trabajan, contribuyendo con esto al bienes!·or de los -

campesinos que las reciben, aunque cloro con los fallos de que en su mayorfo los -

campesinos no estaban en lo capacidad económico de explotarlos en la intensidad 

requerida. En este último año existían 7,041 ejidos, es decir 2,852 mós que en -

1930; los ejidatarios posan de 535,000 en 1930 o 895,000 en 1935; la superficie -

total entregado posa dE' 8.3 millones a 11.7 millones de hectóreos, o sea 3,4 mi-

llones más. De este total 1 .8 millones de ht>ctáreas es tierra de labor.* la super -

fice beneficiado con riego poso de 20,000 hectáreas en 1930 o 160,000 en 1935*: 

en ese año el 22% de la Inversión Pública Federal se destina o obras de irriga -

ción.*** 

Entre 1940 y 1950, el número de ejidos aumentó en 2,890, el de hec 

táreos entregados a 10 millones y el de tierras de labor en 1.7 millones de hectó -

reas, En 19401 ti 47.4% de las tierras de labor ero ejidal; en 1950 la cifra baja·~ 

* Tercer censo Agrícola GanadPro y Ejidal pag. 7 
* * Primer cMso Agrfcola y Ganadero 1930 pog. 20 

** * Srfo. de RP.c. Hidr.,citado por cincuenta años de R1wolución Mexicana en 
cifras Presidencia de la Rep, México. 1963 pag .49. 

* Srra. de la Presidencia México, Inversión Pública Federal 1925-1963 
pag .55, 



-46-

da 44. l % *, la Reformo Agrario entra en receso. 

En 19 50 el 26% del total de lo superficie explol'ado ero ej ida 1 con un 

44. 1 % de la tierra de labor, frente al 47,4% registrado en 1940. En 1950 existían 

en el po(s 17,579 ejidos con uno superficie total de 8.8 millones de hectóreos de -

superficie de labor. En el mismo año 1950 el pofs contolxi con l,187,000 nectareas 

beneficiadas con obras de irrigación. 

Lo inversión bruto total en la agricultura posa a ser del 14% del total 

en 1940 al 21 % en 1950.* 

En 1960 el 26.3% di>I total de lo superficie explotada ero ejidal en -

ese mismo año el 43.4% dP. lo tierra de labor ero ejidol, frente al 44.1 % registr~ 

do E>n 1950. En 1960, al 52% de la población rural mayor de 6 años ero onalfob~ 

ta; el 51 % de la población rural no comfo, en ese mismo oi'lo pon de trigo, car -

ne, pescado, leche y huevos, y el 23% de lo población del campo andaba descal 

za. Más del 90% de los jornaleros y obreros agrfcolas no estaban agremiados en -

1960 y en ese ai'lo la seguridad social sólo ampara 80, 000 beneficiados en el -

campo~* Como se vé la situación del campesino era deprimente, 

La ocupación de los personas según Rosa Morfo Tirado de Rufz en el 

* RaÓI Ortiz Mena y otros " El desarrollo económico de México y su ca paci .. 
dad para absorber ca pi to 1 del exterior pog. 57 

* * Pablo González Casanova " La Democracia en México" pogs. 62 ys.s. ci .. 
todo por Carlos Tello en la tenencia de la tierra en Mex. p.81. 
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libro "Bien estar Campesino y Desarrollo Económico pag. 88 por miles en 1950 -

ero de 4, 824 en el sector agropecuario y de 3, 521 en el resto de lo economfo; el 

año de 1960 era de 6, 342 en pf sector agropecuario y de 5672 en e! resto de !o -

Pconornfa; y en 1967 ero dé 7, 209 en el sector agropecuario y de 7, 159 en el res-

to de lo i>conomfo. 

SPgÚn lfigenio M. dt> NavarrPh• y Arturo CérdMos Ortt?go *en f'I ci-

todo libro Bit>nestar campesino y dr:-sorrollo económico el año de 1969 había -

71 580.9 ( milt>s de pF>rsonos en producitvidad total) en el sector agropecuario y 

7, 787, 9 en P.! sector no ogropPcuario. 

Dice JPSÚs Puente Leyvo : Mientras un campesino generaba, en -

1967 / un producto anual promPdio de $4, 370 .00 ( de valor constaMe, en 1960) 

cado persono empleada en el resto de la economfo generaba casi 29,000 pesos. 

Lo diferi>ncia señalado, que en comporación general es de 1 o 6, se elevo pr~ 

bablemente a relocionPs del a 9 y de 1 a 15 en los cosos de trabajadores en mi-

nifundios y de ejidotorios. 

Esto •s demostrado por el citado autor en el cuadro del Banco di' -

Mf!xico, S.A.** 

Lo baja productividad de lo mono dt> obra del campesino se debe-

* Pag. 88 
** BiMPStar campesino y dE>Sarrollo E'conómico pog. 88 
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.. oajo nivel en la inversión 1 lo que es un bajo nivel en la tecnología y la des -

proporción de los recursos entre los trobajadores del campo. La solución no t'S solo 

repartir los latifundios sino proporcionar al nuevo núcll'O dP población la técnica 

y otros medios poro su desarrollo. Es citrto también que el actual régimen ha put'!. 

to especial atención en el campo y sobre todo en los zonas semidesérticas donde- -

sin duda es peor la pobreza, as( como la zona llamado Huicot. 
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NEGADORES DEL DERECHO SOCIAL 

Hay algunos autores que no aceptan la distinción de Derecho Social / 

niegan que pueda hacerce, y tiffien dE.'sde luE>go puntos de visto muy respetables, 

aún cuando difieron del nuestro veamos algunos de ellos: 

Castón.- * Afirmo que todo derecho es social y que lo denominación -

deo DerPcho Social, es redundante. 

** Bonecasse,• D!ce que es un pleonasmo, porque el dere -

cho en gent'ral es rt>gulador de relaeionE"S socialE>S. 

,; *** Royo MarhnPz,- Este autor pregunto ¿ Qu~ Sfl' le añadfl' al derecho 

con el calificativo de Social ? y se contesta 11 Nunca he visto escrito Biolo9Ío -

natural, pues es obvio que la Biología no put>de existir sino E'n la naturaleza; to-

do dttrPcho es social, porque el derecho no se concibe sin la sociE'dad, y es una -

roma de los ciencias socia les, 

* Le6n Martín Granizo y Mariano Gonzáfez R. Derecho Social. 3a.Edición -
R•us Madrid pag. 7 

** Carlos Gorcfa Oviedo "Trotado Elemental del Derecho Social Ed. ~.PJ .• s. 
P. Madrid pag. 11 

*** Una innovación n&cesoria en la carrera de Derecho, Revista de legislación -
y jurisprudencia T. 161 pog. 756. 
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* Ga llart Folck dice: No exish• rama alguna en fa enciclopPdia jurrdica 

que carezco de carácter social y por tanto al re-servar paro cualquiera de ellas PI 

privilegio de tal denominación PS incurrir E'n confusiones. 

* DPrPcho Espoi'lol dt11I Trabajo.Pog. 13 BarcPlona 1936, 
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EL DERECHO AGRARIO COMO PARTE INTEGRANTE DEL 

DERECHO SOCIAL. 

Concluido que el Derecho Agrario es la parte más importante del 

Derecho Social; yo que los campesinos representaban el año de 1967i por mi • 

les. de personas 7209 y 7159en labores distinto/ es un alto porcentaje de lo po-

blación que vive en un retraso cultural y económico, cultural, par la insufi -

ciencia de escuelas y todo foco o fuente de culturo en el campo económico -

por ser un trabajo menos productivo que el de la industria o el comercio con 

un sueldo por consiguiente mucho menor en lo mayoría de los casos. Como un 

deber de solidaridad social, debemos impulsor el desarrollo de los campesinos, 

trotardo de hacer coda vez menos caótico lo diferencio entre los distintas da 

ses sociales hasta llegar a un estado dorde cada mexicano tenga uno fomio -

de vida decorosa. 

Aparejar al crecimiento demográfico lo justicia social ya que de 

otra manero sucedería como dijo el podre Lebret cuando llegó a Recife y vió 

sus mocambos: "Esta ciudad en vez de crecer se hincho como un enfermo." ** 

Coruideromos que lo auténtica prosperidad consiste en el desarrollo general del 

* 
Bienestar campesino y desarrollo económico pag. 88 

** Citado por Francisco Juliao obro citodo pags. 10 y 11. 
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país que tienda o nivelar los clases sociales, y esto será posible mediante la -

aplicación del Derecho Social. 

Tenemos una deuda con el campesino, ya que gracias a él ha sido 

posible el incremento de la industria y el comercio. Debemos a través del est~ 

do ( legítimo representante de la sociedad ) ya que sólo él puede hacer por su 

alto costo las inversiones, modernizar la agricultura, lo que dará como resulta

do su costeabilidad, asi como llevar a cabo sistemas de riego y lo industrioli -

zoción del producto de la agricultura, con lo que se doró empleo por más tiem 

po al campesino, ya que en muchas regiones ( donde el cultivo es de temporal 

únicamente sobre todo ) trabaJan cuatro meses al año, lo que redundará sin lu 

gar a dudas en el bienestar de est.e sector. 

la reolizocion de este programa requiere de estudios profundos uno 

programación, una; inversión y trabaja muy considerables y que durará varios -

años, en lo que hay bases y se ha comenzado • 

El artículo 180 de· la ley Federal de Reformo Agrario dice al re.! 

pecto: " El Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización en coordinación 

con la Secretaría de Industria Y. Comercio, elaborará planes locales y regiono_ 

les de desarrollo industrial en el rompo, y promoverá la colaboración de las 

demás dependencias que por la naturaleza de sus funciones puedan coadyuvar 

a la reolizacion de dichos piones" •. El artículo 182 de la misma ley agrego: 



-53-

" En los planes a que se refiere el artículo 180 se cuidará que las 

industrias rurales que se establezcan puedan aprovechar la producción ogropecu~ 

ria de los ejidos, inclusive obsorviendo los derivados y subproductos que se ob

tengan". 

Y el ortículo 183 dice respecto al mismo tema: "Las industrias ej!_ 

dales tienen derecho a que se les proporcione o bajo precio energía eléctrico, 

petroleo y cualquier otro energético que les seo indispensable ••. 

Lo ley Federal de la Reforma Agraria no descuida el aspecto ed~ 

ootivo y dice en su artículo 184: "Con aportaciones de todos las industrias eji

dales, y con subsidio Federal se crearon Centros Regionales de Adiestramiento 

Industrial Ejidal, con el fin de capacitar a los campesinos y a los hijos de és

tos en adecuadas técnicas industriales, así como en materia de administración -

y mercado." Y el artículo 187 dice: " Los e¡idotarios y comuneros así como -

pequeños propietarios gozarán de los beneficios del régimen de Seguro Social, 

en los ténni nos dispuestos por la ley de eso materia." 

El artículo 8 de la Ley Federal de la Reforma Agraria dice: "El 

Presidente de la República es la su¡:rema autoridad ograri'a, está facultado pa

ra dictar todos las medidas que sean necesarios a fin de alcanzar plenamente 

los ob¡etivos de esto ley, y sus resoluciones definitivas en ningún caso podrán 

ser modificadas. Se entierde por resolución definitivo paro los efectos de este 
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artículo lo que pongo fin o un expediente: 

1.- De restitución o dotación de tierras bosques o aguas. 

11.- De omplioción de las yo concedidos. 

111.- De creación de nuevos centros de población. 

IV.- De confirmación de lo propiedad de bienes comunales. 

V.- De expropiación de bienes ejidales y comunales. 

VI.- De privación de derechos individuales de ejidotarios. 

Vil.- De establecimiento de zonas urboN:Js, ejidales y comunales, 

VIII.- Las demás que señalo esta ley. 

De este ortí culo se deribo la facultad del estado, principalmente

en el presidente de la República poro hacer una distribución y explotación e -

quitativo de la tierra, así como de darlo en sus grados de derechos: pequei'ia -

propiedod, ejido;' comunidad agrario, etc. 

A partir de los inicios y desde los motivos de lo Revolución Me -

xican:i se ha trolodo de resolver el problema de los campesinos. Emiliono Zap~ 

ta al proclamar el "Pion de Ayolo" en el que propuso lo restitución de ejidos; 

el fraccionamiento de latifundios y la confiscación de propiedades de quienes 

se opusieron a lo realización de esto reforma y escribió: "La paz sólo puede -

establecerse teniendo por base la justicio, por palanca y sostén la libertad y -

el derecho y por cúpula de ese edificio la reformo y el bienestar social" sinte 



tizaodo sus ideas con el grito de: "Tierra y libertad". Cuatro meses después de 

Firmado el Pion de Ayala en abril de 1912 Zapata distribuye 12,417 hectáreas -

en lxcamilpo de Guerrero, Edo. de Pueblo, con lo que se inició una tronsfor -

moción de lo sociedad, ya que se fundó una Fábrica Nocional de herramientas 

Agrícolas, y el Banco Nocional de Crédito Rural, se crearon las Escuelas Re -

gionoles de Agricultura.* 

Con lo que sentaron las bases para la transformación, a fin de n!._ 

velar 1as clases sociales'dondo al trabajador del campo la tierra poro su culti

vo con lo que dó oportunidad phrá mej~rór su situación económica y d~sarrol.lar 

sus facultades creativas, además dé hacer 'suyo el produCto Íntegro' de ·~ trabo-

jo, ttonsformación que a la fecha está en proceso, pues a la fecha existen ej~ 

datarios que alqui Ion sus parcelas po'f no contar 'ccin ios medios paro' cultivadas; 

existen bancos que hacen préstam6~ al campesino'y's'egdros'
1
agrrccilós con lo' que 

• ' . ¡ ¡ • 

tiene d que ·cultiva, 'los medio's lo seguridad de las cosechas, pero muchos -

campesinos no están acostumbrados a utilizar estos servidos además se requieren 
• : j ' • ' ' • ! 

de trámites o garantías en ocasiones son difíciles poro ellos. 

Es claro fo''intención'de la 'ley; cerno clor~s'lo~·riiejbres esfuerzos 

de la$ aotbridodés por resolver' ~I· ~robléma ~¡, éuestibh, ail ·igual quk .fos logras 

* Roso Mana Tirado de Ruíz. 'IBiene~tor ·Campesino y .Desarrollo Económico" 
Pags. 36 y 37. 

; ¡ ' . ' ¡ ~ 

¡ ., 
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al aplicar estor normas de evidente Derecho Social haciendo justicia, dando ol 

campesino lo que le corresponde. Froncesco Juliao habla de la justicia a los -

campesinos y dice: " Los jueces aceptaran siempre lo que estó escrito en lo ley 

y mandarán cumplirla -para eso les pagan- pero las leY.es no están hechas por 

los campesinos, sino por los latifundistas que son quienes se sientan en el peri~ 

* mento .••. 

Es conveniente que lo explotación del ejido sea colectiva, ya que 

así estarán en capacidad de adquirir, para emplear maquinaria que el agricul -

tor individual está en incapacidad de lograr o en ~u caso fusionar ejidos o fin 

de adquirirlas tales como plantos desfibrodoras, secadoras u otros de alto costo, 

en algunos casos será necesario valerse del crédito; o esto debemos señalar ne-

cesaría uno vida netamente democrática dentro del ejido, logrando que coda -

ejidatario participe en el desarrollo de lo comunidad ejidal mediante las ele'c-

ciones 1 impias. Haciéndolo sentirse responsable, lo que le dará capacidad. 

Uno vez liberado el campesino del hacendado de quien dependía 

en todos sentidos, es necesario que no esté ligado o personas que ejerzan pre-

siones económicas, políticas o ambos, para lograr su integridad en lo económi-

co, social y politice, repercutiendo esto último en la vida nocional. 

A 1 aumentar el poder adquisitivo del oompesi no, aumentamos su -

nivel de vida lo que redundará en beneficio para la industrio por el aumento -

* Obra citada pog. 18 
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en sus ventas y al estado, por consiguiente, respecto a impuestos y, por último, 

el fín más noble: el engradecimiento de la potria. 
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CONCLUSIONES 

México tiene su propia historia; su situacion actual es resultado -

de influencias, de corrientes ideológicas, y son:1rientos luchas que se han sus

citado desde siempre, entre poseedores y desposeídos; gobernantes y gobernados; 

fuertes y débiles; representantes y representados, fuerzas de poder que han -

movido el destino de la Patria en lo económico político y social, hasta refle 

jor nuestro actual realidad, o lo que debemos lealtad en lo rozón de los cau

dillos que sacrificaron su bienestar e inclusive su vida, en aras de sus ideales 

de Justicia Social, ya que lucharon incansablemente por fincar una nación íu;_ 

to, caudillos como Hidalgo, Morelos, Juórez, Madero y Zapata. 

Nu7stro país cuento en sus diferentes regiones, con distintas con

diciones climatológicas, distintas costumbres, y en ocasiones regiones tan opai:_ 

todas en distancia y cultura que no conocen el idioma español, es indudable 

que en estas circunstancias sean distintas las necesidades y más apremiantes en 

algunos lugares que en otros; y unos que otras, distinto la explotación de la -

tierra en productos y métodos ·y distinto por lo tanto el camino para su mejo~ 

miento. 

Es necesario hacer incansables esfuerzos por mejorar la situación 
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paupérrimo de los compesi nos, quienes representan casi la mitad de los habitan-

tes de México, labor que se intensifi corá durante ai'ios. El medio es apropiados 

sistemas de ri.ego donde esto sea necesario, modernización en el cultivo, diver-

sificar la agricultura, crear sistemas colectivos que hagan posible lo obtención 

y uso de costosa maquinaria, sistemas de crédito, educación adecuado o com -

pesinos y o los hijos de éstos, Seguro Social, Etc. 

Esto transformación doró al campesino ocupación por durante más -

tiempo ol año, además de hacer más productivo su trabajo, después de trabajar 

para no morir de hombre convertirá o los trabajadores del campo en ogrófilos, 

en ciuddadanos concientes de que tie11en uno misión que cumplir dentro de lo 

sociedad: en lo económico, con la posibilidad Jle sacarle provecho a la tierra; 
¡) .,e'• 1• ~'(!' 

en lo social en lo organización paro el trabajo, el descanso, etc. y en lo -

político para lo seguridad y orden de lo sociedad. 

Nuestro ley Federal de lo Reformo Agrario ha puesto los medios -

poro lo realización de lo Justicia Social en lo que al campo se refiere, es ne 

cesorio ahora que el pueblo y sus representantes en un esfuerzo común tratemos 

de integrar a eso clase desvalida, con lo que lograremos sin duda lo integridad 

de lo Patrio. 

,''.: 
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