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I N T R o D u e e I o N • 

En sus or!genes tuvo el movimiento obrero, las 
mds de las veces una marcada oriontacidn de racha• 
zo tanto dal sislema econdmico, como del sistema po 
l!tico y social vigentes. El papel del sindicato ':: 
resulta esencialmente de oposicidn. Coma se sabe, 
asta oriantacidn coincide a menudo con un peso rel! 
tivamente escaso de la clase trabajadora en rela••• 
cidn a la sociedad global. Sin embarga, es hoy un 
hacho qua los sectores populares han obtenido una -
importancia decisiva tanto an la ecanomfa como en • 
el sistema di podar. 

Por tanto, los problemas da la produccidn y -
del progreso econdmica, por ejempla, constituyen en 
la actualidad una da las preocupaciones fundamenta• 
lea del movimiento obrero organizado~ lo qua l~s ha 
inducido a abandonar la posicidn inicial da rechazo 
total y reemplazarla por una actitud, a la manos, • 
da compimmiao para la prosecucidn da ciertos fines, 
tanto al nivel da la empresa como de la saciedad, -
cuyos resultados no dejar!an da afectarlo seriamen
te. 

tal como ya sa percibe en los paises ~·~ desa• 
rrollados, el movimiento obrero debe concebirse en 
la actualidad como un elemento importante de la em• 
presa y como un factor fundamental de la pleneacidn 
econdmica y social. Es evidente qua las formas del_ 
compromiso daban tener en cuenta las caracter!sti-
cas propias del sindicalismo latinoamericano, pues 
ser!a tarea vana tratar de i•poner 'formas que si -
bien han tenido •xito en otros lugatas, puedan re·
sultar inoperantes en Amdrica Latina; aunque tampo• 
co habr• qua desdeñarlas por completo, sino que la 
postura m•s justa y equilibrada será el aprovechar 
al m•ximo los puntos da coincidencia entre al sind! 
caliamo del resto del mundo y el latinoamericano. 
No debamos olvidar que a la experiencia no pueda a
rroj4~aela tan f4cilmente por la borda. 

La necesidad de mayores estudios sobre el mov! 
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miento obrero, na. solamente el de m•xico sino el l.! 
tinoamaricano deja, por tanto, da ser una praocupa
cidn meramente acadlmica para convertirse en una -
condicidn sine qua non an la aspiracidn da consa--
guir la participacidn creadora da las clases traba
jador as y sus organizaciones. 

Para el afecto da qua al movimiento obrero lo• 
gra con mayor o menor dificultad la adaptacidn men• 
cionada sa hace menester el proveerlo de los conoc! 
miontos mds indispensables¡ para lograrla se preci
sa que la accidn surja del centro hacia la perif•-
ria; el elamenta 1 ~ilntra1 1 lo constituye el entendi
miento en su cabal i•portancia da una aduca~idn la
boral del trabajador. Dicha aducaci~n, pnr dam's -
compleja, resulta da una ualgama da aslgnaturaai, - -
na tienda ~nica y exclusivamente a ser un auatitu~
ta da la educacidn elemental o de sus diversos gra
dos ~uperioras, sino a conformar a un espacial tipa 
da hombre, como lo es, el obrera. 

Tal conformacidn no puede ser otra qua atraer 
a la clase trabajadora hacia un mejor plano educa•• 
cianal, por no decir cultural; con esta cimiento as 
factible lograr diversas formas de interaccidn. R! 
sulta pues, inaplazable qua las organizaciones gre• 
miales subrayan, marcadamente, en sus agendas d• -
·trabaJo. l la necesidad de asta educacidn que en s! -
puede ya constituir un fin, pero que resulta un im• 
perioso caaplemento si la clase trabajadora se daci 
de a actuar dentro del marco social, palftico y ec'O
ndmico. -
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A. Actividad estatal.- El •otiv~·por el cual hace 
mes referencia al contenido de la actividad estatal 
obedece a querer mostrar, someramente, la forma en 
qua el Estado despliega su actuación, los princi...:O• 
pies que norman su manera de actuar tomando como ob 
~etiv~el bienestar de sus gobernados. Asf mismo,
para observar la importancia que reviste el propor• 
cionar toda la gama de servicios pdblicos, ya que -
en atenci6n a ellos, e~ poeible la paz y el orden • 
m!nimos y necesarios para el libre desarrollo y pr,s 
graso de los pueblos, permitiendo que el hombre se 
dedique a prepararse en otros estadios culturales. 
De igual. manera hacer notar quo, lo anterior, no d! 
be ser traducido por un completo ab.andono en la - -
preocupacidn ciudadana dejando en las manos del Es
tado la decisi~n y solucidn de todos sus problemas, 
sino lo contrario, percatarse de las dreas en donde 
su presencia no sdlo es justificable sino reclamada 
con urgencia. 

Es aquí en donde la figura del servicio social 
se levanta señal~ndonos una posibl~ solucidn, pues
to que el fin por dl perseguido se traduce en una -
participacidn franca y decidida de la comunidad en 
tareas de beneficio propio, de beneficio social; en 
este punto es donde inciden tonto la labor guberna
mental como la comunal; la primera con base al ser
vicio p6blico y la segunda can la idea de servicio 
social. Proponemos pues, fincar una verdadera ca-
responsabilidad de intereses donde intervengan da -
un lado el Estado y del otro, la suma da todos los 
ciudadanos. 

Ahora bien, se han adoptado diversos criterios 
para clasificar le accidn del Estadoo En una prim,! 
ra consideracidn se establecen las relaciones que -
existen entre las facultades pdblicas y la activi-
dad de los particulares. 

Bielsa expone que "las funciones del Estado -
son las de la sociedad (seguridad, justicia, biane.1 
tar en el orden acondmico y cultural); paro la so-
ciedad sin el Estado no podrfa garantizar asas fun-
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cienes. En consecuencia, el Estado no tieno funcio 
nas distintas de aqudllas que interesan a lo socia~ 
dad, sino que son las de la sociedad misma;· los fi• 
nes del Estado son los fines de la sociedad". (1) 

El Estado· en su doble cardcter de gobierno y -
administracidn concreta sus fines, atribuciones, es 
metidos o competencias, en sus órganos jurídicos -
que forman una estructura especial. 

Rogar Bonnard distingue tres categorfas da a-
tribuciones o zonas de competencia estatal: 
a). La roglamentacidn de la actividad privada qua 
consiste en regular la actividad de los particula-
res en las relaciones que ellos tienen entre s!, -
con al fin de asegurar el buen orden de estas rala• 
cionas. 
b). a fomento y vigilancia de la actividad priva
da. El fomento consiste en facilitar o ayudar a la 
actividad privada y presenta formas m6ltiples y va
riadas. La vigilancia que implica una intervancidn 
del Estado en ocasidn de las diferentes manifasta•• 
ciones de una actividad privada, con el propdsito -
da ejercer sobre ellas una cierta accidn particular 
y asegurar asf la observacidn de la reglamentacidn 
qua le es impuesta, bajo la forma de control,·da -
una daclaracidn del particular o de una autoriza--
cidn previa,, 
c). La sustitucidn de 
actividad del Estado. 
cular y la proporciona 

la actividad privada por la 
El Estado reemplaza al parti
el servicio o prestacidnV(2} 

Tambidn debemos aludir a la opinidn de Alassi, 
que expresa "El conjunto de la actividad administra 
tiva se puede encuadrar en cuatro grupos: -
1.- Una actividad que se refiere a la organizacidn 
jurfdica objetiva o ~~bjetiva del ente administra·
tivo. 
2.- Una actividad para conseguir los medios necesa
rios para el funcionamiento de la maquinaria esta-
tal. 
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3,. Una actividad dirigida a asegurar el orden jur! 
dico y la seguridad social en las relaciones inter· 
nas y la seguridad del Estado en las relaciones ex
ternas. 
4.- Una actividad dirigida a proporcionar utilidad 
a los particulares, bien de orden jurídico, como el 
servicio del registro de la propiedad, bien de or·
den econdmico social, en relación con las necesida• 
des f !sicas, econdmicas, intelectuales, de le pobl! 
ción". 

Andrd Buttenbach: "la accidn del Estado pueda 
tener por objete: 
a. La reglamcntecidn, la vigilancia y el control da 
la actividad privada; 
b. La ayuda a la iniciativa privada y a las ampre-
sas privadas de interds colectivo; 
c. La creacidn y la gestidn de serv~cios pdblicos;y 
d. la administracidn juzgando los confli~tos, es de 
cir, lo que se denomina el contencioso administra-~ 
tivc". 

La doctrina clásica y la lagislacidn positiva 
han reconocido tres actividades esenciales del Esta 
do para realizar los fines resultado del principio-
16gico-jur!dico de la divisidn del trabajo aplicado 
a le teoríe constitucional: · 
o. La funcidn legislativa, que es la funcidn encam! 
nada e establecer las normas jurídicas generalas. -
El Estado moderno es el creador del orden jurfdico 
nacional. 
b. La funcidn administrativa, que es la funcidn en• 
caminada a regular la actividad concreta y tutelar 
del Estzdo, bajo el orden jur!dico. La Ley daba -
ser ejecuteda particularizando su accidn o aplica-
ci6n. En sentido moderno el Estado es el promotor 
del desarrollo econ6mico y social de un pala. 

c. L~ funcidn jurisdiccional, que es la actividad -
del Estcdc encaminada a resolver las controversias, 
estatuir o declarar el Derecho. La superioridad del 
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Poder Judicial en la sociedad moderna, lo coloca c~ 
mo el drgano orientador de la vide jur!dica nacio-
nal. 

El Estado es un producto social, una obra hum! 
na que se integra a lo largo de un proceso histdri
co pletdrico de luchas sociales, de intensa trans-
fcrmacidn de los grupos. El orden jurídico de un -
pa!s define y concreta las aspiraciones sociales en 
la medida en qua se ha estimado necesario para el -
desarrollo da le comunidad, bien sea en forma vio-
lenta y radical como la Revoluci6n Francesa, Sovi•
tica o mexicana; o bien lograda a trav6s da largos 
desarrollos da superacidn de las instituciones pol! 
tices y econdmicas. 

En las sociedades de tipo liberal, la accidn -
del Estado gendarme se redujo a meras actividades -
da vigilancia, dejando a la libre iniciativa parti
cular su fuerza creadora. En una sociedad compleja 
y cambiante como la moderna, en donde a cada momen
to hay necesidad de ajustarse a patrones de conduc
ta y esquemas culturales nuevos, en continuo creci
miento demogrdfico y con elementos sumamente reduc! 
dos que satisfacen o pretender satisfacer sus nece
sidades, al Estado providencia va aumentada conside 
rablementa su esfera de accidn. · -

' 
Esta plantea problemas tan decisivos como el -

de saber si en el futuro se llegará a eliminar el -
intards individual, frente a las exigencias apremi
antes de los intereses sociales, como en la socie--
ded colectivista o el Estado lograr~ encontrar una 
forma armoniosa de transacci6n en que se mantenga -
el equilibrio entre la accidn particular y la ac- -
cidn pdblica. 

La axtensidn de las atribuciones del Estado -
guarda una estreche relaci6n con las diversas ten-
dencias o sistemas sociales que histdricamenta han 
surgida en al transcurso de la evoluci6n social.(3) 
Las grandes imperfecciones humanas y desarreglos so 
ciales han suscitado siempre una constante inconfor 
nidad can la actuacidn del poder pijblico y provoceñ 
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con frecuencia los desequilibrios de las estructu-
ras econdmicas. En el Estado.actual de este debate, 
se precisan diversas tendencias que se disputan el 
lugar preeminente. El liberalismo y el estatismo -
con sua numerosas ramas y desviaciones. 

El liberalismo es le exaltacidn del hombre co• 
m~ base del progreso social. En el ser humano exis• 
tan elementos propios y vigorosos para estimular el 
desarrollo social que se debe concretar y proteger; 
11 Estado sdlo se justifica por los servicios pdbl! 
coa y por los fines sociales que tiene a su cargo. 

La tendencia estatista afirma que el liberalis 
mo como sistema o doctrina estd liquidado o -en pro~ 
cas~ da su total liquidacidn, porque ha llenado su 
misidn histdrica y es une mera referencia a un sis
tema caduco en la historia de las instituciones po
líticas y econdmices. 

El orden de nuestros dfes es totalmente difo-
rante al orden que gobernd al Estado liberal, y au~ 
que se trata de seres humanos semejantes en sus na
casidades b'sicas, la cultura que vivimos es cem- -
biante. 
B. iSiirvicio Pdblico~ En tl1rminos generales; al -- -
;servicio p~blicojes el complejo de elementos perso
nales y materiales, c!ta,ordinados por los drganos da 
la administracidn pdblica y destinados a atender -
una necesidad de cardctar general, que no podr!a -
eer adecuadamente satisfecha por la actividad de --
lo a particulares, dados los medios de que estos di~ 
ponen normalmente para el desarrollo de la misma. ~ 

La Lay Org4nica del Distrito íaderal define el 
servicio pdblico en los siguientes tdrminos: "Para 

·1os e.factos da esta Ley, servicio pdblico es la ac
tividad organizada que se realiza conforma a dispo
siciones legales o reglamentarias vigentes en el -
Distrito íadaral con al- fin de satisfacer en forma 
cantfnua, uniform~ y regular las necesidades de ca
rdcter colectivo. La debida prestacidn de estos se,¡ 
vicios es de interds pdblico". De esta definicidn -
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surge un acervo de caracteres: 
a. Generalidad, que nos indice su utilizacidn por -
todes las personas sujet4ndose a las normas que lo 
regulen. 
b. Uniformidad; en igualdad de condiciones todas -
las personas pueden hacer uso de dl. 
~. Continuidad. Salvo excepciones reglamentadas, 'el 
servicio no debe interrumpirse. 
d. Obligatoriedad. Implica el deber de la autoridad 
encargada de prestar al servicio. No obstante esta 
aseveracidn, en ocasiones, depende la forma que as.!:! 
ma su prestacidn no implica un deber directo, sino 
mas bien actividades de vigilancia y control, tal -
as el caso de los servicios pdblicos descentraliza
dos o a travds de una empresa do participacidn est_!! 
tal o por medio de concesiones a los particulares. 
e. Regularidad. El servicio debe manejarse conforme 
a las reglas. 
f. Persistencia. Que comprenda nuevas necesidades -
colectivas definitivamente persistentes. 

Los servicios pdblicos pueden revestir y de h,! 
cho lo hacen diversas y variadas formas con objeto 
de adecuarse a las mdltiples necesidades -insatisf,! 
chas en su mayoría- qua conf~onta la sociedad, da -
tal suerte que en atenci6n a la necesidad que pre-
tenden dar satisfaccidn se puede clasificar en: 

e. Prestaciones de orden material, como distribu--
cidn de agua, de gas¡ de electricidad, de mercan- -
cfas. de transportes de personas y conduccidn de -~ 
mercaderfaa,¡ etc. ~ 

b. Prestaciones de orden financiero, como el sumi•
nistro de crddito, el rdgimen de seguros, el r~gi-
men de fianzas, la asistencia pecuniaria, etc. 

c. Prestaciones d~ orden intelectual o cultural, co 
mo la enseftanza en todos sus grados y formas; la -~ 
forma~idn eatltica, la educacidn f!sice, ate. (4) 
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No obstante que es finalidad'·y obligacidn del 
Estado proporcionar los servicios p~blicos, este d! 
ber se manifiesta en la reelizacidn de aquellos que 
por el monto de recursos que se requieren y por la 
importancia que implican, se hace imprescindible su 
presencia. 

El elemento esencial en el servicio pdblico es 
la nocidn del interds general, es decir, el inter's 
social para atender u~a necesidad general y epre• -
miante a cargo del poder pdblico. El Estedo erige -
un r~gimen y une organizacidn destinada e esa fin. 
Cuando considera que una actividad privada no etia,!! 
de suficientemente la satisfaccidn.de una necesidad 
general por negligencia, abandono, desintards o ine 
f icacia, toma las providencias para asumir su atan': 
cidn, ya sea estimulando la iniciativa privada, ya 
combinándose con ella en un mismo propdaito o sust,i 
tuyendo a la propia accidn particular. 

En cuanto a la doctrina as necesario señalar -
que las teor!as que tratan de caracterizar al serv! 
cio p6blico se pueden dividir en teor!as objetivas 
y teorías subjetivas. 

El principal exponente de las teor!as objeti•• 
vas lo es Ledn Ouguit, que define al servicio pdbl! 
co corno "toda actividad cuyo cumplimiento debe as•• 
tar acegurado, regulado y cohtrolado por los gober
nantes, porque el cumplimiento de esta actividad -
es indispensable para la realizacidn y el dasarro•• 
lle de la independencia social, la cual es de tal -
naturaleza que elle no puede ser realizada completa 
mente sino por intervencidn de la potestad gobar• ~ 
nante". 

Para Duguit, director de la Escuela Realista, 
la nacidn de servicio pdblico es da capitel impor•• 
tancia, ya que sustituye al cl4sico concepto de so• 
beranía como fundamento del Derecho Póblicc, y agr! 
ga: "El Estado no es como se ha pretendido hasta •• 
ahora una potencia que manda, una soberanfa. Es una 
cooperacidn de servicios pdblicoa organizados par • 
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loa gobernantes". 
Para Rogar Bonnard, los servicios pdblicos son 

"los drganos que forman la ~structura'misma del Es
tado. Los servicios pdblicos tienen por objeto asen 
cial el asegurar la realizacidn de las intervencio~ 
nes del Estado, el ejercicio de las atribuciones -
del Estado"• 

Por lo que se refiere a las teor!as subjetivas, 
otros autores han puesto su atencidn en las modali
dades de la organizacidn y del funcionamiento del -
servicio, para fijar los caracteres del servicio -
pdblico. 

Gastdn Jeza expresa: "En mi opinidn, as naces~ 
ria investigar dnicamante la atencidn del gobernan• 
te, an lo que se refiere a la actividad administra• 
tiva considerada. Son dnicamenta, exclusivamente -
servicios pdblicos las necesidades de interds gene
ral que los gobernantes, en un pafs dado, en una á• 
poca dada, han decidido satisfacer por el procedi-
aiento de servicio pdblico". 

Para Louis Rolland, tomando la nocidn de servf 
cio pdblico en su sentido mds amplio "es la empras'ñ 
o institucidn de interds general que, bajo la alta 
direccidn da los gobernantes, est4 destinada a dar 
eatisfaccidn a las necesidades colectiva~ del pd- • 
blico". 

m. Waline reduce su estudio del servicio pdbl! 
ca a cuatro puntosa 1 
l. El servicio pdblica supone siempre una obra da 

·interds pdblico que realizar. 
2. Ea necesario que este fin sea perseguido por la 
iniciativa de una persona de derecho pdblico, que • 
no implica una direccidn cotidiana, sino solamente 
un poder de organizacidn general y de control. 
3. El servicio pdblico supone una empresa que im-· 
plique por una parta un riesgo financiero, y por la 
otra una organizacidn pdblica. 
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4. El servicio pdblico supone en ··revancha un rdgi
men de derecho pdblico, la cuestidn que se plantee 
es la de saber si este rdgimen debe ser considorado 
como un elemento de la definicidn, o si dl no es -
mds que una consecuencia•. 

George Vedel nos dice: "La definición cldsica 
del servicio pdblico comprend!o un aspecto materials 
una actividad que tiene por objeto la satisfaccidn 
de una necesidad de interds general, y un aspecto -
6rgdnico, el 'hacerse cargo de esta actividad por -
una persona pdblica. Gracias al aspecto orgánico -
que le da precisidn relativa, la nocidn de servicio 
póblico ria se aplica mas que a los actividades que 
asumen de una manera bastante directa las personas 
pdblicas". 

En el Estado actual la nocidn de servicio pd-
blico no es jur!dica, ni lo suficientemente desarra 
llada para fundamentar el derecho pdblico. motivo ·
por el cual algunos autores llegan a eliminar la -
considereci6n de esta teorfa. 

La Suprema Corte de Justicia da lo Nacidn en -
diversas ejecutorias ha manifestado su nocidn de -
servicio pdblico: •El servicio pdblico es un servi• 
cio tdcnico prestado al pdblico, de una manera rerua 
lar y continua, para le satisfaccidn del orden pd·
blico, y por una organizacidn pdblica". (5) 

ªla condicidn da que la administracidn deba -
. centralizar al servicio para que este ee considere 
pdblico, ha sido objeto de rectificacidn enérgica -
al estimarse que los servicios p~blicos puedan tam• 
biln suministrarse por empresas privadas". ( 6) 
C. Servicio Social. Cuando el hombre es capaz de -
tomar conclencla de sus relaciones sociales, cuando 
es capaz de comprender sus relaciones con el medio 
ambiente, est4 en vfa de identificar su propia esen 
cia con un fin social. -

El servicio social es le accidn racional y com 
prometida del hombre, traducida en la participacidñ, 
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dentro de determinada situacidn social o política, 
buscando la integrncidn dindmica de los elementos -
del sistema, su cambio o transformación. la funcidn 
dal servicio social deberá ser eminentemente cr!ti
ca, m4s en un sentido realista y no especulativo; -
al servicio social as! considerado representará una 
pr,xis transformadora. 

Es necesario recordar qua el servicio social -
nacid y se desarroll6 en los países capitalistas e~ 
mo tentativa de correaidn de las distensiones crea
das por al sistema, como instrumento de mejor dis-
tribucidn de las riquezas acumuladas. Supone condi
ciones humanas de existencia que no se refieren a -
necesidades b4sicas suprimidas por la capacidad del 
podar adquisitivo. Se comprende, entonces, sus pos! 
bilidades de refinamiento, especializacidn y efica
cia en el droa de la atencidn de las necesidades -
aropiamente humanas y sociales. 

Histdricamant1 al servicio so.cial ha visualiZ! 
do formas de ayuda social, capaces de atender mejor 
determinada problemdtica especifica, que se consid~ 
raba localizada en la persona, grupo o comunidad. 
Hoy se lucha por cambios, por transformaciones rad! 
cales y duraderas, qua se actde sobre causas prof'u,!! 
~aa en los problemas que ata~en a la colectividad • . 

Cualquier estructura social, como se sabe, se 
compone fundamentalmente de: · 
•• Una forma histdrica de producci6n, que le sirva 

de base. 
b. Un sistema de astratificacidn social, que le si.t 

ve de cuerpo. 
c. Un conjunto da instituciones y valores que le -

sirven de cdpula. 
La base de la estructura social está formada -

por el conjunta de relaciones de los hombres entra 
af, de las clases sociales. El sistema de estratifi 
cacidn social es más o menos rápido dependiendo de
le din"1ica de la propia sociedad. En algunas se ve 
rifica una intensa variedad social, fendmeno que li 
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permite a los estratos una oportunidad de ascenso -
social. 

La c6pula de la estructura social es al conju.o, 
to de las instituciones y valores del sistema jurí
dico, del sistema educacional, del sistema pol!ti-
co, de las tradiciones y las costumbres. 

En virtud de la interrelación, debe existir en 
ellas un cont!nuo flujo, ya qua uno modificacidn en 
cualquiera de ellas altera a las otras dos partes -
de la estructure social, verbigracia, la lay de le 
Reforma Agraria alter6 substancialmente la economía 
y le estratificacidn social. 

Es precisamente sobre las estructuras en donde 
se hace menester la pre3encia del servicio social, 
en donde se manifiesta con amplitud su campo opera
cional, de modificucidn de posturas, transformando 
la ~asividad espoctante por la octividad creadora y 
c~nsciente de los grupos por asimilarse a estructu
ros m~s ben~ficas. Propugnamos porque ese desarro-
llo se constituya en un proceso integral de trans-
formaciones sociales, culturales y econdmicas; al -
mismo tiempo que sea un mdtodo para lograr la movi• 
lizaci6n y participacidn popular, con el fin de dar 
plena satisfaccidn a las necesidades sociales, eco• 
ndmicas y culturales. 

Sobre la base de los conceptos se~nlados es ne 
cesario considerar que la participacidn activa de ~ 
la poblaci6n asuma, claramente, el papel de factor 
dinámico de transformacidn social. El servicio so·
cial, hoy en día, considera objetivamente estos ha• 
chos y fen6menos socioles como realidades y adopta 
una posicidn que llega a dos situaciones correlati• 
vas y simult,naaa: une prestacidn da servicios y -
una palftica social. Estas dos posturas son simult' 
neas y complementarias; en cuanto se prestan servi~ 
cios se hace polftica social, y haciendo polftica -
social so crean condiciones para mejorar cada vez -
m4s los servicios. 

El servicia social considera importante asumir 
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una actitud de compromiso pues se le concede un va
lor universal que está por encima de toda y de cua! 
quier diferencia tdcnica, cultural, religiosa o lo· 
ca lista. 

Afirma que el hombre corno persona es capaz de 
autoreflexidn, de autodeterminaci6n, de autotrans
formacidn, de perfectibilidad, de superaci6n de sus 
limitaciones y de comunicarse con los demés con los 
cuales forma comunidades, que le permiten su auto-
realizacidn. 

Hoy es universalmente aceptado que corresponde 
a la administracidn p~blica la funcidn coordinadora 
en el campo da bienestar social, creo que correspo~ 
da adem4s inclusive disciplinar el surgimiento de -
entidades privadas que tiendan a aumentarlo, de a~
doptar un criterio selectivo para variar su funcio
namtento y de estimular los programas particulares 
que afectivamente correspondan a la política social 
del gobierno. 

Le coordinacidn por el poder pdblico en cer,c
tar m•s general, parece imprescindible, especialme~ 
te en los pa!ses subdesarrollados cuando los recur
sos son pocos y los problemas muchos y de difícil -
sa·lucidn, cabe al gobierno una funcidn di s'ciplinado 
ra, evitando la duplicidad de los mismos por al pa~ 
ralelismo de los programas y acciones. Ademds de -
•so, cabe ordenar sectores entre s!, subordinados a 
la pol!tica global del desarrollo. 

Existe como se sabe, diferentes niveles de com 
binacidn en los servicies sociales, por un lado en~ 
tidades privadas, por otro lado entidades pdblicas 
y formas intermedias da atenuaciones. Compete al -
podar pdblico la accidn unificadora para lograr que 
el servicio social desarrolle instrumentos de rela
ciones pdblicas que logren un aumento de eficacia -
social y econdmica en los programas. 

Uno d• loa problemas vinculados a la coordine
cldn del servicio social es saber como garantizar • 
la participacidn de la clientela. Con relacidn tam• 
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ói~n a la coordinaci6n se debe subordinar la orien 
tacidn democr4tica del servicio social y no ser so
lamente un instrumento de eficacia operacional. 

El servicio social tradicional, pase a los es
fuerzos por responder a los requerimientos de la -
realidad social, desempeñó u~a funci6n peternalista 
tendiente a suplir las deficiencias de los sistemas 
socialás, taraa que contribuyd al mantenimiento de 
aquellas. [l servicio social reconceptualizado pro
cura romper con el esquema o modelo tradicional y -
apunta a la consecucidn de cambios socieleo, por e~ 
timar que, teniendo en vista esta meta, puede entr! 
gar una contribucidn realista que en forma directa 
asegure el bienes~ar de todo hombre y de todos los 
hombres. 

"El servicio social tiene una funcidn de con-
cientizacidn en el proceso de promoci6n del autode
sarrollo del individuo, grupos y comunidades a fin 
de que por medio de su insercidn cr!tica en lB rea
lidad y su participácidn activo pasen de una situa• 
cidn de marginalidad a otra de integracidn en una • 

. sociedad global que permita la realizacidn de todo 
hombre y de todos los hombres"• (7) 

Por dltimo, transcribird la noción de servicio 
social que la Organizacidn de las Naciones Unidas -
adopta: "Servicio Social es una actividad organiza
da cuyo objeto es contribuir a una adaptacidn mutua 
entre los individuos y su medio. Este objetivo se -
logra mediante el empleo de tdcnicas y mdtodos des
tinados a que los individues, grupos y comunidades 
puedan satisfacer sus necesidades y resolver sus •• 
problemas de adaptacidn a un tipo de sociedad que 
se halla en proceso de evolucidn, as! como por me-
dio de una accidn_coaperativa para mejorar las con
diciones econc5111icas y sociales~•. (8) 
o. Consideracilnes. Si bien es cierto y necesario 
un drgano garan lzador del orden social, econdmico 
y pol!tica, tambi•n lo es la urgente necesidad de
que la comunidad participe en forma activa y decidi -
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da en esos aspectos, no en forma tangencial y depe~ 
dienta, sino con le plena conciencia del lugar que 
ocupan en la sociedad. 

El grupo social hasta estas fechas ha aceptado 
de buen o mal agrado su dependencia estatal, siendo 
su postura la da exigir en mayor medida servicios y 
prestaciones y en forma esporddica ha reclamado la 
participacidn Estado-Comunidad como la solución m4s 
viable al complejo de necesidades que le aquejan. 

A lo anterior habrd que aíladir que no obstante 
los buenos propdsitos del Estado por atender y con 
mayor eficacia toda la gama de problemas qua se -~ 
plantean en una sociedad: al presupuesto m's alto -
o la mayor asignacidn de recursos eer!e insuficien• 
t1 pare lograrlo, por ello, se sustituya total o -
parcialmente en la actividad de los particulares o 
bien se combina con ella para la sa~isfaccidn da 
laa carencias del conglomerado social. 

En incisas anteriores ha quedado plenamente d! 
terminado que los servicios sociales propenden a la 
aatiafaccidn da carencias comunes y que su 'mbito -
di aplicacidn lo constituyen todos los sectores de 
la poblacidn. 

El Estado, considerado como organismo social, 
detenta una serie de atribuciones que la misma so
ciedad le ha concedido y que se manifiestan en tdc 
nicas de administración pdblica y en todos aque- ': 
1101 actos, operaciones y tareas qua debe llevar a 
cabo para la realizacidn de sus fines. -

El Estado proyecta su accidn a la satisfaccidn;. 
di necesidades generales, integrdndose el contenido 
de la actividad estatal. 

El an,lisis anterior nos permite afirmar que • 
al Estado corresponde llevar a cabo los servicios -
sociales, puesto qua estos se constituyen en una ac 
tividad imprescindible para la autdntica realiza- ~ 
cidn da aua fines, con las limitaciones que en p, __ 
rrafoa anteriores quedd anotada. Esto desprenda la 
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posibilidad de que organismos priv.ados o loJ3 m~.smos-· 
particulares puedan llevar a cabo le realizacidn de 
servicios sociales en virtud de que la potestad ·~ 
del Estado para celebrar un acto delegando faculta
des en favor de personas o grupos, es dable en la -
mayor!a de los servicios pdblicos, adn cuando es f.,! 
cultad privativa del Estado su realizacidn, obligan 
do a la comunidad a coadyuvar con dste en la satis": 
faccidn de necesidades generales. De tal manera que 
debe incluirse la actividad privada, considor~ndola 
como una autd~tice corresponsabilidad de lo comuni
dad en la consecución de los fines estatales. 

Realmente estamos convencidos que la comunidad, 
individuo, obrero, sindicato, patrdn, etc., deber4 
fincar en esa responsabilidad mutua la solucidn a ~ 
la problem4tica s:cial actual. 

Hoy en dfa, continda siendo mtnima la interve~ 
cidn de la comunidad en el campo de la actividad es 
tatal. No obstante, en relacidn a dpocas pasadas -~ 
dsta ha ido en aumento, pero adn as!~ es menester y 
se precisa una participacidn m's franca entre ella• 
y el Estado. 

Los conceptos han variado, la connotacidn es -
mds precisa, as! como al espíritu que los anima; da 
tal manera que presenciamos ln transformecidn del -
tdrmino caridad en Filantropía, y este a su vez, en 
servicio social. Tal parece que se empieza a r.om• ~· 
prender la imperiosa necesidad de reunir y conjun-
tar esfuerzas, que hasta la fecha habfan seguido C! 
da quien su marcha pa.ra lograr en forma eficaz qua 
los grupos sociales conozcan y admitan el papel por 
demds importante y trascendental que debieran asu-· 
mir con prontitud. La colaboracidn a que aludimos • 
deberd provenir na de un grupo en especial, pero, • 
por sus singulares formas y estructuras deber~n par 
ticipar a diversos niveles operativos. -

Durante mucho tiempo, los sectores marginados 
social y econdmicamente, hoy denominados "grupos -
con par•lisis social" na vislumbraran ni. la menor -
esperanza de participar da manera alguna dentro dal 
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contexto social qua habitaban. La caridad y la fi•
lantropfa no permitían imaginar, menos ver, las di
versas probabilidades de coordinacidn que propicia• 
ran el advenimiento de un bienestar social general. 

Largo tiempo han permanecido sin poder 
milados en forma productiva, creando as! la 
paternalista del Estado, a quien sdlo había 
dir para que dste se viera obligado a dar. 

ser asi . -imagen 
que pe• 

la tdcnica actual ha suporado por mucho esa -
forma de pensar y actuar, se empieza a abatir la dJ 
pendenr.ia gubernamental en esa sentido y se busca -
con ar:n la participacidn de esos grupos. La forma -· 
en la cual se pretenda llevar a cabo esta t~rea es 
mediante programas da participacidn activa, en don
de el Estado sea tan sdlo un orientador de sus acti 
vidad1s, que indique en forma conjunta con ella los 
fines y las metas qua se pueden alcanzar. 

Si bien es cierto que al Estado compete la rea 
lizacidn da las tareas sociales, por tener el persa 
nal t•cnico adecuado y el poder econdmico que le~-- _ 
permite poner en marcha empresas de gran envergadu• · 
ra, tambi•n le es que une gran parte del dxito que 
a• pueda obtener se debe al apoyo que en un momento 
dado le proporcione le comunidad, ya que as!·en in• 
contadas ocasionas lo ha demostrado la exp'eriencia. 

Por ese razdn enfatizamos que en tanto ne se -
logre la fdrmula Estado-comunidad seguir4: siendo - -
la segunda, en mayor o menor proporción, dapendien~: 
te pasiva del primero. 

Asf mismo admitimos que su aporte, en el m4xi• 
mo de su eficiencia constituir4 en cada uno de sus 
componentes sea un agente que busque el cambio so•• 
cial. 

Se daba considerar tambidn el aspecto aducaci~ 
nal da estos grupos con al objeto de estar cons~ien· 
tea en primer tdrmino de sus necesidades, y en se..": 
gundo lo que ellas puedan hacer en su beneficio, -
evaluando hasta qua punto se justifica la ayuda ex
.terna diferente a la funcidn orientadora ostatal P.! 
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ra lograr sus objetivos. 
Cuando la participacidn comunal social y ia -

educecidn para tal fin ·~Q•xi·stan! se lograr~n resul 
tados altamente asombrosos y bendficos jamds imagi
nados, porque se estar4 utilizando un potencial con 
energfa suficiente, fuerza nunca utilizada pare lo
grar cambios sociales. 

"Afirmamos que un requisito bdsico para el be
neficio humano es ser activo, en el sentido de eje¡ 
citar productivamente todas nuestras facultades y -
que uno de los rasgos mde patogdnicos en nuestra so 
ciedad es la tendencia a hacer pasivo al hombre prl.. 
v4~dolo de la oportunidad de participar en loa aaun 
tos da su sociedad, en la empresa en que trebeja, y 
de •hecho, aunque en forma mds disfrazada, en sus a• 
suntoe personales". (9) 

Debemos asumir la responsabilidad participando 
todos y cada uno da nosotros dentro d'al cdmulo da -
actividades que por tradicidn u otras causas han -
permanecido largo tiempo bajo el auspicio y control 
estatal. 

Lo mismo podemos, o quiz6 mejor debemos decir, 
dél rol que desempena la iniciativa privada sin da• 
jar a un lado la notable importancia de lo~ ~rupos 
cfvicos como los clubes de servicio y los comitds • 
de servicio social voluntario, cuyas actividades -
han resultado ben,ficas, mas es prudente El aconse• 
jar la constante adecuacidn a los cambios sociales,_ 
pues con relativa facilidad se trastocan los conce2 
tes de particic~cidn por ayuda, o lo que es lo mis~ 
mo, cooperacidn1 por paliativo. 

No obstante que en algunas ocasion~s se ha vis 
to con recalo la ayuda que los sectores privados -~ 
proporcionan, consideramos quo su adicidn a los - -
otros tipos de participacidn come los grupos margi
nados, al Estado, sindicato, etc., dar4 como resul
tado la conjuncidn de esfuerzos tan deseada hoy en 
d!a. 
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La sociedad moderna deberá basar su actuación 
dentro del marco de los cervicios sociales que na -
son otras que servicios p6blicos, con celeridad, -
puesto que as! lo demonda el cambio social actual, 
Grande~ grupos permanecen inactivos, carentes de ª! 
peranza, desubicados, sinti~ndose pardsitos socia-
les dedicados al consumo, viviendo en una sociedad 
que poco les ofrece y por la cunl poco o nada pue-
den hacer, ya que el peso del progreso y los esfue¡ 
zos por el bienestar corresponden en forma privati• 
va al Eatado, sin comprender que existen diversas -
oportunidades en dando pueden participar para que -
ese progreso y bienestar se realice. en menor tiem-
po. 
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A. Obiativo. En forma aun4nime se han establecido 
dos , nea esenciales a toda educacidn; en ambos es 
tomado como centro do su accidn el hombre. El fin -
primario o principal de ella concierne a la persona 
humana en su vida personal y en su progreso espiri
tual; es el hombre en s!, en su personalidad. 

Respecto a su fin u objetivo secundario, la e
ducacidn debe considerar al hombre dentro del grupo 
social y su praocupacidn será el preparar a la per
sona pera qua desempeñe con eficacia y esmero al P! 
pal que le corresponde en la sociedad. formar al - -
hombre para que lleve una vida normal, dtil y de -
servicio a la comunidad, es educacidn del hombre en 
sua relaciones con el medio social. Todo dsto cons• 
tituye su finalidad. 

Jam4s debamos, por lo que se refiere al fin S! 
cunderio, hachar en olvido que la misma libertad -
personal está en el centro y corazdn de la vida so
cial y que una sociedad humana es en realidad un -
conjunto de libertades que aceptan obligaciones y -
derechos. Dicho de otro modo, a la educación en su· 
segundo f f n corresponde guiar el desenvolvimiento -
de le persona humana en la esfera social, desperta~ 
do y fortaleciendo el sentido de su libertad, asf -
como el de ous obligaciones, derechos y responsabi
lidades. 

Establecer oposición entre la educación para -
la comunidad y la educación para el hombre en lo -
singular no sdlo es vano y superficial, pues es ve,t -
dad que la educacidn para aquella implica y requie
re antes que nada la educación para la persona~ . 

El hombre, ser espiritual cuya finalidad natu
ral as actualizar sus potencias, es decir, perf.ec-
cionarsa en su dimensidn personal, as! como parte -
del conglomerado social, requiere de la educacidn -
par& conocerse a sf mismo, a la sociedad, e la naty 
raleza, a le t•cnica, etc. 

Queramos hacer hincapid en aquello que signif! 
ca al eje y la parte esencial de toda filosoffe de 
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la educación; nos referimos a su orientacidn inme-
diata para el bien del hombre. Es la persona humana, 
su perfección y desarrollo el objetivo primordial -
de la educaci6n; ayudar a la porsona brind~ndole e~ 
nacimientos y de~arrollando su personalidad, para -
as! actuelizar sus potoncius. Válgasonos la siguie~ 
te predicción, al decir que cualquior intento para 
educar, en cualquier nivel, será un frocaso si se -
carece de una profunda filosofía de la educacidn -
que entienda la nocesidad y trascendencia de la mi! 
me. 

Ahora bien, el hombre no est~ hecho sino que -
a cada instante se haca, es un proyecto de posibles 
dimensiones culturales, por lo que si el hombre no 
est4 concluso, su opcidn estriba en estar cre~ndose 
siempre de nuevo con el progreso cultural; por lo -
tanto, el progreso constituye la nota esencial del 
hombre. 

En consecuencia, la educación es .Propiamente -
creacidn, aunque este concepto de creacidn habr~ -
que distinguirlo de cualquier imágen genealdgica -
acerca del hombre y tambidn, nada tiene que ver con 
la concepcidn bíblica o teoldgica; crear, en el sen . -t1do que la empleamos, es progresar histdricamente. 

Este concepto de creacidn es indispensable en
tenderlo y emplearlo en funcidn del progreso, es de 
cir, tiene dimensidn histdrica y una conexidn de -~ 
preguntas y respuestas. Es el hombre a travds de la 
historia cuestionando sin cesar en busca del progr~ 
so. 

Su nota distintiva se localiza en que no es -
una craacidn que parta de la nada, sino que lo hace 
en funcidn de la actividad humana; se trata, como -
ya lo hemos apuntado, del hombre y su creacidn his• 
tdrica y dsta supone siempre ya al hombre, mejor di 
cho, a la totalidad infinita de los hombres post··~ 
bles, a la humanidad. Para la educacidn, eJ hombre 
no deba ser una criatura repetidora e imitativa ai• 
no agente creador del progreso cultural; se educa -
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no para imitar y reproducir, su funcidn es mds ele
vada, isa! educa para crear e investigar. 

El individuo forma parte de una clase social, 
dé una profesidn cultural, de una ciudad determina
da, entabla relaciones con diversos pueblos, se fo,! 
ja. dentro de una organizacidn internacional de Ests 
dos; continda, en suma, ampliando siempre su hori-
zonte cultural. Toda cualidad humana, buena o mala, 
segdn Locke, es adquirida. La educacidn debe ser un 
campo abierto a todas las posibilidades humanas; -
ella es y seguirá siendo el criterio para distin• -
guir toda forma de desarrollo de la vida humana, ~
por lo que aseveramos que el hombre es el resultado 
de la oportunidad educativa. · 

Toda idea de educacidn deberd consistir en for 
mar una mentalidad propia, mostrar que el progreso
impli ca una tarea de renovacidn constante, una ar-
dua tarea del hombre por conocerse a·sf mismo, por 
forjarse a sí mismo. Si se acepta que solamente los 
valores relativos son accesibles a la conciencia hu 
mana, entonces tiene sentida y es justificable des~ 
de cualquier punto de vista la creacidn da un orden 
social educativo. 

Por lo anotado, podemos percatarnos que de en
tenderse en su o~tricto sentido el espfritu que an! 
ma a la educación, muchos y magníficos sar~n los ls 
gros que a travds de ella puedan alcanzarse para -
bien del hombre y para bien de la humanidad. 

B. Nocidn conceptual. La educacidn laboral del --
trabajador aspira a satisfacer las necesidades edu• 
cativas de los trabajadores qua nacen de su condi•• 
ci6n de afiliados a determinados gremios, con obje• 
to de ayudarlos a adquirir un esp!ritu da particips 
cidn m6s estrecha y afectiva con ¡os mismos, con su 
comunidad y con la sociedad en que viven, y a prepa 
rar posibles dirigentes gremiales. Tambidn aspira e 
lógrar una mejor compransidn de los problemas econd 
micos y del trabajo y sus relaciones con el capital 
y a la vez da capacitar en la conduccidn de las ne-
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tividades gremiales. 
El desarrollo econdmico de los pueblos y su -

creciente industrializncidn llevan a tomar en cuan
ta, como una parte decisiva en la produccidn a los 
trabajadores, cuya participación inteligente en es
ta desarrollo sdlo p~ede ser logrado con una aplic! 
cidn amplia y sistemdtica de programas de capacita
cidn tdcnica y sindical. 

Lo~ tratadistas y expertos en educacidn labo-• 
ral han expresado conceptos modernos sobra lo que -
d1b1 entandarse hoy en d!a por cducacidn laboral en 
el contexto de la actividad sindical. A continua--
cidn m1ncianeremoa las que merecen ser tomadas en -
cuenta. 

Garaldo Von Potobsky, sostiene qua la"educa--· 
cidn obrera se presenta como aquella parta de la e
ducacidn de adultos que enfoca primordialmente los 
problemas ecandmicas, jurfdicos y sociales qua int! 
reaan da un modo inmediato al trabajador en funcidn 
de su posicidn en la sociedad moderna"• (1) 

Joseph mire sostiene que "La negociacidn co-. 
lectiva y la admlnistracidn sindical son hoy dife•
rentes de coma aran hace alrededor da veinte o • -
treinta afta1. En aqudl entonces los sindicatos con
fiaban m41 en la propaganda y la agi tacidn ~ · en su -
derecho a rehusarse a trabajar para imponér sus de
manda•• Las sindicatos concentraban sus asfuarzoa -
principalmente en conseguir salarios m's altos y •• 
horarios de trabajo mds cortos, o ambas cosas y al_ 
afecto total da su eccidn sabre las normas socia-
les y econdmicas era al mlnima. Ahora con al aumen~ 
ta da la fuerza de los sindicatos y la simult,nea -
expansidn del alcance de la negociacidn colectiva, 
el manejo da las organizaciones sindicales se ha -
convertido en una profesidn, un trabajo complicado 
y da raaponsabilidad, que exige adiestramiento y co 
nocialientas especializados en diversos campos". (2j 

Ar.tura J•uregui Hurtado expone a "no ~adema a -
liml tarnoa dnicamant1 a tareas reivindicativas de -
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tipo econdmico, aunque estas figuren en primer pla• 
no y sean la base fundamental de nuestra accidn. El 
movimiento obrero sindicalmente organizado necesita 
ampliar las beses do su permanente actividad". Ser\! 
la las metas da la educacidn obrera, y entre ellas 
afirma las siguientes& 
l. "Encauzar las inquiotudos intelectuales de los 
trabaj~d~res fuara de la rutina de au trabajo, ha•• 
cia programas· constructivos y reales para llegar a 
la solucidn efectiva de sus probl•as"parsonales y -
da treba~c. 

2. Fomentar el inter6s de les trabajadores en su -
propia educacidn y· estimular la creacidn da organi! 
mos que se encarguen de impartirla. 
3. Crear la confianza de los trabajadores en al -
mismos, como individues y como grupo social en pri• 
mer lugar, y ayudando a loa trabajadores a dasarro• 
llar los conocimientos sociales que necesitan para 
la adminiatracidn de un sindicato; en segundo lugar, 
ejercitando la inteligencia de los trabajadores en 
la bdsqueda de las mejores soluciones colectivas de 
sus problemas; promover entre los trabajadores una 
m4s amplia compransidn de la sociedad en que viven 
y del sindicato a que partenecen". (3). 

1 

El concepto de la educacidn laboral ha sido -
ampliamente estudiado y discutido no sdlo por los • 
juslaboralistas y expertos en aducacidn sindical, -
sino tambidn en numerosos semimarios da asuntos so• 
cialas y da educacidn laboral. 

La definicidn de Hilda w. Smith, especialista 
en educacidn laboral sirvid de basa al Primer Semi
nario Regional da Asuntos Socialass "La educacidn -
obrera prepara al asalariado para participar fnte•• 
gramente en laa oportunidades y responsabilidades •; 
que le ofrece la sociedad en que vive, sus materias 
son primarias, pero no exclusivamente tomadas de •• 
les ciencias sociales. No es educacidn vocacional 
sino m~s bien inatruccidn qua capacita e los traba• 
jadcr~s para entender las fuerzas sociales que les 
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afecta au ~ida qo~o:trabajadores y como cludadanos, 
para obtener puestos de dirección en al movimiento 
abrara11 • 

En ese Seminario se opin6 que el Estado debe-
rfa llevar e cabo una política de oducacidn obrera 
en basa a la dosigualdad existente entre la clase -

·obrera y las dem6s clases so~iales; que tendiera -
primordialmente esa pol!tica a: 
l. Elevar al obrero hacia el plano do dignidad ra
cional y humana. 
2. Incorporarlo a la cultura nacional, o sea, con
siderar al trabajador no solo como un productor de 
la riqueza nacional, sino como un creador de la cul 
tura al reincorporarlo a ella. 

Ast: mismo se hizo mencidn a la cooperacidn con 
otros grupos sociales en la organizacidn de las co•, 
munidades latinoamericanos. 

Como conclusidn se presentaron diferentes defi 
nicionas, de las cuales se transcribe la siguientai. 
•La educacidn obrara es el proceso formativo encami 
nado a conseguir la preparacidn integral y la capa~ 
citacidn vital del trabajador con ol fin da que al
cance la plenitud da sus finalidades humanas y so-
ciales, espirituales y materiales dentro de la jus• 
ta, racional y armdnica convivencia humana en fun·
cidn de la cultura y d~l bienestar colectivo y con 
el concurso de todos los elementos educativos". El 
porqud d• esta dafinicidn reside en que ella contem 
pla diversos puntos esenciales: -
l. El proceso educativo social, industrial y t~c-
nico. 
2. Los sujetos: todos los trabajadores de la ciu-
dad y del campo, asalariados, etc. 
3. Las finalidades: 

a) In11ediatas.: - la preparación integral y la C! 
pacitacidn humana y social del hombre para su incoE 
poracidn vital a la cultura y a la colaboracidn so• 
cial. 

_b) mediatas:• La consecuci6n de sus finalidades 
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fundamentalmente materiales (econ6micas, higi•ni~as · 
etc.), espirituales, intelectualesj morales y de sg 
lidaridad, tanto humanos como sociales. 
4. El ambiente y el cli~o; dentro de la justa, ar~ 
mdnica y pac!fica convivencia humana. 
5. La función: en ejercicio de la cultura y el -
bienestar sociel. 
6. Elementos educativos:- con el concurso do todas 
las fuerzas vivas: Estado, Iglesia, Instituciones -
(educativas y sociales) y los mismos obreros. 

El movimiento nindical ha buscado la reivindi• 
cacidn de los trabajadores pero no ha tenido como 
complemento la educacidn o~rera sindical; con bose 
a esto y para evitur el equ!voco de que por medio -
de este educación llamada obrera, se pretenda edu-
car ·a una clase, se debe considerar al individuo cg 
me hombre antes que como obroro u otro elamonto, -
pues lo educaci6n en ningdn momento debe dividir a 
la sociedad, sino m~s bien trater de unirla con am
plie sentido democrdtico. 

El Segundo SCminorio Regional de Asuntos Soci! 
les señeld le importancia de le educacidn laboral -
en la "formaci6n del sentido da responsabilidad del 
trabajador dentro del movimiento obrero y en geno-
ral frente o la comunidad; y hacer del movimiento -
sindical un factor de cooperaci~n on el progreso -
económico, industrial y social del pafs"• 

El Tercer Seminario aprobd a poticidn de los -
representantas de los trabajadores la siguiente de
finicidn de la educación dol trabajador: "La educa
cidn del trabajador es un proceso de formacidn inte 
gral, que se ocupa en particular do les problemas ~ 
econdmico-socialea a fin de capacitar al trabajador 
preferentemente, mediante sus organismos sindicales 
y con la colaboracidn de otras instituciones, para 
le defensa y conquista de ~us .derechos y para el --
cumplimiento de sus deberaa". · 

•No obstante las diversas opiniones, no se ha 
llegado a aprobar ninguna eo particular; sa dejd --
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establecida la necesidad de distinguir en forma el! 
ra lo qua debe entenderse por educaci6n obrera para 
los trabajadores, en relaci6n con la oducacidn voc! 
cional y fundamental, en virtud de que el problema 
no as solamente pedagdgico o tdcnico, sino eminont~ 
menta social y en esta circunstancia dobo darse a-
tencidn principal a la cuestidn sindical". (4) 

Por dicha razdn, en la educacidn laboral o so
cial da los trabajadores se ha dado mucha importan
cia a cursos, seminarios y formas de estudios y es• 
pacializacidn de cuestiones !ntimamente ligadas con 
los fines que corresponden a los sindicatos en sus 
relaciones con los organismos estatales, continen-
tales o intergubernamentales particularmente intere 
ttados, encargados o comisionados para desarrollar ~ 
determinados objetivos de desarrollo, promocidn e -
integracidn social. 

Para muchos dirigentes sindicales, los fines y 
objetivos da la educacidn del trabajador no se ha-
llan adn definitivamente precisados por tratarse de 
una institucidn del Derecho dol Trabajo en constan
te transformaci6n, en un mundo cambiante como es el 
sindical, dentro del cual, 1cada d!a crecen las fun
ciones de las organizaciones sindicales y su lnter• 
vencidn en la polftica social de los países y en -
loa organismos intergubernamentales. Se llaga a -
sostener que, al sindicalismo se halla vivamente in 
tereaado en al uso de la energ!a atdmica para fines 
pacf ficoa, en la alevaci6n da vida de las naciones 
mediante.el aumento de la agricultura, la pesca y -
la silvicultura para mejorar la alimentacidn de los 
pueblos y procurar una mayor atancidn a las candi••·. 
clonas de la poblacidn rural; creen que debe formar 
parte de sus responsabilidades ligarse en forma al
guna a la labor qua hace, por ejemplo, la UNESCO pa• 
ra pro•over la educacidn gratuita~y obligatoria y, 
como un auatituto de emergencia, la educacidn fund! 
mental, desarrollo de la comunidad a fin de auminis 
trar a loa adultos analfabetos lo~ conocimientos ni· 
ceaarios para emprender al mejoramiento de sus con~ 
dicionas de vide y una enseñanza relacionada con la 
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salud, la nutricidn, la agricultur.ii y las activida
des da la comunidad. 
c. El traba'ador los servicios sociales. Hablen 
de seña adc al concepto do educaci n aboral, nos ~ 
daremos cuenta que ella se divide en educacidn que 
prepara en el conocimiento del sindicato, su admi-
nistracidn y la formacJ.dn de líderes. En otro senti 
do, debemos entender por educecidn laboral, un ins~ 
trumen~a de participecidn en los problemas sociales 
que la afectan al obrero como tal, pero ademds, ce• 
mo hombre; problemas ante los cuales no puods perm~ 
necer inmdvil. 

No debe sorprendernos que une crisis de nues-
tra sociedad nos obligue a hacer un esfuerzo para -
examinar de nuevo el sitio que ocupan los sindica-
tos en el Estado moderno. Durante ol lapso de 1914 
a 1945 casi una goneracidn completa, los hechos de 
la vida diaria han situado todas nuestras costum• ~ 
bras e instituciones m4s importantes bajo una nueva 
perspectiva. En ese tiempo, el Seguro Social no ha• 
b!a comenzado e asumir sus dimensiones presentes, -
la importancia de la prcduccidn en serie y la rapi
dez de los cambios en la tecnologfa tenlan solamen• 
ta un mfnimo de la amplitud e intensidad que han -
llegado a alcanzar. 

Sin duda, los sindicatos a partir de 1949 han 
incrementado su importancia. Tanto gobierno como -
empresa pueden, en algunos paf ses, seguir siendo -
hcstiles e ellos, pero ninguno puede permitirse me• 
nospreciarlos. 

No es·exageredo decir que la eituacidn de los 
sindicatos en la actualidad es mucho más relevante 
y mucho mayor su podar~ indudablemente han perdido 
alguna da las funciones que antes desempeñaban, o -
cuando menos, algunas da •stas·funciones han llega
da a ser mucho menos determinante~ de sus activida
d••• pero al mismo tiempo han asumido nuevas funcio 
nea qua, ai ae les examina, traen conaigo mucha me': 
yor re1poneabilidad sccial. 
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Quiz~ seB necesario acentuar quo como lo han -
hecho varios autores, el problema sindical no es ni 
sencillo ni homogdneo. Al contrario, es un complejo 
de econom!a, política, derecho, dtica y problemas -
sociales, que sdlo se pueden entender y ser resuel
tos conociendo los hechos y la génesis de los pun
tos de vista del trabajo organizado, en toda su ri
queza, variedad, contradicciones y carécter cam- -
biante, y tomundo en cuonta esto punto de vista re~ 
pecto de las condiciones y los ideales sociales en 
desarrollo. 

A nadie escapa que la realidad social ha pro-
sionado y lo contin~a haciendo a la clase trabajBdg 
ra, por ello argUimos que su presencia debe hacerse 
sentir ah! preci~~mente, lo forma de modificarla -
trocándola en benéfica deberd ser medicnte la part.!, 
cipaci6n del trabajador en servicioo sociales, por
que estos propenden a proporcionar mayor bienestar, 
y al trabajador siempre le ha preocupado el mejorar 
su nivel de vida. 

Quizd pensemos que es incierta su actuaci~n, 
dado que combinar4 esfuerzos, tanto con el Estado -
como con la iniciativa privada, ambos tienen de he
cho sobrada experiencia en estas cuestiones, pero -
ello no debe desalentar a la clase obrera, puesto -
que el primer objetivo serd el conocer todo el acer 
vo de experiencias positivas o no, que han resulte~ 
de a trav•s de las acciones intentades, teniendo ce 
mo finalidad el cambio social. -

El punto cardinal lo constituye la concientiza 
cidn lograda por conducto del sindicato y sus pro.::. 
grama~ educativos, no obstante las crfticas ~erti-
das al respecto de que no toca al sindicato el pro
porcioner servicios educativos; muchos sindicatos -
han creado programas educativos pera sus miembros, 
encontr-ndosa que dstos constituyen un importante -
medio de mantener un esp!ri tu de unidad, fundamen·-~ 
tal para este tipo de tareas, sin unidad de direc-
cidn y da objetivos no es posible realizar ningdn -
tipo de servicio social. El sindicato moderno es un 
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elemento necesario en el proceso en desarrollo de 
la vida democr4tice y plena; por tal motivo, en lo 
personal, no soy partidario del trabajador que, de! 
conociendo al significado de su clase y la tarea ·
que debe realizar, pretende escapar de su responsa• 
bilided con cualquier argumento que pudiera esgri-
air. 

De tal manera que el tdrmino de la era de una 
sociedad regida por el laiaseri faire~ debe ponerse 
mayor •nfasis en funciones propias de los sindica-
tos y avocarse otras que era imperativo que los sin 
dicatos intervinieran con una enargta muy diferente 
de la que hasta entonces habfa~empleado. Los mds, -
si no es que todos los beneficios que los sindica•• 
tos hayan logrado para ofrecerlos e sus miembros, -
dan la impresidn de ser anticuados; son beneficios 
que la comunidad puede organizar con mds ef icecia y 
con mds amplitud que los sindicatos. mientras mayor 
sea el alcance de los servicios sociales on un Esta 
do moderno, mientras exista m~s conciencia por par': 
te de la clase trabajadora en participar en ellos, 
mientras el sindicato se preocupe en otorgar conoc,! 
mientes para lograr que sus egre~iados se ubiquen -
dentro de su sociadad, ser4 mds factible ol garantj, 
zar un orden social mds equitativo y justo; mien- -
trae dsto no sucada, cada quien seguir4 ocupando el 
mismo sitio que hoy ocupa. 

El significado de participación, es sobre todo, 
el qua llegue a ser apremiante para los dirigentes 
sindicales al estar seguros de que sus miembros to
man parte activa en la vida polltica de su comuni-
dad, tanto en su alcance local como nacional. 

El principal problema radica en separar la ar
caica nocidn da la responsabilidad de los sindica-
toa como tales, es decir, responsabilidad ante sus 
agremiados en la defensa da sus intereses, responsa 
bilidad como drgano da presido ante los patrones -': 
con el objeto de conseguir un trato justo, un sala• 
rio justo, en afntesia, una vida justa. Pero ásto 
solo representa una fase del sindicato, es la rela• 
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cidn que guarda el obrero con ol p~tr6n, pero no es 
toda la relación que el sindicato debe mantener, P! 
re ello le hace falta combinarse con otros organis• 
mos, afrontar su responsabilidad c!vica, admitir ~
que pueden ejercer una gran influencie pol!tica y -
sobre todo, enseñar a sus miembros como emplearla. 

Discrepamos por lo tanto de la ascvcracidn del 
profesor Perlman, en el sentido de que "el trabaja
dor manual está convencido de que vive en un mundo 
de oportunidades limitadas, pues aunque ve inmensas 
oportunidades-de que se aprovechan otros, decisiva
mente no las toma en cuenta por lo que al mismo se 
refiere~. (5) 

Por tal razdn, nos inclinemos por los princi-
pics que expresa William H. Sylvis, que no sdlo fu~ 
un gran organizador de los trabajadores y un ardieD 
te defensor de reformas sociales importantes, sino 
que se did cuenta que ~stas sdlo podrfan lograrse -
con la participacidn directo de los trabajadores en 
la vida política. En fo~ma elocuente muestre su im
paciencia por el empleo del poder de los trabajado
res, a fin de lograr los grandes objetivos que un -
cdmodo revclucionarismo no podfa tener esperanzas -
de realizar, y sus apasionantes esfuerzos para est! 
blacer salas de lectura e instituciones de ensenan• 
za, es prueba de su convencimiento de que el traba
jador preparado, que ha aprendido e ver mds all' 6• 
101 l!mitas de su oficie, es mucho m4s vellosa para 
la comunidad que el dirigente que hace del sindica• 
to su comunidad a qua el trabajador cuya personali• 
dad total queda absorvide en loa menesteres m4s re
numerati vos~ o en la tarea que le tocd en suerte ca 
mo trabajador. -

tl Departamento da Asuntos Econdmicos y Socia• 
lea da las Naciones Unidas •aboze: lo qua pudi•ra-· 
mas denominar el llamada urgente a colaborar dentro 
del campo de loa servicios sociales al referirse -
que por su naturaleza, son m•s eficientes y satia-
facen mejor lea necesidades de la gente cuando laa 
ejecutan unidades qua est•n en contacto con ella. -
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dos con veracidad. Los servicios sociales son din• 
•icos por naturaleza y deben por tanto evolucionar
a medida que cambian las situaciones y los nacesid! 
des, pues cualesquiera que sean los medios que sa -
utilicen, tienen suma importancia hacer llegar los 
servicios sociales en donde realmente sean necesita 
dos. -

Para efecto da que al trabajador participe en 
la raalizacidn de servicios sociales, es menester -
primero la creacidn de moldes educacionales, el da.! 
pertar la vocacidn da servicio en el trabajador, -
porque en dltima instancia dl sera el mayormente -
beneficiado. 

Oeberdn los lideres sindicales tomar en cuenta 
estos aspectos, soslayados durante largo tiempo · 
junto a las conquistas sociales y econdmicas debe -
ir aparejado un desarrollo on participacidn y en -
servicio. Nea nega•os a pensar qua al sindicato -
sea solo un productor de satisfacciones y un defen
sor de derechos; debe ser m•s amplia su tarea, de -
otra manera se tornarla mec,nica su actuacidn. 

Cuanto hemos dicho anteriormente puede aplicaE 
se a la participacidn que se demnnda a los sindica
tos para la creacidn y desarrollo da los servicios 
da adaptacidn y readaptacidn profesionales de los -
invdlidos protegidos por la recomendacidn de la - -
0.1.T. desde 1955 y rige tombián, respecto a las ºE 
ganizacionas de trabajadoras agrfcolas, en la reco
aendacidn ndmero 15 de 1921 de la 0.1.T., sobre el 
desarrollo de la ensenanza tdcnica en la agricultu
ra. 
D. Consideraciones. Debamos de convenir que toda• 
vfa es menor y en realidad poco frecuente, el caso 
d• un posible translado de la activi~ad sindical al 
plano social. Las reivindicaciones se reducen a la 
aetisfaccidn de las necesidades sentidas con linea
•i•ntos que caben dentro de la teorfa trade-unionis 
te que busca primordialmente la conquista da eltos
selarios. 
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El lograr el anterior cambio obedecerd induda• 
blemante a diversos factores: económicos, pol!ticos, 
sociales, ate., a cual m«s de importantes y entre ! 
lloa habremos da consignar a la educación laboral -
un sitio muy especial, ya que su papel ser' el pro
piciar la aceptacidn del cambio de la clase obrera, 
al poner a su disposición conocimientos quo en un -
momento dado lo preparen pera actuar y modificar su 
realidad social. 

No creemos que seo ilusorio el pensar que los 
sindicatos pueden lograr con relativo dxito, on vi¡ 
tud da su felta do experiencia, programas educati-
voe constantes J:!ara este ffnJ nos atrevemos a cons.! 
derar como obstáculos para su implantaci6n la peca• 
importancia prestada a actividades sociales en aten 

· cidn •f actividades da otra !ndcle que en su tiampo
era imperioso atender; solidaridad sindical, con--
ciancia de clase, prerrogativas econdmicas, etc., -
pero toda vez que se han conseguido o en vfas de -
conaacucidn, su marco de accidn debe ser extendido, 
primero hacia una aducacidn verdaderamente sindical, 
que afiance los logros obtenidos o por obtener, y-· 
segundo, hacia una din4mica social en donde el obr! 
ro encuentre formas da cambio y da porticipar en -
servicios sociales; resultando imprescindible ol -
que se violentan estas tareas dentro del marco de • 
la actividad sindical. 

Ahora bien, no resulta imperativo que el oind! 
cato se avoque en forma unilateral a la tarea educ~ 
tiva, pues ni sus recursos son suficientes ni posee 
la t•cnica y la experiencia necesaria, mas es in••• 
cueaticnabla que a dl corresponde casi en forme prl 
vativa las iniciativas para ello. 

L•·•ducacidn que para tal fin se esfuerce en -
otorgar el sindicato ayudar6 a que sea cruzado el • 
Rubicdn qua separa al obrero pasivo, con inconformi 
dad polftica del que nos habla el socidlogo Joseph
Kahl, del obrero que en s! encierra un fermento re
volucionaria y activo. 
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CAPITULO TERCERO. 

-
COOROINACION E~TATAL-PAIVADA EN LOS SERVICIOS 

SOCIALES PARA EL TRABAJADOR EN mEXICO. 

A. Ju1tificantea. 

B. Algunos sistemas de coaperacidn. 

c. El servicio social en nuestro pala. 

D. La Ley Federal del Trabajo y la Teorfa Integral 
del TrabaJa. 
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A. Justificantes. Pocas soluciones al toma que nos 
ocupa consideramos tan viables como el lograr una -
conjuncidn da esfuerzos entré al Estado, el sindic! 
to y la iniciativa privada. Ello implicar!a la a•• 
ceptacidn en su justa realidad, de que cada uno do 
ellos habrd de operar dentro de la delimitacidn de 
un morco especffico, con actividades complementa--
rias a efecto de no obstaculizar su actuacidn y avi 
tar la duplicidad de funciones. -

Claro est4 que existen otras formas de solu- -
cidn posibles, sdlo que se reducen a intentar accio 
nes aisladas por cualquiera de los tres. Aunque se 
antoja imposible que ol Estado no pudiera llevar -
por s! solo los programes educativos para la clase 
obrera, en virtud de que perece reunir los elemen•• 
tos necesarios para eso fin; la realidad es otra, • 
porque en dltima instancia la educacidn no es impo• 
sici6n, sino disposicidn para aprender. 

Por otra parte, la agrupacidn sindical carece 
de recursos que le persni tan llevar a cabo la tarea 
educativa, y si aceptamos que ella no sdlo propicia 
el mejor funcionamiento del sindicato el capacitar 
líderes y al imbufr el conocimiento dol mismo a los 
trabajadores, sino e creer un sentido de solidari-
ded con proyeccidn social, se requerir4 ademds de -
recursos la orientacidn de organismos adecuados ~ue 
por su experiencia les sea autorizable proporcio--
nar, coincidiendo que al Estado compete esta aseso
ría. 

Quizd se piensa que el ~nico problema lo repre 
santa la mayor o menor disponibilidad de recursos,
pero sin menospreciarlos, tambidn es importante la 
wnificacidn de matas y la disposicidn de &nimo para 
realizarlas. 

A rat;! ·del demostrado y gradual interds de las · 
autoridades pdblicas por la solucidn de los proble•i. 
mas sociales ya no en base al paternalismo estatal, 
se motivan diversos grados de interacción dentro de 
los cuales al sindicato debe ser uno de los prime-~ 
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ros en articularse. 
Para llegar a esa concertación se hace menes-

ter revisar algunos conceptos, como aqudl que cons! 
deraba que los Ministerios del Trabojo no deben ac
tuar en ese campo, por considerar que afecta la li• 
bertad sindical o la autonom!a interna del movimien 
to obrero, y además en muchos casos, podr!n estima! 
se que tal paso ser!o considerado incluao por los -
propios\ trabajadores o sus dirigentes, como un in-
tanto del Poder P~blico de querer fiscalizar o in-
fluir en la orgenizacidn gremiol. 

No dejamos de considerar quo estos clásicos -
criterios deben seguir manteniendo su validez res-
pacto de pa!ses sin actividad constitucional que -
las garantice el imperio de la Ley, pues se corre -
el riesgo de desviar los fines de aquellas entida-
das educativas de base realmente cooperativas. 

Incluso la OíllT ha señalado la necesidad de •• 
colaborar, al hacer menci~n que el sindicato de hoy 
no es una cdlula ajena a la sociedad en que actda; 
ni el Poder P6blico se constriñe dnicamonte e vigi• 
lar el libre derecho de asociaci6n de personas. -
Asimismo, se pronuncia en favor de una asociecidn -
da interesas entre el sindicato y la comunidad y el 
Poder Pdblico, buscando entre· ellos el equilibrio -
de la justicia, de roalidades, de aspiraciones, de 
aatisf accidn de necesidades y anhelos por un status 
mejor, sin violentar el sistema jurídico, ni el es• 
tado de derecho, dentro del cual deben normarse las 
relacionas obrero-empresa-Estado. 

Con aste espíritu se han creado muchas da esas 
entidades, algunas de las cuales han adquirido ciar 
to desarrollo y entre las cuales podamos citar las
eiguientas: 

le INSTITUTO DE ESTUDIOS LABORALES. 
O.I.T. Ginebra. 

2. IHSTITUTO DE CAPACITACION SINDICAL. 
EE. UU. - Canad'• 
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3. UNIVERSIDAD OBRERA. 
Ecuador mdxico. 

4. INSTITUTO DE EDUCACION SINDICAL. 
Países de Centro Amárica. 

5. CENTRO DE ESTUDIOS LABORALES. 
Perd. 

Debemos esforzarnon por 109rar una política c2 
mdn y una acci6n concertada, ya sea por medio de la 
legislación o de otra manera, on todos los asuntos 
que afecten a los trabajadores como productores, -
consumidores y ciudadanos; porque el problema so--
cial que surge de la nctividod laboral, no es de fn 
dale exclusivamente jur!dica, existen otros plan~-~ 
teas conexos con este ehfoque, tal es lo que se ob
serva con relación a las cuestiones sanitarias, a·
sistenciales, económicas, etc. Ello requiere en ·
tal virtud que el análisis del problema socinl se -
efect6e en forma integral, es decir, desde los di•• 
versos 4ngulos que surgen en el enfoque del mismo -
en la solucidn institucional. 

Ha llegado a ser de tal trascendencia que tie
ne gravitacidn no solo en la vida de la comunidad, 
ya sea en sentido regional o nacional, sino que se 
heya proyectado en el ~mbito internacional a modo -
de crear nexos de rec!proca interferencia de lo na
cional a lo internacional y viceversa. 

Trataremos en los párrafos que siguen dar for
ma objetiva e la pretendida coleboracidn que propo
nemos. 

El Estado, en bese e su deber de proporcionar 
servicios pdblicos y sociales a los ciudadanos, se 
avoca a diversas tareas, dentro de ellas se consig
na le educacidn en todas sus formas y niveles y asf 
vemos qua existen auspiciada por dl desde la educa
cidn primaria hasta la profesional y tdcnica. Propo 
nemas pues, que amplfe su labor al campo de la edu-: 
cacidn dal trabajador, ya que poca oportunidad tia• 
na para aprovechar la educacidn regular y seria in• 
justo qua al verse impedido de hacer uso de ella se 
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le condene • no proparcion,raala nunca m!s• 
Dentro de los principalas objetivos qua la ac

cidn sindical debe perseguir con ahínco est~ la ad,y 
cacidn para sus agremiados, porque on función a o-
lla lograr4 darle nuevo impulso a su actividad. Por 
lo tanto, no necesitamos ser demasiado axpl!citos 
respecto a la colaboracidn sindical, pues de sobra 
lo hambs apuntado en capítulos anteriores. 

Por dltimo, a simple vista parece difícil con
juntar a las anteriores la colaborecidn privada o -
patronal pero creemos no lo ser' tanto. Para de•• 
mostrar lo anterior bastará observar que la ley ra
deral del Trabajo consigna en su texto oblig~cionas 
educacionales para los patrones. En el 'rticulo --
132 p'rrafos XIIÍ XIII y XIV del capítulo respacti• 
va se establece o siguiente: 

"Articulo 132.- Son obligaciones de los patrg 
nes: 

ESCUELA PARA LOS TRABAJADORES. 
••••• XII.- Establecer y sostener las escuelas - -
11 Art!culo 123 Constitucional" de conformidad con lo 
qua dispongan las leyes y la Secretaría de Educa- -
cidn Pdblica. 

A L r A B E T I z A e 1 a~N • 
••••• XIII.- Colaborar con las autoridades del Tra 
bajo y Educacidn, de conformidad con las leyes y ri 
glamentos, a fin de lograr la alfabetizacidn de los 
trabajadores. 

BECAS PARA LOS TRABAJADORES. 
••••• XIV.- Hacer por su cuenta, cuando empleen -
m4s de cien y menos da mil trabajadores, los gastos 
indispensables para sostener en forma decorosa los 
estudios. 
••••• de uno de sus trabajadores ••• , Cuando tengan 
a su servicio ••s da mil trabajadores deber~n soste 
nar tras becarios en las condiciones señaladas. 

Concluimos en al sentido de que en los moentos 

Conclu!mos 
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tos actuales el cumplimiento de esas obligaciones -
por parte de los patrones constituye su forma de e~ 
laboracidn, m!nima si oe quiere, pero colaboracidn 
al fi~ y al cabo. 

Como podemos darnos cuenta, resulta viable esa 
ccordinacidn, y deseamos que se logre, porque es a! 
tamcntc beneficiosa para ln clase trabajadora. 

B. Algunos sistemas d~ cooperaci6n •. De ninguna m! 
nera trat~mos de enumerar en forma taxativa todas -
aquellas formas que se han adoptado para atender el 
problema de la educacidn laboral, pero s! pretenda• 
mes poner de manifiesto que el sistema de coordina• 
cidn al que hemos eludido en varios paf ses se ha -
puesto en marcha desde mucho tiempo atrás, con ra-
sul tados que podemos calificar de halagUeftos. 

As! mismo, hacer notar que los sistemas da coa 
peracidn varían de acuerdo con los antecedentes hii 
tdricos y las posiciones ideoldgicas del movimiento 
obrero; sin embargo, todos convergen en su objetivo 
de elevar el nivel cultural del trabajador. 

Dicho lo anterior expondremos algunos de ellos& 
SUECIA. funciono desde 1912 una asociacidn de edu• 
cacidn obrera formada originalmente con los auspi-· 
cios de la Confcderacidn Sindical, el Partido So·-~ 
cial Democráta, la Unidn Cooperativa, al Movimiento 
de la Juventud Socialista y el Partido Comunista. • 
Todas ellas se encuentran representadas en la Comi• 
sidn Ejecutiva de la Asociacidn a la qua sostienen 
econdmicaraente. Habiendo sido declarada políticamen 
ta neutra logra tambidn importantes sub~idios por ~ 
parte del Estado. .-.-~ 

Le educacidn sindical en se/(~¡do estricto aa •. 
otorgaoa en el seno de las organitec:;iones profesio• 
nalss, adn cuando generalmente con ~' cooperacidn -
de la A. E. o., a la que est•n ligadas por un comi• 
tf! mixto. 

FINLANDIA. Posee su Aaaciacidn·. de Educacidn Obrera 
desde 1919 y cabe señalar qua en este pafs las mun! 
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cipalidadas intervienen activamente en esta labor • 
educativa• Se la da una mayo~ importancia a la edu• 
cecidn da tipo econdmico y social. 

La Asociacidn se solventa por las organizacio
nes del movimiento obrero qua la integran, pero re
cibe una ayuda sustancial por parte del Estado; fu~ 
ciona adem4s un ndmaro importante da institutos o•• 
braros con subsidia de las municipalidades y repra• 
santacidn da las organizaciones obreras locales. 

Con respecto a Suecia, Noruega y íinlendia de• 
ba se~alarse que la contribucidn del Estado se rea• 
liza por intermedio de las distintas asociaciones -
de educecidn obrera o en forma indirecta, mediante 
aportes a las distintas actividades educacionales. 
Ta•poco\ existe en ninguno de ellos una relacidn di
recta permanente con las Universidad~s, adn cuando 
•• recurra a las mismas en busca de profesores. 
NORlEGA. Su Aaociacidn de Educaci6n Obrera fue as• 
tablacide\ en 1931, y a diferencia de Suecia no man• 
tiene neutralidad polftica. La A.E.o., reciba sdlo 
una ayuda muy modesta por parto del Estado. 

La Central Sindical organiza todos sus cursos 
por intermedio da la Asociacidn, as decir, que sa -
dealiga de esta problema para dejarlo enteramente -
en manos de la A.E.o., a diferencia tambidn de lo -
qua acontece en Suecia. Sin embargo, la Asociacidn 
te•bl•n mantiene sus propios cursos extra sindica-
lea~ reune todo al material educativo necesario P!~ 
ra podar realizar sus fines con eficacia, 
GRAN BRETAÑA. En este pafs funciona desde 1903 la 
Worker•a Educational Asaociation (W.E.A.), de car4c 
ter apolftico y completamente liberal; a ella se eñ 
cuentran afiliadas los sindicatos m4s importantes i 
intervienen en su administracidn por conducto del • 
Comit• Sindical da Educación Obrera. la mitad de -
loa fondos con qua cuanta le W.E.A. son de or!gen -
sindical, recibiendo ademds un importante apoyo fi• 
nanciero del Estado. La enseñanza es de fndole ge• 
neral y no especializada en materias econdmico•so•-
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ciales. 
Ademls del programa educacional desarrollado -

por la w.E.A., funcionan en Gran Breta~c los cole-
gios obreros; estos se encuentran vinculados aºlo1-
sindicatos que intervienen en su administracidn y a 
su financiamiento junto con ol Estado y las munici
palidades. Los programas especializados en materias 
econdmicas•sociales, son preparados con la colabor! 
ci6n de la Universidad~ 
REPUBLICA fEDERAL ALEl\lANA. la educacidn obrera se 
realiza principal•ante en el marco da los sindica•• 
tos, la Central Sindical destina m6s del veinticin
co por ciento de su presupuesto a fines aducaciona-
1~ s. 

Existen además las Academias de Trabajo, en ••· 
las que colaboran el Estado, la Universidad y loa -
sindicatos. Indapandiantamente da la anterior, cabe
mencionar el movimiento denominado "Trabajo y Vida" 
(Arbeit und Leban) en el que cooperan los colegios 
secundarios y los sindicatos, poro cuya anse~anza -
tiene un car,cter general y ast' destinada a todos 
les adultos. 
BELGICA. En materia de educación obrera al movi• ~ 
miento sindical sa encuentra dividido an dos gran-· 
des corrientes: la demdcrata,cristiane y la socia-
lista. 

~lovirniento Demócrata Cristiano. En 1922 fue creada 
la Escuela Social de Lovaina en le que se preparan 
los dirigentes del movimiento social cristiano y -
del movimiento obrero catdlico en general, cuenta -
con subsidios del Estado que impone sus programas • 
de estudio. En virtud de ese sostdn econdmico se -
desnaturalizó la tendencia original de la escuela • 
en cuanto a una educ~cidn identificada con al movi• 
miento obrero. 
movimiento Socialista. En 1911 fue cerrada la Cen
tral de Educocidn Obrera (e.E.e.), 1ntagr4ndose por 
la feder~ci6n General del Trabajo, al Partido Socl¡ 
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lista¡ La Sociodod General\ Cooperativo y la Unidn -
da mutualidad Socialista. 

La Central es financiada por estos cuatro or9_!! 
nismoa y por el ministerio de Educacidn, quien eje.E 
ce un control administrativo; el aporte estatal es 
reducido. 

Los cursos que organiza le e.E.o., son de cul
ture general, educacidn social (problemas pol!ticcs, 
econdmicos y sociales), y formacidn de militantes. 
Sua actividades estdn dirigidad tambidn a la reu• -
nidn de material educativo. 
ADiERICA LATINA. En los dltimos años, la iniciativa 
privada por parte de las empresas han tratado de o• 
au•ir un papel preponderante en la formación profe• 
aional de trabajadores sindicelizados, calificados 
y aprendices, an un esfuerzo educativo realmente V! 
liosa que ellas se han encargado de sufragar, sin -
aporte alguno del Estado y de otras entidades. 

En base a que la legislaci~n es la principal -
tuente del Derecha del Trabajo se ha recurrida a la 
adminiatracidn pdblice con el fin de obtener leyes 
o disposiciones administrativas que oficialicen las 
organiuaoa encargados da impartir asa formacidn prg_ 
fe1ional. 

Si bien es cierto que sa he pretendido dar in
gerencia, directa o indirecta, a les centrales sin-· 
dicalea astas no han funcionado como se esperaba. -
No obstante, algunos sindicatos cuentan entre sus -
laboras, programas muy modernos de educaci6n laba~
ral. 
c. El Satvicio social en nuestro pa!s. lndepen- -
dientemen e ae ios grandes errores cometidos par -
los diferentes regfmenas posrevolucionorios, debe -
reconocerse que todos ellos -en mayor o monor gra-
do• han contribufdo o, para mejor decir, han insti
tu!do algunos servicios que tiendan a la justicia -
social. 

La creecidn del Instituto mexicana del Seguro 
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Social, del Instituto da Seguridad· y Servicios So-
ciales de los Trabajadores del Estedo, del Institu
to del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trab! 
jadcres, y la politice pare fijar periddicamente -
los salario• mfnimos y para las utilidades da las -
empresas, son innegablemonte da gran beneficio pare 
un amplie sector de nuestro pueblo. 

EG cierto que has~a ahora esas instituciones • 
no han funcio~ado con la eficiencia requerida, ein 
embargo sus pr·apdsi tas son ciertamente muy posi ti•• 
vos. 

Por su importancia, a continuacidn se analizan 
separadamente a 
l. Instituto mexicano del Seguro Social.- Esan••• 
cialmente el Seguro Social es un servicio p~blico -
que tiene por finalidad la proteccidn del salario -
del trabajador, pero ademde extiende sus servicios 
a su familia. 

Sus principales objetivos quedaron perfecteme,a 
te precisados en la exposicidn de motivos de la Ley 
qua erad el Segura Social, publicada el 19 de enero 
de 1943; en ella se expresa lo siguiante1 

"En el desempe~o de sus labores el obrero se -
halle constantemente amenazaqo por multitud de ries 
gos objetivamente creados por el equipo mec4nico .-:. 
que maneja o por las condicionas del medio en qua -
actde, y cuando tales amenazas se realizan, causan• 
do accidentes o enfer~edades, fatalmente acarrean -
la destruccicSn de la base econ6mica de la familia. 
Lot~isrno ocurre con otros riesgos no considerados·
como profesionales, tales corno las enformeclades ge• 
nerales, la invalidez, la vejez o la muerte prematu 
ra, que si bien a todo;. ser humano amenazan es entre 
los trabajadores en dende mayores estragos causan -
cuando se realizan por cuanto a que pera el hombre 
que ne tiene otro ingreso que la retribución del es 
fuerzo personal que desarrolla, todo acontecimiento 
que realice su actividad aniquila sus posibilidades 
de edquisicidn"• (1) 
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Nuestra Constituci6n ten!a ya previsto el est.2, 
blecimiento del Seguro Social dosde su texto origi
nal pues le fraccidn XXIX ostabloc!a: 

"Se consideran de utilidad social: el estable
cimiento de cojas de seguros populares, de invali-
dez, de vida, de cesacidn involuntaria de t~abajo, 
de occidentes y otros fines andlogos, por lo cual, 
tanto el Gobierno federal como el de cada Estado, -
deberdn fomentar la organizaci6n de instituciones -
de esta !ndole, para infundir e inculcar la pravi--
1idn popular"• (2) · 

Posteriormente, el 6 de septiembre de 1929, -
isa fraccidn fue reformada pare precisar mejor la -
seguridad social, y desde entonces quedd en los si
guientes t•rminos& 

"fraccidn XXIX. Se considera de utilidad pd-
blica la expedicidn da la Lay del Seguro Social y -
1lla comprender• seguros da invalidez, de casacidn 
involuntaria da trabajo, de enfermedades y acciden
tes y otras con fines an•logos". (3) 

Lo anterior se hizo realidad hasta el 31 de d! 
cle•bre de 1942, al expedirse la ley del Seguro So
cial, eatableci•ndolo como servicio pdblico nacio-
nal de car•cter obligatorio. 

dea 

La Lay del Seguro Social establece: 
"Artfculo 3o. Esta Ley comprenda loa seguros 

I. Accidentes de trabajo y enfermedades prof!. 
aionalea. 

II. Enfermedades no profesionales y maternidad 
111. Invalidez, vejez y muerta, y 

IV. Cesant!a en edad avanzada. (4) 
En caso da accidentes de trabajo o enfermedad

~r~fe~ion~l, el trabajador tendrá derecho n recibir 
·i:a.~at_!'ncia! mddico-quirdrgica y farmacdutica, hospi• 
talizacidn y aparatos de prdtesis y ortopedia que -
sean necesarios; ciente por ciento de su salario --
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mientras astd incapacitado pare trabajar, hasta por 
un máximo de setenta y dos semanas; en caso de ~ue• 
dar definitiva y totalmente incapacitado, una pen•• 
sidn mensual cuyo monto será proporcional al sueldo 
que percib!a. 

En las enfermedades no profesionales, el trab! 
jador recibirá asistencia mddico•quirdrgica, farma
cdutica y hospitalaria, hasta por un méximo de cin
cuenta y dos .:.emano.s; un subsidio en dinero, en ca
so de que la enfermedad le impida trabajar por el -
tdrmino mdximo de cincuenta y dos semnnas; interna
cidn en case de reposo durante la convalecencia, si 
ello es necesario. 

A las prestariones mddico quirdrgicas, farma•• 
cduticas y hospitalarias tambi~n tendrdn derecho la 
esposa del trabajador, o, en su defecto, su concub! 
na; los hijos menores de dieciseis arios, el padre y 
la madre del trabajador, si viven con dste. 

La mujer trabajadora o la esposa del trabaja•• 
dor, en astado de embarazo, tendrán derecho a la -
asistencia obstétrica necesaria y ayuda para la la.5 
tancia en caso de incapacidad f!sica para amamantar 
al hijo. Trat•ndose de trabajadoras, recibir'º• a• 
dem~s, un subsidio en dinero durante los cuarenta y 
dos d!as anteriores al parto.y cuarenta y dos d!as 
poetariores 1 al mismo. 

La pensidn de invalidez se conceder4 al esegu• 
rado que haya cubierto un m!nimo de ciento cincuen
ta cotizaciones semanales al Instituto mexicano del 
Seguro Social y sea declarado inv~lido. 

La pensidn de vejez se otorgard al trabajador 
qua habiendo cumplido los sesenta y cinco e~os, ha
ya cubierto al lnst1tuto un mínimo de quinientas co 
tizaciones semanales. -

La pensidn de cesantía tiene lugar cuando el • 
trabajador que haya cumplido sesenta eñes, habiendo 
pagado al Instituto un mínimo de quinientas cotiza
ciones semanales, quede privado de trabajos remune• 
r1ados. 
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Pare el caso de muerte del trabajador que haya 
pagado al Instituto ciento cincuonta cotiazaciones 
semanales, su viuda tendrá derecho a una pensidn e
quivalente al cincuenta por ciento do la pensidn -
que al asegurado disfrutaba o de la quo le hubiera 
correspondido en caso de haber sido declarado inv~
lido. 

La Ley del Seguro Social tembi~n seRala que se 
atargar6n penaloneel de orfandad a los hijos del tr! 
bajador menores de dieciseis aílos o no mayores de -
veinticinco anos si no pueden mantenerse, por su -
·propl~ trabaja! debido a una enfermedad o defecto -
ff aico o p~fqu co, o si se encuentran estudiando en 
eetablecimientos pdblicos autorizados por el Esta-
da. 
2• Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
loa Trabajadores del Estado. Esta In~tituci6n oto~ 
ga la seguridad social e los burócratas federales, 
la Ley que lo cred ~ntrd! en vigor el lo. de enero -
d• 1960, y su antecedente: fue la Direcci6n de Pen--
1ione1 Civiles creada por la Ley de Pensiones Civi
les de Retiro de 12 de agosto de 1925 y modificada 
por la Ley da Pensiones Civiles de 30 de diciembre 
de 1947. 

La Ley del I.s.s.s.T.E~ precisa la seguridad -
social que otorga a sus derechohabientas: ' 

"Artfculo 3o.- Se establecen con el carácter 
.de obligatorins·las siguientes prestaciones: 

I. Seguro de enfermedades no profesionales y 
de •eternidad; · 

11. Seguro de accidentes del trabaj~ y enferme 
dadas profesionales; -

111. Servicios de reeducaci6n y recdaptacidn de 
inválidos; 

IV •. Servicios que eleven los niveles de vida -
del ee~vidarl pdblico y de su familia; . 

v. Promocionas que mejoren la preparaclan tdc 
nica y cultural y que activen las formas de socia-: 
bilidad del trabajador y su familia, 
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VI. Crdditos para la adquisicidn en propia• -
dad, de cesas o terrenos para la construccidn de ·
las mismas, destinados a la hnbitacidn familiar dal 
trabajador; 

.VII. Arrendamiento de habitaciones económicas 
pertenecientes al Instituto; 

VIII. Prdstamoa hipotecarios; 
.IX. Prdatamos a corto plazo; 

X. Jubilacidn; 
XI. Seguro de Vejez; 

XII. Seguro de invalidez; 
XIII. Seguro por causa da muerte; 

XIV. lndemnizacidn globBl. (5) 
Para otorgar esas prestaciones el I.s.s.s.T.E. 

tiene un enorme patrimonio integrado de la siguien• 
te manaras 

"Articulo 118.- El Patrimonio del Instituto • 
la constituirdns 

l. Las propiedades, posesiones, derechos y o•• 
bligacianes que al entrar en vigor este Ley inte•·
gran el patrimonio da la Direccidn de Pensionas Ci
viles; 

II. Las aportaciones de los trabajadores y pan• 
1ionistes, en las tdrminos de esta Ley; . 

111. Las aportaciones que hagdn las entidades y 
organismos p6blicos en los tdrminos de esta Ley; 

IV. El importe de los crdditos e intereses a -
favor del Instituto y a cargo de los trabaj~doros, 

v. Los intereses, rentas, plusvalías y demás -
utilidades que se obtengan de lns inversiones que • 
conforme a asta Ley haga el Instituto. 

VI. El importa de las indemnizncicnes, pensio-· 
nes cafdas e intereses que proscriben on favor del 
Instituto; 

VII. El producto de las aan~ion~a· pecuniarias dJ? 
rivadas de la aplicacidn de esta Ley; 

VIII. Las donaciones, herencias y legados que se 
hicieren a favor del Instituto; 

IX. Los muebles a inmuebles que las entidades y 
organismos pdblicos destinen y entreguen para el --
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servicio pdblico qua establece la presenta Ley; 
X. Cualquiera otra percepcidn'respocto de la -

cual el Instituto resultare beneficiario. (6) 
Las Autoridades del I.s.s.s.T.E. son las si- -

guientas1 
l~ La Junta Directiva. 
2. El Director General. 
La Junta Directiva se compondrá de siete miem

bros: el primero designado directamente por el Pre
sidente de la Rep~blica con el cargo expreso de Di
rector General del Instituto; tres m~s nombrados·
por conducto de la Secretar!a de Hacienda y Crédito 
Pdblico y otros tres designadas por lo fedoraci6n -
da Sindicatos de Trabajadores ol Servicio del Esta• 
do. El Director General fungirá como Presidente do 
la Junta. 

3. Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los trabajadores. Esta institucidn es de reci• 
este creacidn pues su Lay fuo expedida el 22 de ~-
abril de 1972 1 su principal antecedente as el Inst! 
tuto Nacional de la Vivienda cuya Lay fue publicada 
an el Diario Oficial el 31 de diciembre de 1954. 

El I.N.r.o.N.A.v.1.T. se fundamenta esencial•• 
mente en la fraccidn XII del Apartado A del Art!cu• 
lo 123 co~stitucianal quo desde su texto original • 
.:establecióa \"En toda negociacidn agr!cola, indus••• 
trial, minera o cualquiera otra clase de trabajo, • 
los patrones estar~n ~bligados a proporcionar a los 
trabajadores habitaciones cdmodas e higidnicas, por 
les que podr4n cobrar rentas que no excaderdn del -
medio por ciento mensual del ·valor da las fin• •,•
caa'I. (7) 

Por reforma de lo. de marzo de 1972, la frac-
cidn XII del Apartado A del Art!culo 123 Constitu-
cional actualmente seílala: "Toda empresa agr!cola, 
industrial, minara o de cualquier otra clase de tr! 
bajo, estard obligada, segón lo determinen las le·
yea reglamentarias a proporcionar a los trabajado~
r•a habitaciones cdmodas e higidnicas. Esta obliga• 

3. Instituto del rondo Nacional de la Vivienda pa• 
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cidn se cumplir4 mediante aportacitines qua les em-
presas hagan a un fondo nacional de la vivienda a -
fin de constituir depdsitos en favor de sus trabaj~ 
dares y establecer un sistema de financiamiento que 
permita otorgar a dstos crddito' barato y suficiente 
para que adquieran en propiedad tales habitaciones. 

Se considera de utilidad social la expedicidn 
de una.Ley para la creacidn de un organismo integr! 
do por racresentantes del Gobierno federal, da los 
trabajadoras/y de los patrones, qua administre los 
recursos del fondo nacional de la vivienda. Dicha -
Ley ragulard las formas y procedimientos conforma -
a los cuales los trabajadoras podr4n adquirir en -~ 
propiedad las habitaciones antas mencionadas. 

Las negociaciones a que se refiera el p•rrafa 
priaero da ast• fraccidn, situadas fuera de las pa• 
blacionas, est•n obligadas a establecer eacualas, -
enfermerfas y damds servicios necesarios a la comu
nidadl. (B) 

La Lay del Instituto del tondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores, astablecea 

"Artículo 3o. El Instituto tiene por objetos 
I. Administrar los recursos del fondo Nacio-

nal de la Vivienda; 
II. Establecer y operar un sistema de financia 

miento que permita a los trabajadores obtener cr•dI 
te barato y suficiente para: -

a). La adquisicidn en propiedad de habitacio·
naa cdmodas e higidnicas. 

b). La construccidn, reparación, ampliacidn o 
mejoramiento de sus habitaciones, y 

c). El pago de pasivos contra!dos por los con~ 
ceptos anteriores. 

III. Coordinar y financiar programas de cons--
truccidn de habitaciones destinadas a ser adquiri-
das en propiedad por los trabajadores; y 

IV. Lo dem4s.a qua se refiere la fraccidn XII 
del Apartado A del Artfculo 123 Constitucional y -
el T!tulo Cuarto, Capitulo II de la Ley raderal del 

·, 
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Trabajo, asl como l~ qua esta Ley establece". (9) 
A m's de dos a~os y medio de su fundacidn, el 

1.N.r.o.N.a.v.I.T. ha constr~!do treinta mil vivian 
da1 para los trabajadores¡ asto ha sido posible an
virtud da su enorme patrimonio, qua se constituya -
de la siguiente manara: 

"Artfculo So.- E.1 patrimonio del Instituto se 
integras 

1. Con al rondo Nacional da la Vivienda, qua 
se constituye con las aportaciones que daban,hacar 
los patrones, da conformidad con lo dispuesto en al 
Artfculo 123 Apartado A Fraccidn XII de la Constit~ 
cidn Política da los Estados Unidos mexicanos y en 
el Tftulo Cuarto, Capltulo ll~lde la Lay Federal del 
Trabajo y con loa rendimientos qua provengan da la 
invaraidn da estos recursos; 

11. Con las aportaciones en numerario, servi
cios y subaidios que proporcione al Gobierno rada•• 
ral; 

Ill. Con los bienes y derechos que adquiera -
por cualquier tftulo; y 

IV. Con los rendimientos qua obtengan da la • 
invarsidn de los recursos a que se refieren ias --
fra~cionea 11 y 111". (10) 

El I.N.r.c.N.A.v.1.T., est4 organizado en la -
siguiente for'l'a: 

, 
11 Art.fculo160.- Los drganos del Instituto sa--

r•ns la Asamblea General, el Consejo de AdministrJ 
cidn, la Comisidn de Vigilancia, al Director Gene-
ral, dos directores sectoriales, la Comisidn de In
conformidades y de Valuacidn y las Comisiones Con-
sul ti vas Regionales. 

"Art!culo 7o.- La Asa~blea General es la auto 
ridad suprema del Instituto. y se integrar4 en far= 
ma tripartita con cuarenta y cinco miembros, desig
nados: 

Quince por el Ejecutivo federal, 
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Quince por la$ organizaciones nacionales patr2 
neles, y 

Quince por las organizaciones nacionales de -
trabajadores. 

Por cada miembro propietario se designar' un -
suplante. 

Los miembros de la Asamblea General durerdn en 
su cargo seis o~os y podrdn ser removidos libremen• 
te para quien· los designe. ( 11) 
4. Seguro Colectivo da Trabajadores del Estado, -
Seguros mutualistas y Cajas de Ahorro. El Segura • 
CcJectivo de Trabejadores del Estado (Aseguradora -
Hidalgo) fue creado por Decrete Presidencial en - • 
1964, y establece para los burdcretes un seguro d• 
vida por cuarenta mil pesos o de ochenta mil pasos, 
segdn si la muerte del trabajador ocurre en forma • 
natural o accidental; la adminiatrecidn de este se• 
guro es totalmente oficial pues en elle loa trabaj~ 
dores no tienen ninguna representacidn, su fondo se 
constituye con l8s aportaciones de sus asegurados. 

Por otra parte, las burdcratas tienen seguros 
mutu~listas de retiro y de vida. 

Por lo que respecta a los obreros, tambidn • • 
tienen $Sguros mutualistas y· cajas da ahorros, qua 
independientemente de las prestaciones otorgadas -
por el Seguro Social, les garantizan aunque sea re• 
lativDmente se seguridad social. 

Estes instituciones mutualistas tanto de burd• 
cratos como da obreros, han surgido de los congre-
s~s realizados por les diferentes organizaciones di 
tr~tajadorcs que existen en nuestro pefs. 
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D. Ley Federal del Trabajo 5 la Teoría Integral --
maestro lrueba Úrblna.ebemos sehelar, en pr! 

••r tarrnino, que la legislaci~n de diversos paf ses 
coinciden an considerar que el sindicato es toda --
1ooclacidn' libre y permanente de personas, trabaja
doras y patrones que ejerzan la misma profesidn o -
el mismo oficio, constitu!da exclusivamente con el 
fin\ de defender sus intereses comunes, especialmen• -
te las de carácter econdmico y social. 

Ahora bion, al respecto nuestra Ley federal -
del Trabajo seílala en el artículo 356: "Sindicato -
as la asociecidn de trabajadores o patrones consti• 
tufda para el estudio, mejor~miRnto v defensa de -
sus respectivos intereses".(Ley de 19311Art. 232). 

La Constitucidn Política de los Estados Unidas 
Mexicanos consagra en el Artfculo 123, fraccidn XVI: 
"Tanta loa obreros como los empresarios tendr•n de• 
recho de\ coaligarse en defensa de sus respectivos -
intereses formando sindicatos, asociaciones profe-
sionales, etc." 

Del esbozo anterior quedan claras les siguien
tes constantes: 

Primerai- El sindicato es una institucidn de defen 
aa del trabajador da sus intereses econdmicos; po-~ 
l!ticos y sociales, es decir, su preocupacidn prin• 
cipal se orienta a procurar al obrero un mejor ni•• 
val de vida. 
Segundas• Es funcidn vital que sea ente educacia-
nal qua propenda e la elevacidn y adelanto de sus -
miembros, en sus laboras específicas y en la socie
dad en donde habitan. 
Tercera:- La labor del sindicato debe proyectarse 
al exterior, debe ser motivadora de cambios socia-
les. 
Cuartas- El sindicato debe ser el primero en mante 
n1r atenta su preccupacidn porque a la clase obreri 
se le redima y se le reivindique en sus derechos. 
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A este punto, no podemos menos que referirnos 
a la magnifica y elocuente Teor!e Integral del Dar! 
cho del Trebejo sustentada y enriquecida por el ..__ 
maestro Alberto Trueba Urbina, de la cual nos perm! 
tiremos hacer, acto seguido, una breve referencia: 

"La Taor!a Integral explica la teoría del Dar! 
cho del trabajo para sus efectos din4micos, como -
parta ~el derecho soc~al y por consiguiente como un 
orden jur!dic~ dignificador, protector y reivindic! 
dar da los qua viven de sus esfuerzos manuales o -
intelectuales, para alcanzar el bien de la comuni•M 
dad obrare, la seguridad colectiva y la justicia -
social. · 

En lo aplicacidn conjunta de los principios b~ 
sicos de la Teorfe Integral, pueden realizarse en -
el devenir histórico la proteccidn de todos los tra 
bajadores, sea cuales fuera su ocupacidn o octivi-': 
dad, esf como la reivindicacidn de los derechos del 
proletariado, porque el concepto do justicie social 
del Artfculo 123 no es simplemente protoccionista, 
sino reivindicatorio, que brillar4 algdn dfe por la 
fuerza dial•ctica de la Taorfa Integral, haciendo -
conciencia clasista en la juventud y en la clase -
obrera. 

La Teor!a Integral ea, ~n suma, no sdlo le ex• 
plicacidn de las relaciones sociales del art!cula -
123, precepto revolucionario, y de sus leyes regla
mentarias producto de la democracia capitalista si· 
no fuerza dialdctica para le transformacidn de les 
estructuras económicas y sociales, haciendo vivas -
y din4micas les normas fundamentales del trabajo y 
de la previeidn social, pera bienestar y felicidad 
de todos los hombres y mujeres que viven en nuestro 
paf111 • (12) 

A rafz de esta innovadora teorfa del maestro -
Trueba se han visluebrado nuevos horizontes pare la 
clase obrera, no obstante queramos permitirnos la -
siguiente observecidn; as da justicia qua se reivi~ 
dique al trabajador, que se le resarza de los pade• 
cimiento1 y autriaientoa de que han sido., y son obj! 
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to, que la seguridad social see una realidad y no -
un hermoso ;suefto, qua se la oriente, que se le ase• 
aora y se le defienda, ya que lejos ha quedado la • 
aceptacidn del dogma que la ley es igual para todos, 
imperiosa y necesaria resulta el que la ley proteja 
con mayor celo al ddbil frente al fuerte o poderooo, 
al trabajo frente al capital; consideramos que la -
obra reivindicatoria debe llegar hasta el extremo • 
da lograr que la sea reconocido al trabajador su l~ 
gar en la sociedad, as! como la fuerza de sus deci• 
aionea y la igualdad para emitir su voto frente a • 
loa dem4s miembros de la comunidad, que no se la -
margine de la dindmica social, sino que forme perta 
de ella. 

Tal reivindicación será el fruto da los progre 
mea sindicales de educacidn laboral, porque muy di~ 
ffcilmente ser4n reconocidos como miembros por la -
sociedad de ellos mismos no pugnan ~or su ubicecidn 

'las decisiones no tandr4n valor si no son emitidas 
con razonamientos fundados en la preparación, como 
esperamos que desaparezca su marginidad si no est'n 
plenamente concientas del contexto social y de sus · 
oportunidades de participacidn. 

Deseamos puntualizar que, al plantear a·la --
clase obrera al problema de contribuir al ,desarro-
llo da la sociedad, en ningdn momento debe confun-
dirae con desear la supresidn de la lucha de clases; 
11 trabajador deba esforzarse siempre por elevar en 
forma constante su nivel de vida. Lo ~nico que se -
apunta es su apoyo an la realizacidn de las metas -
aocial•a• 

Los sindicatos deben ser centros de prepara- -
cidn doctrinaria, de educacidn de clase, de pr4cti• 
ca fraternal y solidaria. En nuestra dpoca, no se -
concibe una organizacidn sin propdsitos claros y de 
finidos y no se concibe tampoco un militante que no 
loa sienta y practique. 

Todas las organizaciones en nuestro pa!s, de-
ben afrontar con velar la lucha para que sus agre·-
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aiadoa adquieren amplios conocimiéntos de la vide • 
aocietaria y de le culture gremial; de igual for••, 
deben esforzarse porque la educacidn laboral que •• 
pro•u1v1n1sea no solamente tedrice, sino sobre todo, 
eminentemente funcional. Que ectda socialmente en -
la forme •'ª justa y equilibrada. 
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CONCLUSIONES. 

La clase trabajadora constituye una fuente in! 
gctable de anerg!a para la realizacidn de servicios 
sociales que auspicien el mejoramiento del nivel de 
vida de todos los sectores sociales y econdmicamen• 
ta dlbiles. Una preparacidn adecuada pare le pr•c
tica de actividades que tangan como resultado una -
accidn comunitaria de incorporacidn de individuos, 
grupos y comunidades al bienestar social sdlo podr• 
lograrse cuando, mediante la educacidn laboral, se 
encauce e ese gran potencial humano hacia la bdsqu! 
da de una autdntica nocidn de solidaridad social, • 
entendida dsta, como un valor social y no como un • 
apotegma de campaña electoral. 

* * * * ~ • * * * * * s 

Resulta de vital importancia al que sea atendi 
da este necesidad educativa del obrero, pues si -~ 
bien as cierto que aqudl requiera capacitacidn tdc• 
nica profesional a efecto de contrib~ir con efica-
cia al desarrollo de la econom!a nacional, no deja 
de ser menos cierto cu~ n~cesita una capacitacidn -
cultural que le proporcione\ medios para participar 
con seguridad y conciencia en el desarrolle social. 

* * * * • • • • • • • 
Resulta prudente que se estudie el contenido • 

da los programas estatales con ;el afdn de adecuar•• 
los para que satisfagan al mdximo las necesidades • 
de la clase obrera. En al alto grado recomendable • 
que la educacidn laboral del trabajador se encuan-
tre regulada par un ordenamiento jurídico a afecta 
de que est6 garantizada su imperticidn. 

Deberá atenderse tambidn la aportacidn exte•• 
rior que recibe del Estado, tanto en recursos como 
en asesoría, para la conaecucidn de la •iama. 
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La aducacidn laboral del trabajador ea una ac
tividad aapecffica y concreta, cuya mata primordial 
as conforaar· un aingular tipo d• hombre, como lo ea 
al obrero y representante d• una el•••• 

Por lo tanto, su fin inmediato lo constituye -
el preparar a la claaa trabajadora en la compran -• 
sidn da· la acci~n y objetivos dal aovi•ianto obre•• 
ro, aaf como au actuacidn en el conglomerada aocial 
en general, como elemento politizado.para un c .. bia 
da eatructuraa. 

• • • • • • • • * • • . 
Ea obligacidn da loa organiamoa .. tatalea can• 

eidarar a la aducacidn laboral dentro de aua progre 
maa da trabajo en forma prioritaria. Deber inaludl': 
ble, puesto que forma parte de loa f~naa por 11 pe,¡ 
seguido a. 

El [atado deba afrontar con verdad y con valor 
la lucha para que aua aubordin~doa adquieran ...... 
plloa canocimientaa de la vida societaria, utilizan 
do la aducacidn laboral como un inatrumen~o para· ri 
dimir y reivindicar a la clase trabajadora en la ti 
talidad da aus derechos. 

Ea nacaaario qua al Eatado demande can aner•• 
gf a al apoyo tanto da loa aactorea pdblicoa como da 
la iniciativa privada en la tarea da promover y fo-_ 
•antar una genuina aducacidn laboral del trabaja--
dor, y no dentro de loa lf•ites da las aacuelaa 123 
a qua. ae refiere la Conati tucidn General da la RepJ! 
blica. 

La Educacidn laboral resulta imprescindible ai 
•• quiera contar con la participacidn activa y con• 
ciente del trabajador en al proceso da ca•bio, en -
la •odificacidn dal contexto 1ocial actual. Eata -
tender• a lograr la incorporacidn da la clase traba 
jadora a un plano de dignidad humana, coneiderando
al trabajador, ante todo, como aer humano. 
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