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

.El trabajo como actividad humana productiva, es 

una característica universal de to1as las sociedades; las s! 

gue paralelamente en su inicio y en su evolución. Ya, en 

los albores de la civilización, el hombre empieza a desarro

llar un cúmulo de actividades tendientes a solucionsr proble 

mas comunes, satisfaciendo sus necesidades primarias e indi~ 

pensables. 

Ahora, bien la comple~idad de las actividades so -

ciales crea la necesidad de establecer los diferentes siste

mas de trabajo~ Precisamente éste es el punto de partida en 

_, la r¿alización de esta tés is, que pretende en esa, su prime

ra parte, dejar constancia de en lo que/ en) dichos sistemas -

acontecía. 

Junto con el desarrollo proyectivo en la realidaci 

de una sociedad determinada, surge, crece, evoluciona y de -

clina un fundamento de base doctrinal, idelógica y práctico, 

que permite el eficaz o ineficaz, cumplimiento de esa proye_g 

ci6n. Objeto que pretendimos satisfacer en el proceso que 

desarrollamos en nuestro segundo capítulo. 

El punto culminante, que nos sirve de base en el -

desarrollo de nuestra ideología, se da cuando las caracterí~ 

ticas fund.'.'.'mentales doctrinales y las proyecciones de la re-ª 

lidad social, admiten la posibilided de otorgar a los inte-

grantes de una clase determinante en la evoluci6n social co

mo lo es la trabajadora; de integrarse a los beneficios de -

dicha evoluci6n lograda por el grupo, y que por siglos y a -



través de los diferentes sistemas de trabajo 

gada; y aún más, los ha sometido a consideraciones i~di~ri.as 
- de su más alta calidad: La humana. 

Aún cuando las instituciones creadas en el momento 

al que nos hemos referido, admiten la pasibilidad de la susQ 

dicha part1cipaci6n, se advierte en nuestros días la posible 

instauraci6n de medios que permitan ampli::irlas y darles el -

gr~do 6ptimo de efectividad. El sistema Econ6mico-Político 

contemporáneo, presenta la deficiencia de plantearse en ve-

ces, relegando a lo social. Motivo por el que en la parte -

final de nuestro trabajo, hemos pretendido analizar ésta si

tuación, dentro de nuestro trahajo, hemos pretendido analii!· 

zar 'sta situación, dentro de nuPstro marco institucional. 

Creemos que la constitución ror la que estamos re

gidos, es la ley que m~s fielmente ha res~ondido hasta ahora 

a las verdaderns necesid::.des de la población n'.· cional, así -

~como tamhién vislumbramos QUe con arreglo a ella podrían ser 

establecidos instrurne!"'ttos ':'Ue permitieran realizar los más -

elevados anhelos de estado y sociedad, con dos presupuestos 

indispensahles; una racional prospección económica y la actl 

va.participacién de la clase trabajadora en el desarrollo de 

la pol:ítica económica y social. 

Prospecci6n que supone el uso y aprovechamiento de 

recursos materiales y hu~.ianos elevados a su máxima expres16n 

y la particip&ción de lo clase laborante, se haría evidente 

en la desproletari7aci6n de la misma, que por sí misma re1-

vindicaría a éste grupo preponderante en el desa~rollo y con 
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secuentemente éontribuiría al franco crecimiento. 

En fin de una restauraci6n de tales característi-

cas, estaría dado con el cambio de la distribuci~n justa del 

ingreso, la producc16n de bienes y servicios se vería alta-

mente estimulada, y sobre todo, los servicios sociales se h.ll 

rianexte~sivos a todos los sectores de la poblaci~n. Todo 

esto junto con un crecimiento sostenido. 

Finalmente nos sentimos satisfechos por la oportu

r.idad de exponer nuestra ideología, que si bien es tan s6lo 

un~ mínima aportación, queremos que contribuy1 Pn l~ realiz5 

ción de nuestro ideal auténtica justicia social. 
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'.}L 
El régimen de la esclav.it~~ ~tie<:W 

taciones.formales quid diferentr:s, ~n.la~ df~ersas.·J.o~áh~a-. 

dAs donde h'3 sido nra~t::.cado; pero si1ampre ha conservado un 

carácter substancial que lo ha individualizado y que bien p.Q 

dría:nos resumir ~o;ao: el dominio indigno del hom'tlre sobre~ -

sus congéneres en nrovecho pro!'.'io. .iJada la característica !" 

común que lo identi"icR, no me propongo en éste tral:ajo pro

fundizar en los aspectos formales sino h<·cer un ~nálisis ge

neral de ~ste r'gimen. 

Las civili7aci0nes primitivas consideraban el tra

h'ljO como un hecho nec!"sario, imnuesto a los !Ilism~ros del -

grupo· rami liar, libres o esclavos~ 'uera del grupo familiar 

los h~mhres libres ejercitan sus oficios caliricados que no 

tienen nada de humillant<>s. Una evolución se produce cuando 

el desarrollo de la agricultura y el comercio rom·en el cua

dro de la economfq familiar. La sociedRd se divide en cla--

ses y mientras qae n8ce una aristocracia, la esclavitud se -
gem~rali:ra. Los ricos encuentran denigrante la actividad de 

los artes8nos o la del obrero agrícola, mientr;s que los hom 

~res lihres menospreci~n las tareas serviles. Una jerarquía 

de trarajos se establece paralelamente a la división de cla

ses, de una manera relativa; esta varía siguiendo la consti

tución aristocrática o la democrática de la localidad, donde 

ha nacido, o la política o el comPrcio de la misma. Depende 

tambi~n de las condiciones sociales; cada clase estima su 

trabajo envidia el de las clase superiores y menosprecia. 



aquel realizado por las inferiores. M's que el trabajo en 

sí la antigUedad ha jugado con el devenir da las actividades 

de las clases sociales (1). 

"La historia del tra l:ajo en el mundo antiguo es la 

historia de la esclavitud en su iniciaci6l'.'_, pues constituye -

también el comienzo de la representada nor el trabajo, proc14 

ra los eleir.entos indispensables para la conservación de la -

especie humana y tiene po~ punto de oartida el de realizarse 
' 

por seres sometidos a l~ "'~clavitud" -(2). 

Los soci6logos establecen como uno de los anteca -

dentes primordiales de la esclavitud, el hecho de la sumi -

si6n práctica matPrial d• la mujer subsec1rnnte a la sumisi6n 

sexual, qne e jercit6 el hombre __ CQI1 f:ln~s~p~ácc:~!~o~ en su pr'O 

vecho. 

"En la esclavitud el hombre, nasa a ser cosa pier

de su car4cter y deshumanizado penetra en la noci6n de bie-

nes susceptibles, incluso de apropiaci6n. Este con<"!epto de 

la esclavitud que moteriali7a un trabajo en ~eneficio de 

otro, es común a todas las civilizacioMs que la administra

ron como una instituci6n jurídica y su diferencia con el tra 

bajo forzado estriba. tan sólo, en que el hombre deja de ser 

objeto de posesi6n, utilizándose de él la fueria que nosee, 

de lR cual no puede disponer libremente, estando obligado, -

aún contra su voluntBd a realizar prestaciones exigidas impe 

rativamPnte" (3). 

Un hombre sometido a la esclavitud jamás puede ser 

considerado como un ser dotado con fin p_r()nio, una vez que -



éste hombre pertenece a ell~/,;·no;e's-~'.fob.ürisini})le medio.que 

servirá pn ra lograr· fines de 6f'I•iJ}'ú,ilid'·~tiyK ~~~inio 
-:<·-?~-~-.'-;-, 

cuentre som~tido. 
,~ 

~1 tomamos como válida la anterior aseveración, pD 

demos dar explicaci6n al pensamiento Aristotélico, contenido 

en su "Política", donde se manifiesta expresamente en defen

sa de la esclavitud, por que 'sta es "Natural y Necesaria". 

ASÍ mismo afirma que: "tos hombres incapaces de gobernar a 

sí mismo deben ser objeto de dominio" ya que "Algunos hombres 

han nacido libres y otros esclavos". "En la misma familia -

existe el hombre que manda, la mujer que perpetúa, y el es-

clavo_.que sirve". Según J.\rist6teles el esclavo es un ente --

·privado de libertad; constituye solamente un cuerpo, en tan-

to que su alma es su señor, al cual se encuentra eternamente 

sometido. Es función propia de la naturaleza hacer determi

nados hombres esclavos y solamente ésta podría ser abolida 

"Si la lanzadera o aguja corriera por sí misma sobre el te--

lar" • 
"Los hombres, según el fi16sofo de Estagira nacen 

unos para obedecer y otros nara mandar; y el estado necesita 

de una clase de hombres dedicados a l~s ocupaciones materia-

les". (4). 

3str.is ideas son comprensibles dada la realidad so~· 

ciol6gica vivida en aquella época~ Paul Pie al referirse a -

la ideología referente al trabajo manual en Grecia nos dice 

que la organizaci6n industrial antigua tiene como base esen-

cial el trahajo servil. El tra 7: .. 10 doméstico salvo en los -- \ 

tiempos homéricos y el trabajo industrial de los artesanos 



; -,·:·.,·',.'-º.:'. ·::---':: ·.·:··''.':··"'·-· '--'.··,·.':,.-:::.>.;<·.-:· ::. 
libres no aparece ,si~o en segurido terdl}O~:~Universalmente 

se había expandido el pre juicio ae·q·~e;~i?;Ú~b~;~:;manual·EÍra. 
·.: . :-. .· ~'.~·-,·,_. -.<, ·.-·::·.>:·,.::··-: ",:;~~.:.::=-~,,~. :~\~·---:<)· -~:¿··"L'~·-::_"? :':·.-: ... :: '.-"' 

una ocupación denigrante e · ind 1gn~ ~~ra.·::C::\.lalq~ie~· tiiildádano 

de las repúblicas. 

Los más ilustres pensadores Plat6n, Aristóteles y 

Xenofonte en Grecia, C1cer6n y Séneca en Roma compartían és

ta ideología. ~ste Prejuicio no perdonaba ni a los m3s gran 

des artistas y a manera de ejemplo Paul Pie cita: 11Fidias no 

era para los gtiegos sino un simple artesano" (5). Las le -

gisleciones de las ciudades aristocr~ticas en sus bases, co

mo lo era Esparta, limitaban a los artesanos en sus derechos 

políticos. Las otras con bases democráticas, también ponían 

al margen a los artesanos y sólo los grandes industriales es 

taban con sus propias manos ya que al igual que los grandes 

terratenientes hacÍéln tr2hajar para ellos a sus esclavos. 

El Derecho 'iomano, instir.uciornlliza perfectamente 

el régimen de la escla'Cti tud y a contin1:ación se presentan al 

gunos elementos generales de dicha Instituci6n se presentf..n 

algunos elementos generales de dicha Institución: El escla

vo en Homa era doblemente considerado, patri!!Dnial y econornJ. 

camente, éste Último punto de vista está dado en función de 

la exnlotrici6n de su capacidad física en provecho de su due-

~o. Los esclavos eran concebidos como "Mecanismos vivos" 

(6) y la relación entre el amo y el esclavo es una relaci6n 

de dominio que al igual que se ejerce sobre las cosas, el !),!! 

recho reconoce y sanciona, al asegurar a aquél todo el poder 

que confiere y garantiza a quien ejerce el derecho de propia 

dad. 



ejerce la plena ''in re potestad". El se'' or era s~:~koi::iet~ 
rio, esto es' tenia sobre su persona el jus utendi, frtléridi 

et abutendi, como lo poseía en relación al suelo, a los ani

males y a las herramient~s. 

Justiniano reconoce con los jurisconsultos cláai-

cos, que la esclavitud es una v1olaci6n al Derecho Natural; 

LA ~SCLAVITUD ES PNA INS'rITUCION '1EL DERECHO DE G;::NTES POR LA 

CUALj CONT~ARIH.MENTE A LA NATURALEZA-, UNA PEHSON-'. s::; SO!-ETZ 

AL DOMINIO D~ OTRA. Derivada del nerecbo que pertenecía al 

vencPdor nara mntar al prisionero vencido; en el afio 401 de 

..;_ l-bma, los romanos usaron de éste derecho por r>:'presalia -

en contra de un pueblo estrnsco que los había hostigado dem.a. 

s indo; nero por conveniencia el vencedor en vez de dar muer

te al venc1do,se·aprovechaba de sus servicios. La esclavi-

tud arraig6 e•. la costumbre de los pueblos de tal :n:-ido que -

no podía concebirse una sociedad sin ella, es por eso que 

los grandes esnítitus, cegados por la fuerza de éste hecho, 

no vacilaron en justificarla, como Aristóteles entre otros. 

Sin embargo, "'lcaidamas creía que "por Derecho Natural .. todos 

los hombres nacÍé!n libres y que la esclavitud er:i inc0rnpati

hle con Jste derecho" (7). 

El tranajo del esclavo era objeto tanto del usus -

corr:o del usufructus, y el du<>i'ío podía ejercer, so:>re los es

cla~os, la misma cotestad que como pater familias tenía so-

bre los esclavos, la misma not;:-stad que como pater familias 

tenía sobre los patrimoniales, de tal manera que el esclavo 

en calidad de simple cosa pertenecía a su sef'íor y todas las 
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normas jurídicas del derecho de cosas le eran 1-lplicables. De 

.ninguna forma en éste aspecto, podemos advertir diferenc1:' -' 

alguna entre las Instituciones qu:e regulaban el Derecho de 

propiedad en general y las que regulaban la esclavitud en --

particu1a·l'. 

"8erv1 tus morti adsimilatur" -- la esclavitud se -

compara a. la muerte --, 11 quod attinet ad ius civile serv1 

pro nullis 11 --por lo que respecta al Derecho Civil el escla

vo se considera como la nada. Estos .textos nos dan una idea 

acerca de la triste situac16n del esclavo en la antigüedad. 

De una manera general, resumiendo podemos eonside

rar la situ~cil.í:r+ del esclavo en la sociedad de la siguiente 

manera: 
- ---- ~- _: - --.--'.-.:._ -

a). - ..,l esclavo no es miembro de la ciudad, de ah i 

que no pueda aspirar a las magistrituras ni figurar en el e~. 

jército. 

b).- No tiene familia ni puede contraer matrimonio 

legítimo. ,De hecho tie>ne padre y mt·dre y puede tener mujer e 

hijos, pero estos son hfcros desprovistos de erectos lega-

les. 

e).- No.tiene. patrimonio, pero puede trabajar para 

adquirir uno para su amo. 

d).- No puede contraer ninguna obligación personal 

S'3 ohl i ga s6lo por sus delitos y aún esta obligación próduce 

efectos cuando se vuelve libre. 

e).- No pue~e figurar en jurticia ni como actor ni 
como demandado. 

o\especto de las causas de esclavitud generi::.lmente 
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se pueden resuciir de la siguiente 

a)·- Las guerras y la pirater~X',', ~ªY~1~a caP-'fura de 
.'". ~ ·. . ·-' . - . 

prisioneros. y su adjudic;ición a los venc~~,b~~J.{\ .:c.~~ , 
; :··"' ,_:~ . -~::-"f, ~:~-;:\ ;_ :'.-'::i ~- .. 

b)'.- Por: nacimiento, el hijo d~:·ies6i~~·o::t1erie Já -
,.· •. ~. :r·:~, r,'·:~.~;;:·••¿ .. •·.'•.• misma calidad de su progenitor·. 

e>.- La voluntad, si el hombre iil:>~~Cd~t~~{~~ba -
la calidad de esclavo, como ocurría por la~vehta d~·¡niJo~ o 

su exposición. 

d) .- La pena, cuando el deudor respondía cbnsu? 
- - ··---- . 

• -_: -.-o--:,.;-· •. - -

pP.rsona del pago de las deudas contraídas. 

Todos los pueblos de la aniiguedad conocieron como 

ley ei trabajo servil y pSÍ tanto la India, Egipto, Asiria, 

Babilonia, J7ers 1 ~., Grecia, Roma, los pueblos hebreos, germa. 

nos, sajones y Psclavos practicaron la esclavi t!.ld, Asimis:no, 

dentro de las culturas nrecolombinas encontrabamos su prnc-

ti ca. 

Por restJltar interesante para nuestro tema, cabe -

hacer mención de este régimen, dentro del Im~erio Azteca. -

los aitecas como todos los pueblos de la antigüedad vivieron 

dentro de un régimen de división de clases; En dicha divi -

si6n pode 011os advertir clc9.ramente cuatro estadios diferentes; 

El primero era el de los robles; el segi;ndo estata co::ipuesto 

por los militares y sacerdotes; el tercero lo componían los 

mereaderes, agricult~res, por los esclavos, tlamemes y maye

ques. La esclavitud, como se ha visto, existi6 entre los a~ 

tecas, aunque no con los caracteres de los rPg!mens que du-

rante siglos subsistieron en los pueblos euro~eos; Dentro de 

éste sistema la condición dt> esclavo sobrevenía por la gue--
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rra, por actos de la voluntad y por la .pobie?.a.\ Los tlama--
_- -__ - _ _:_-·~.,:-,'-=--~'-' - .· .. 

también altamente inferior a la de los hombr~súbres. Los 

mayeques eran representantes de unl'I clase de siervos de la -

eleha, no poseían bienes y estaban vinculados a la propiedad 

que debían cultivar en beneficio de sus dueños. 

"Los Incas al someter a los natural es de Yanayacú, 

practicaron también la esclavitud; pues los yanaconas pasa-

ron a ser esclavos de los incas, aún cuando en calidad de 

criadoas perpetuos. 

La esclavitud, tal como se pr~cticó en América an

tes del Descubl'i miento, se diferenciaba en mucho de 12. que -

se practicara en otras épocas en los paises europeos, ya que 

el esclavo servía al sacrificio en ciertas ceremonias reli-~ 

giosas o er~ destinado como alimento en algunas tribus de an 
trop 6f a gos. 

~n general, la esclavitud ejercida por los abori~ 

nes americ~nos se caracteriz6 por su tolerancia haciendo cie! 

tos reconocimientos sobre derechos de familia y de propiedad 
11 

qne mitigaban en muchos sus efectos • (9). 

Debemos destacar la situaci6n creada en América CQ 

mo consecuencia del comercio de esclavos, donde los ingleses 

fueron los :aás destacados traficantes de hombres negros de -

oris6n afric~no; üonde la astucia especulativa inglesa, con 

prop6sito de s0tisfacer sus necesidades comerciales dej6 

transformado el continente Africano en ''terreno de cacería -

NHa el hombre nec¡ro" tal como lo asj en ta carlos Marx. Una 



vez que los 

traducción de 

saturando las suyas propias. 

Una vez que contamos 

del récimen de la esclavitud, podemos dejar asentada ésta s1 . 

tnación real es.Q.ec~r, la existencia de esta reali-::lad indig-

~ ificante 'P"' ra la calidad de ser humano. Aún cuando en nue• 

tra época existen teorías de justificaci6n ya no fundadas en 

Arist6teles, Plat6n, Xenofonte, cicerón O Séneca sino en f1-

16sofos conte~coráneos como Shmoller, quien afirma que cons

ti tuy6 i:n progreso por ser nna etapa t~cnicamente necesaria 

por ser la =ran escuela de trabajo pRra la humanidad; o co~o 

Nicolai quien arirma que. es una etapa ·e nrof'.rP.SO ya que erl

tra a sustituir a la a.r.tropol:agia. Seguimos e onsiderando 

qu~ ésta ideología es precisamente le que impide honrar la -

natl1raleza y la dignidnd humana ya q1;e éstas dependen, del -

trabajo como medio idó~eo tara la realización individual que 

generará la realizaci6n colectiva. 



Ortolán ha descrito en breves líneas, >1~ tr~nsfor

ma.c16n de la e~ clavitud en servidumhre; reffriéridose a Roma 

expresa: "En tiempo de la ruina de la agricd t:1ra y el fre~- . 

.,.,.,._cuente abar.dono de lns tierras por no poderlas cultivar (cor0 

.con utilidad; en tiempo, principalmente, de la conqu:lsta de 

las provincias distantes y de la ~dmisién de las hordas hár

baras en la tierra de:. Im-¡:·erio, antes de cOnstantino, se ve 

aparecer un tercer término qui=> expresa un dnecho absolutamen 

te n evo: Los coloms ~agricolas colo~P), ya tributarios (

enciti adscriptitii o trihutar11), ya lihrPs (inquilini colg 

ni lfoeri); Unn especie de siervos adheridos no ya a un se-- . 

fior individualmente, sino a una tierra.· Esta es la grndua--
-

ción q.ue se prenara y qu atrv.viesfl los siglos: De la. escla-

vitud a la servidumbre del terru·.o, y de é~ta a la domesticj. 

dad y al proletariado moderno11 • (10). 

hespecto a ese gran cambio social, Renard lo expl1 

ca de la siguiente manera: Considera que si bien la masa ob-

tiene un bene~icio, no alcanza una emancipación legal, pero 

sí logra un ascenso respecto a la situación que ocupaba con 

anterioridud; ya que si bien es cierto que los esclayos fue

ron liherados por pers~nas caritativas o por sus dueños moPl 

bundos desPoscs de alcan:-rir el paraiso, no obtenían una com-

'Cleta libertc·d, pues quedahan sometidos a muchas obligacio-

nes respecto de su antiguo propietario. For otra parte, el 

sistema de la servidumbre le otQrgaba al prop~etario garan-

tías y seguridades que no tenían en el r!gimen de la esclav.;!,. 



tud, pues en esta nueva situación a cambio 

tad yde una porción mínima de tierra, obtenía obligaciones 

contínu~s de nn tr::rhajador explotado en beneficio propio; 

Además el nexo. creado entre el hombre y lci tie r·ra. terminaba 

con el deseo je evasi6n tan frecuente~ent~e los esclavos. 

Los siervos e·· tán atados al suelo que cultivan o al oficio 
' ' ,· ' 

- . - - - -

._que PjP.~ce11, (no pueden dejarlo ya), por una convemci6n té"'.' .. 

cita detentan a perpetuidP.d sus roed io_,-.de vide. y sus instru-
' 

mentos de trl'l. 1'·ajo. Encontramos también que no sólo los es-

clavos nlcanzaL• la condición :'e siervo, sino que también los 

rampesinos libres de escasos recursos que por falta de me -

dios de su; sistencia y a cambio de µrotecci6n se por.en bajo 

la f~rula de un g~an pr~rietRrio pasan a ser siervos. Estos 

hombres son rebajados en la medida en la cual los esclavos -

son elevad··s, al pasar a for~ar parte de ésta calidad. A 

las causas expresadas anteriormente por Otolán y Renard po -

dríamos agregar ·otras; El hecho de que en Roma, a fines del 

siglo III los impuestos fueran muy elevados hacia que los t.e 

rratenientes buscaran a toda costa evadirlos. Una de los 

formas que utiltzaban ~ara ello era el vender a los esclavos 

rústicos, ya que las tierr·as improductivRs ernn exent~s de -

impuP.sto. Para evitar la emigr~ción de los colonos libres 

se les obliga ta a rermanecer en la tierra que cul titiaban y a 

nn dejar su tr~bajn. Entre tanto el impuesto se hizo exten

sivo a toda la tiP.rra. .Lios ]Jropiet~rios pforden el interés 

hacia la condicisn servil del esclavo rústico y le conceden 



hecho,. la cual por.·pÚscripci~ri podía llegar ... 
' _ .. ' - ' ' ·--' '•·- . 

a' ser libertad de deT'echo siempre y e\larido se cuiriplierá 

·"la obli¡raci6n de perm2necer en la tierra, de ho camb:iar 

condición y la de ragar la renta anual y los gravámenes 
. . . ·~. ' ·. ' ' ';. '. , 

la propiedad. 
1· . , , . _'..-' ;,:'._;o'·,:. <·-

De esta manera los esclavos rusticos·en_·su m,5!. 

yoría ¡iasan a ser colonos adscriptitii o cesiti; ~sta trar1s.:,; 

i'orlllcición se tra.duce en ventajas para el señor, pues n() ~i--:: ~-:• 

nía que' vestirlos, mantenerlos o vigilarlos cons tantemenJé, . :;';-~ 
.ni tenia los riesgos de la vejez o la enf'ermcdád , co~o_.lpir?~\f"···'~-~~ 

. , -. ~>:\~·;·~~:.: __ ~:>r ·~ 
tendría con sus esclavos. Por otra n~rte, la accion de.1á;-:; 

., 

Iglesia, el feudalismo, la org,·nización munici-pal y el .'tratil!< .·. 
' ; ; - ... ·" _-; ~-.-.. - , 

jo libre también contribuyeron a la transfor·nación de los. e,2 · 
-.- -~- --. ~-'=:-'·>:e~~-,;-_.,. --

clavos en colonos. 

Los colonos representab"n nna evolución del siste-

ma de trahajr: de los agricultor··s; en r:rincipio, eran hombres 

libres puPs gozahan de la capacidad de adquirir y tenían la 

facultad de e ntraer matrioonio, pero de'l'lían pagar la renta 

estipulada por b ti.=>rra la cual en caso d P. haber ex'.stido -

pacto tácito, era de nno. décima parte de lo qUP. se llegara a 

cosechar. ~a potestad sobre el colo~o era trAnsmisihle por 

el legado, la ena~enaci6n y i~. prescr1pci6n. La servidumbre 

puede ser definida comn ":31 estado en el cual el individuo -

tiene derecho a todas las ohras de otro, dejando a salvo los 

derechos esenciales de ~ste como hnmbre". (ll). 

Entre el colono y el vasallo hay un paso ascendien 

te en la escala hacia la dignifica.ci6n humana. Xl vasallo 



· vo, en el cual ni todos los derechos favorecen al señor 

todas las obligaciones se acumulan sohre el vasallo. 
, " - .. " ' ··>',-._- __ .. -.- -

El interes maximo en la servidumbre es el arrenda..; •. ·,¡ ······· 

miento. a.el hombre corno trabajador, raz6n por la cual. se 

una sepa.ración entre los derechos que le eran rec0noc1dos: 

mo rers•.11a, aún caando en escala mínima y .la snmisión que -

conservaba como en el régimen de la esclavitud, ya que era.¡¡¡ 

un elemento nroductor. 

tos siervos y los hombres libres, y adquirieron 

gran d-:'Sa!'rollo er. la Roma d.::> los e:nneradorP.s cristiar.os. Se 

llama Gleba al terr6n de tierra que se levanta con el arado 

y más propiamente a una tierra o heredad. De ahí que los 

siervos de la gleha signifique literalmente, adscritos a la 

tierra, a la heredad, a la propiedad). (12). Los siervos de 

la gleba no pod :'.'an poseer tierr-a propia, ni cultivar ésta s.1 

no para beneficio de su señor. No era el cvltivo de la tie

rra lo qu_, distir:c•1ía a los siervos de la gleba., de lo.o ~gr1 

culto res, ya que los siervos personalPS también la cul tivabin 

era el apego a l~ tierra, que les impedia dejarla, lo que 

los los uistingúia; En tant-i qu"' los siervos pers::inales cul

tivAban exclusivamente para su señor, los siervos de la gle

ba llefaron a cultivar a sus expensas, pero sie:npre con la 

obligación de pagarle a ésta ciertos tributos, entregar par

te de los frutos o bien suministrar servicios de caráct.::>r --

personal. 

"Los hijos de los siervos de la &leba eran siervo.s 



también y, como señala 1·~inguijon, debían al 
. . . ' .. ; ' .. ~ 

los frutos, tributaciones y servicios personales. · 
. . 

. ·cedían de la servidumbre personal, y otros por mP.dio 

obligaci6n, y para obtener la seguridad del sustento y la .. 
.. 

protección del señor, habían renunciado a la libertadº. (13) 
:--·. '' •'· 

El sistema de la servidumbre se expande'y·asf a 

vía de ejemnlo, podemos citar como fué conocido· eh Es pafia 

que durante la dominación árabe y con la su'.Jsiste-ncfa de 
ciertas instituciones heredadas dP los romanos y de los go~

dos, en relación de determinadas se?'iorías que crea'.).nn corno ~--·· 

consecuencia, la necesidl'ld de determinadas servidumbres deri 

~adas de ls protección que los débiles requerían de los pod~ 

rosos. El siervo debía al sefior ciertos nrestaciones y a 

cambio recibía la defensa de sus intereses y personas que no 

podÍRn poseer siervos, así com~ ta~bi~n calificaba a aque 

llas otras que estaban sometidas a servidumbre, y como medio 

de emancipación de ésta determinaba, el bautismo. 

Del sistema de 18 servidnmbre y del réfimen dP. 1& 

esclavitud podemos advertir un elemento c>mún, la limitación 

a la libertad, ya que en el primero la libertad se halla li

mitada estrictamente por la obligaci6n de ejecutar ciertos -

trahajos en ~enef1 cio del señor; ~ el segundo el tra~sjador 

se encuentra ab5olutamente sujeto al amo. 



Aún cuando la transici6n de la esclavitud a la seI_ 

vidumbre, ob?de.zca a situaciónes surgidas de la conveniencia 

de los opresores da como resultado la intensificaci6n de la 

luchad~ clases, ya que en ~ste íntimo ascenso en el camino 

a l~ lucha de clases, !ª que en éste ín~imo ascenso en el Cs 
mino a la libertsd, se va creando en el trabaj~dor la con 

ciencia de su dignificacién humana y los oprimidos empiezan 

a hacerse notar en su afán de integración. 



EL A~ESANADO· DE ORIGEN MEDIEVAL. 

ANTECE~3NTES.- Algunos autores pretenden 

sar de que los artesanos casi no eran tenid·)s en cuenta }:•Or 

los gobiernos de las repúblicas helénieas; Habían lof.rado -

agrunarse entre ellos i:ara defender sus intereses, formando 

verdaderas agru~aciones pro~esionales. Los heteristas que· -

se harrcoi,1po.:i:-ado a veces con los C'On los collegia romanos 

eran en realidad asociaciones de cará.ct"'r fraternal, análo-

gas a nuestras sociedades mutualistas, más ;~1~e c.::irporaci::ines 

propiam~nte dichas. •t ' • ~ ...n ning·.ma epoca, los r.ioJeres publicos 

de las rep~hlicas griegas narecen haberse procupado por pro

teger la ~ano de obra o ~or dictar medidas hibi~nicas o de 

seguri~ad oara los talleres o ~ara las condiciones de tr~ba-

.io. 

En Roma las corporaciones o colegios de art~sanos 

se remontan a los primP.ros tiempos, ya Tito Livio ase¡.;ura 

que Servio Tulio da un<1 situac16n priviler;bda a ciertas ce•! 

~oraciones cuya existencia era indispensable para el ejérci

to. Los coleg10s de artesanos romanos no tenían jamás el es 
rácter neta?llente profesional y o?·gánico de las corporaciones 

de la Edad Media. Eran antes que nada ror lo menos en los -

primeros siglos asocia:ciones fraternales an:Jlogas a las gri~ 

gas donde los miemhro3 se reunían ya fuera en él)oca fijas 

dentro de locales cons'.lgrados a la divinidad prot.~ctora, o -

en ocasiones de fiestas o ~eremonias pdblicas o para llevar 

a cabo los fnnerales de alguno de sus miembros. Así pu~s 

los Collegia tenían la ;pariencia ~xterna de la agrupaci6n 

profesional pero el es,íritu corporativo verdadero lus hacía 



falta; Su ambición era más bien la de ejercer una influencia 

~obre la vida pública· y no seguir ni organizar su oficio. 

"Los Collegia tuvieron escasa importancia durante 

la República y al igual que las otras asociaci::-•nes privadas, 

ni gozaban de personalidad jurídica, ni podían poseer bienes 

propios. Derrotando al incipien'te artesanado por el trabajo 

de los esclavos, tuvieron queponerse las Collegia a sueldo 

de agitadores políticos, lo que motiv6 que Julio César al -

llegar al poder, los disolviera, Reaparec!léron en la época - · 

de Atcusto quién, mediante una Le:: Julia los sometió a una ~

nueva reglamentación, en la que sustituyó el sistema de la -

libre formaci6n por el de la autorizaci6n previa. En los 

~ftos posteriores del Imperio adquirieron su mayor desarrollo 

pues la disminución de un número de esclavos originó una ne

cesidad creciente del trabajo de los hombres libres. Des 

pués de algunos privilegios que les fueron concedidos por 

Marco Aurelio y Antonio el Piadoso, ~lejandro Severo intent6 

una nueva organ1zaci6n: Delimitó las profesiones y permiti6 

a cada Collegiun redactar sus estatutos. Pero ni aún en és-

. ta ~poca lle~aron a coretituir'verdaderas corporaciones de a 

artesanos, pués continúo prPdom.inando sobre el interés prof~ 

sional el espíritu religioso y mutualista. 

Si hien Roma no ofrece una legislación de conjunto 

sobre la organizaci6n del trabajo libre, a los jurisconsul-

tos imperiales debemos la distinción entre la locatio conduQ 

tio operis y la localtio-conductio orerarum, que tanta in -

fluencia ha ejercido en la construcc16n moderna del contrato 

de trabajott. (14) 
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El bajo Imperio lejos de elevar el trabajo libre -

lo pone al mismo nivel del trabajo servil, considerándolo no 

como el ejercicio de un derecho, que se debía proteger, sino 

como un servicio del cual se podía exigir el cum:¡:·limiento; -

jamás existió la preocur:aci6n por la condici6n material o m.Q. 

ral del artescno. El obrero era una cose, propiedad del 

maestro y 6ste lo podía maltr~tar casi im~unemente. Se bus

caría vanamente trazos de leyes romanas tendientes a prote-

ger al tra.bajn. 

Entre el período galo-romano y ese que vi6 consti

tuirse el régimen feudal, se tiende un largo lapso de casi -

cinco 13iglos durante el cual, fué la industria puramente do

méstica la que predominó; Sl comercio y la industria no exi]. 

ten. Mientras tanto, los monasterios, poseedores de vastos 

dominios, organizaban el trabajo y la disciplina religiosa y 

se vuelven el refugio de tradiciones artísticas e industria

les. Este estGdo de estancamiento no podía durar eternamen-

te, favoreciendo al feudalismo. 

Las cruzadas abren la ruta al comercio y aumentan 

sus hori?onte. El desarrollo del comercio marítimo 1 conse

cutivo a las Cru;'.adas, tuvo repercusi6n en el terrestre, grs. 

cias a las ferias int<:>rn:·cionales que fueron favorecidas, 

por el afirmamiento de la autoridad real. La dinastía de 

los Capetos, en el siglo XII con Luis VI, hace prevalecer su 

autoridad sobre los Sefiores, haciendo imperar un orden rela

tivo dentro del Estado. Esa condici6n es la primera, que ~

efectivamente se hace válida para el desarrollo econ6mico. -

Este es el punto de partida de un nuevo movimiento comercial 



y de la 11berac16n de los siervos. 

"'l mismo tiempo, surge un movimient'o por la conqui§. 

ta de los derechos dentro de los burgos; Los grandes mercade

res, los pr?pietarios y los villanos, aspiraban a la libertad 

municipal, que los liberaría del dominio del Sefior o de su sí 

quito; Mediante la fuena se ol:iti?ne la liberación y los Sañ.Q 

res la conceden por mPdio de un contrato, ésto ocurre de me-

diados del siglo XI a mediados del siglo XIII. Así es como -

surge la comuna definida como "Asociación de burgueses dentro 

de la cual la servidumbre con sus cargas es reemplazada por -

una contribuci6n civil anual y las multas judiciales son le

galmente establecidas". (15). 

Este movimiento de emancipaci6n por parte de la bur 

guesía, aprovecha también a los per:ueños artesanos que depen

dían del Señor así como de los sirvientes ocupados de aprovi

si0n2rlo, ya que de ellos dependían los siervos dedicados a -

su mismo oficio. Con las comunas, las villas toman un nuevo 

rumbo y se vuelven favorables al comercio, los· Señores que d~ 

sean atraer las poblaciones de los pueblos vecinos empiezan a 

otorpar facilidades a los artesanos. ~urgen nuevas villas, -

la industria se perfecciona, el comE>rcio aumenta y en las fe

rias de Lyon, Champapne y Beacuaire se dan cita mercaderes y 

banqueros italiAnos, aumentando las actividades comerciales. 

"La estructura econ6mica de la Edad Media corres -

pande a lo que los economistas llaman economía de la ciudad, 

segunda etapa en el desarrollo de lél producción, pués sustity 

y6 a la economía familiar, Caracteriza a esta Última, que la 

producci6n y el consumo se realizan en la misma unidad socio-, 
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16gica, lo que nunca, con excepc16n quizá de los pueblos pr.1 

m1t1vos, se alcanz6 en forma integral. Existen multitud de 

. productos que no puede elaborar la familia, entre otras raz~ 

nes por la falta de materia- prima, pudiendo citarse, como 

ejemnlo típico a los objetos de metal. Naci6 entonces un P§. 

queno comercio, que es genel""almente practicado por extranje

ros (entendernos por extranjeros, no precisamente a los hom -

pres de otra naci6n s~no a los de una regi6n distinta, por -

lo que sería más adecuado el término extraño). La formaci6n 

de las ciudades aceler6 la modificaci6n del r'gimen, pues 1~ 

en común de mucha.s unidades consumidoras impuso b división 

del trabajo y la formaci6n de los distintos oficios. Ya en 

esa etapa, la ciudad como defensa natural procuró bastarse -

a si misma y es entonces cuando se origina el régimen corpo

rativo, que es el sistema en el cual los hombres de una mis

ma profesi6n, oficio, o especialidad se unen para la defensa 

de sus intereses comunes en gremios, corporaciones, o guil -

das". (16) 

La corporaci6n va a subsistir hasta la revoluci6n 

el sistema.dominante de l~ organ:1.1ación de trabajo; Hasta el 

siglo XVI ella corresponde a lo que se ha llamado industria 
corrora ti va. 

Dos sentimientos parecen haber precedido a la for

mación del régimen corporativo: Dese el p~nto de vista persQ 

nal y técrica el deseo de asegurar una plaza, en primer lu-

ga r y en segundo conservar el monopolio del° oficio. 



La corporación, es·1a asociaci6n de· artesanos del 

mismo oficio qUe habitan en la misma ciudad, investida de un 

riguroso monopolio de fabricación y venta; Dicho monopolio -

.resulta de la homologación de sus estatutos y reglamentos, -

tanto por la municipalidad como ~or la autoridad señorial 6 

real, Es un sindicato obligatorio, pero puramente patronal, 

dirigido por los artesanos elegidos por los pares y que to-

man el nombre de los maestros gm-. rd ianes. Los obreros están 

al margen de la corporación son los trabajadores que en tan

to aprendices o comr2ñeros no forman parte de la dirección 

del grupo profesional. No son llamados a deliberar ni les -

es permitido asociarse entre ellos, dependen por completo de 

quienes los emplean o sea de los patron°s. Además cada ciu

dad poseía sus reglamentos propios en nada semejantes a los 

de las dem~s, ni a~n dentro de la misma rama industrial. 

"Las finalidades principales de la corporacidn eran 

Defender el mercado contra los extraños, impedir el trabajo 

a quienes no formaban part" de ella y evitar la libre concu

rrencia ent.'e los maestros. Estas finalidades aclaran la dj. 

ferencia esencial que existe con los sindicatos de tra~ajadD 

res, oues é' tos son armas dentro de la lucha de clases, tra

tan las corporaciones de establecer el monopoli~ de la pro-

ducción y evitar la lucha dentro de la misma clase, funcio-

nes, sohre todo la primera, netamente patronales". (17) 

Es importante hscer destacar el hecho de que, la -

reglamentación de la economía dirigida, teda como fuente 

las asociaciones pa t :·onales es decir, srin los propios produs 

tores, y no el estado quien hace dicha reglamentaci6n. 



El maestro Oe la Cueva, se manifiesta en d esacuer

do con los autores, que afirman qu~a corporac16n estabn i.ll 

"tegrada por tres grupos de personas: Maestros, compañeros y 

aprendices; ya que dicha ~structura no responde a la reali-

dad, pues debe verse en la corporaci6n una unión de pequeños 

talleres o pequeños unidades de producción cada una de las -

cuales es riroF iedad de un maestro a cuyas 6rdenes trabajaban 

uno o m~s compañeros llamados también oficiales y un:> o más 

aprendices. 

Eh cuanto a los aprendices. Los reglamentos dete¿ 

minan minuciosamente las condiciones y la duración del apreD 

dizaje. Esta es m&s grande 'de la que se emplearía normalme.u 

te pues fluctúa entre los 7 y los 12 años; dentro de la ma

yoría de los oficios el número de aprendices que se acepta -

es limitado y en momentos de crisis SP llega a suspender to

talmente su ingreso; el maestro le daba educación al apren-

diz y 'ste a su vez le daba al mRestro todo su tiempo, comía 

y dormía bajo el techo del m8estro pero no recibia de él re

muneraci6n alguna, sino que debía pagar el precio exigido 

por el maestro nara el aprendizaje le hacian el examen de 

los conocimientos adquiridos o le exigían una obra mf:lestra. 

El compañero u oficial, despuPs de pasar el apren

dizaje era matriculr.do de nuevo y registrado, contra pago de 

un nuevo derecho y una vez colocado, gozaba de una situaci6n 

nueva cuya duraci6n era de tres a cinco aF-os seg(n los regla 

mentas, período durante el cual no podía establecerse ~or su 

cuenta salvo que se casara con la hija o viuda de un maestro 

r;ue lo l:beraba del tiempo faltante para cubrir el plazo. 



Así los m~estros disponían de mano de obra 

compafiero se en:ccntrara condicionado a una loca.lidad, pués 

en cualquier otra ciudad sus m~ritos no eran rec~nocddos. 
Las asociaciones de compafieros, tuvieron el caric-

ter de secretas, puesto que el aislamiento de éstos determi

naba el poderío de los maestros. Al principio tenía carác•-r 
" 

ter de asistencia mutua, después dadas las necesidades, tomA 

ron como objetivo car~cter de asociaciones de comhate para -

la defensa de salarios y aún para una lucha abierta en con-

tra del patr6n. A partir del siglo XVI la corporaci5nde és

te ti¡:o tiene serios conflictos con las patronal As: 

Los maP.stros, formaban el eslab6n m~s elevado de -

la jerarquía profesional; Su principal preocup~ci6n era el 

reclutamiento de mano de obra y 'ste se hacía ror medio de 

edictos en los cuales so cit.sban los reglamentos donde clar.,ij 

mente se especifican las calidades de aprendiz y compañero, 

cuidando su mo!lopolio y negando el exámen a los compaí'íeros -

cuando no había plazas en la maestría. ~l maestro era llarnll 

do a asambleas, tomando parte en las deli~eraciones, votaba 

en las elecciones de los maestros guardianes. Pddía establ~ 

cerse él mismo y toma '-a aprendices y comr•añeros, es :lec ir se 

convertía en emnresario de industria. Todo 'sto llegaba de¡ 

oués de diez años de esfuerzo y gr8nd~s costos de aprendiza

je y compañerismo, así como el pago del derecho a la maestría 

El maestro defendía su rnonopollio y sus hijos podían seguir -

el oficio despu~s de un corto plazo pagando las cuotas a la 

mitad de lo normal y sus hijas llevahan por dote, la facili

dad de ascenso dentro del oficio para el esposo. 

En la sociedad del siglo XVI podeoos apreciar clarg 



~ente una doble aristocracia 

los grandes comerciantes y por 
quitos. 

Por otra parte, también existieron las cofradías 

q,ue eran asocialt'iones de personas del mismo oficio, pero con 

fines más que urofesionales, de carácter religioso y así por 

@jemplo se reunían para celebrar las fiestas de el Santo Pa

tr6n Etc. 
e , , on el imperio de este tipo de organizacion socio-

económica la condici6n de compañero se rué haciendo cada vdz 

m~s penoso, los años de aprendi7.aje y práctica iban aumentan 

do y una vez monopolizando el título de maestro, era patrim_g 

nio de la ancianidad. El estallido de la lucha de clases es 

imminente; como antecedente, ya hemos citado la existencia -

de asociacionP.s profesionalP.s de compañeros donde de$tacaron 

Associations Compagnonniques en Francia, Gesellenverbaende -

en Alemania y en Venecia, que dieron origen a la ap:1rici6n 

posterior de los sindicatos de trabajadores. 

La .prod~cci6n corporativa paulatinamente se rué hª 

ciendo insuficiente·, ;:ara cubrir las necesidades sociales de 

aquella ~poca; El aumento de las relaciones inter-estatales, 

el descuhrimiento de América, el aumento de las vías de COCl.l.l 

nicación, el progreso de las ciencias y la técnica, etc., 

produjeron un cambio de la estructura econ6mica. La manufas 

tura fué la primera brecha en el régimen, que con el exceso 

de producci6n alcanza los mercados del extranjero. ~l sist~ 

ma de la clientela y la economí~ de la ciudad, cedieron ante 

el nacimiento de la economía nacional y es Inglaterra quien 
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la CO!'PQrac_ipn, prohibio a las gu1ldas poseer 

rrsc6 ~-hs prÓpiedades en beneficio de la corona~ 

"En los siglos XVll y XVIll se acentúo 

sici6n del régimen: Los hombres de aquellos tiempos compen~ 

trados del ideal liberal, no podía tolerar el monopolio del 

trabajo; La burguesía necesitaba manos libres para triunfar 
l 

en su lucha con la nobleza; El derecho natural proclam6 el -

derech~ absoluto a todos los trabajas y contraria al princi

pio .de libertad toda organización que impidiera o estorbara 

el libre ejercicio de aquel derecho •. Se preparaba la Revolg 

ción Francesa: En ferrero de 1776 se promulgó el famoso Edis 

to de Turgot suprimiendo las corporaciones, las que gracias 

. a la presión que los :naestros ejercieron para que se :pespet.a 

ran sus privilegios, qui~d~ron r-stauradAs aunque, con cier-: 

tas limit~ciones~ la caida del m~nistro. La Revoluci6n del 

·cuatro ._·le agosto de 1769, les dió el gol-pe de ::iuerte, su ing 

ficacia, como monopolio del trabajo, qued6 consignada en el 

decreto 2·17 de marso de 1917, cuyo ar_ticulo séptimo decía& 

"A partir del primero de abril, todo homhre es li

hre para dedicarse al trabajo, profesión, arte u oficio que 

estime conven1€nte, pero es~á or11gado a proveerse de un pe~ 

miso, a pagar los impuPstos de acuerdo con las tarifas si--

guientes y a conformarse a los reglamentos de policía que 

existen o se expidan er. el futuro". (18) 
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Hasta este momento' en la historia, nos. parece que 

no hay movimiento tan contundente, . dentro de la lucha de la 

clase trabajadora para participar en la rolítica económica y 

social, como el logr8do por el prolet-:?.ri!'.lda francés a raíz -

de s1.1 triunfo, rev::llucionario de 1789; donde 11na de las rei
vindicaciones logradas, como lo es el derecho al trabajo, 

que por siglos les había sido negedo, se hace efectiva, si 

bien no en su totalidad por las situaciones políticas de a-

quella época, deja el precedente de que la participación frañ 

ca del trabajador en la lucha, puede continuar reivindicánd.Q 

lo. 



LOS TRA3AJADORES EN EL RSGIMEI{ ·COLONIAL 

El mundo occidental europeo, que acaban de pasar -

la noche del medioevo, recién entraba el Renacimiento, cuan

do el descubrimiento de América le plantea un problema que. -

reviste una dohle presentaci6n; primP-ra, el régimen de la e~ 

cl<t.vitud está cediendo el p~_tso a la servidumbre y el crilom1-

to, cué!ndo EnrifIUe el Navegante comien7.a con el tráfico de -

esclavos. Segunda, la situaci6n de los hombres de las tie-

rras recien descubiertas. Y es precisamente de ésta segunda 

situación de la que habremos de ocu~arnos a continuación. 

Los Colonizadores estuvieron siempre motiv~dos por 

el prop6s~to de ex-plotar. a máximo los elementos materiales -

de las colonias y ror tnl razón forzaron a los índigenas a -

trabajar aún en contrR de su voluntsd una vez sometidos me-

diante la ~onquista. 

Para la consecución de sus fines, se estsblecieron 

instituciones con arreglo a las ya existentes. Amparados 

siempre en las bulas de Alejandro VI y Julio II, donde la Cg 

rona Espaiiola tiene poder y responsabilidad sobre el pagani! 

mo y el idolatrismo de millones de indios. 

Los repartimientos y las encomiendas son el proto.,. 

tiro de las instituciones colonial..,s. Siendo les primeros ~ 

antecede:ites de las segundas, que posteriormente existen con 

independencia de aquéllos. 

Cristohal Col6n impuso a los indios el primer tri

buto de mantenimiento, que consistía en la obligaci6n de és·

tos de labDar las tierras en benericio de sus conquistadores 



df:! catorce arios quienes ante la impos 

.. lo, podrían pagarlo con·servicios. Como 

resistencia por parte de los indígenas, 

namente, los español""s acaudillados por un· tal Roldán s~·ie~> 
v3ntaran a su vez exigiendo el reparto de 1nd1genas 

ra la presentación de servicios personales. 

Con el consentimiento del conf!llistadcir, a favor de 

aquella práctica nac16 la instituci~n del repartimiento. 

11 Sién ¡;roilto se generalizó ·la costumbre de repar-

tir tierras a los colonizadores y con ellai indios adscritos 

a las mism3s, con la obligaci6n de cultivarlas en beneficio 

de los favorecidos en los repartimientos". (19) 

En España la reina Is~bel condena esa postura y º! 

dena al gohernador Ov~ndo, que deje en libertad a los repar·· 

tidos y que señale un tributo, proporcional, que se conside· 

re a los indígenas como vasallos libres y que se les pegue 

un salario de acuerdo con la calidad de su trabajo. No obs

tante dicho acontecimiento, la Institución que da deb1damen

sancion.gda1 en 1504 por la .i-rovisi0n de 8 de enero, mediante 

la cual se le concedía al gobernador Nicol~s nvando facultad 

expresa para encomendar en los territorios descubiertos o nug 

vos por descubrir. .c.n 1509 una Real Cédula limita la Encem

m1enda de por vida y establece•. la formalidad de hacerla y .C.Q 

mo tino de distribución otorga el siguiente: Diez indios ~a-

ra los oficios del rey y alcaides; ochenta o~ra los caballe

ros; cincuenta para escuderos y trinta para labradores. 

La encomienda, nace en las Antillas y su origen s~ 

gdn Levene, es hispinico y se puede definir corno: el acto ~-
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por el cual la coronat.a a los grandes ser.ores', láicos y ecl~ >' .': · 
··~·.' ::- ~·::·.·'.-. -~---~>< :· 
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siásticos circnnscripciones con lugares ppbl~dos,.éc~hÚa'b~~~): , 
t~d de gobernarla~ y de percibir los impué~}C>~ :~~ei~;:~~ir~~~~h y>> : . 

· dían a la Corona. 

Erim conaesiones temno,rai~s que llegaron a conver;;. 
. : .. :-;;:/.:·-.-- .;:':·~ , ,· . '.• . ·. . ... 

tirse en vitalicias, con caracter sucesorio. Puede conside· 
"¡'- ., ' 

rarse a la encomienda como UhR continuación de las mandacio~ 

nes hispánici:is, en virtua ae. Fs cuales un jefe militar sam~.

tía a las noblacionPs morales. 

La encomienda se convird.6 en tin instrumento 

nado al trabajo de los indios. 

La Hecopj] ación de Indias consagra en el 

del lihro, IV el buen tratamiento que debe darse a los 

dios y el título IX del mismo lihro ·que lleva epígrafe "De ; 

los encomenderos de ind ios 11 , determina los deberes c:m res-

pecto a éstos. El enc·r.ie:idadero deb:ía orestar juramento de 

proteger a sus indios, procurar su conversión al crjstianis

mo v encaminarlos a l~ civilización. ~o podía al¡uilarlos 

ni darlos en prenda, debía de ampararlos y evitarles agra -

vios; de tal forma ~U°- si aquel no cumplía con aquellos a.eb~ 

res se 8ncontrPbJJ. oblLPrlos a res ti t11ir los frutos que hubi.e. 

se percibido o rercihiers. Adem~s esto constituía causa le

gitima de remoción. El encomendddero debía residir dentro 

de la jnrisdicción de la encomiPnda y sa5lo r·odía ausentarse 

durante lapsos cortos o solicitando un ~er~iso especial. Las 

_ LeyE's de Indias ordena han a los encomendaderos que t'l'.vieran 

indios a su cargo que defendieran sus personas y haciendas, 

y>1•ocurendo evitar que sufrieran agravios y de no hacerlo así 



deberían de 'r1~stitu1'r los 
. -', " 

Ei-~·ú de septlemhre de 

. ra dfsnosici6n -por la cual, se declaran 

miendas, completá.ndose éstas nor:nas f.O!' 

12 de julio de 1720 y 31 de agosto de .1721• 

El r@gimen colonial en 

racterísticas qu~ podrían quedar 

cienes que present:::imos a continnaci .. '.in: -

La legislaci6n colonial establecio do~ sistemas de 

propiedad resrecto a la tierra; el sistema de la ~ro~iedad 

respecto a la tierra¡ el sistema de la propiedad privada pa

ra los conquistadores y colonos y el sistema de proniedad C.Q 

munal para los indios. Una vez plenamente realizada la con-. 

quista, la corona otorga a los conquistadorPs tierras ~g~~n

cnmienda, c0n carga para los conquist;..dores de ad0ctrTnar __ it 

los naturales dentro de la fé cat6lica. 

Los primero~ rer.artos de tierras tuvieron cáráctl'-r 

de pago o remunerHción por los servicios prestados; ?'.ás ta.r. 

de ~ste otorgamiento toma el carácter de simple donaci~n real 

con la denominaci6n de mercedes, que tiene por objeto ~l in

crementar la colonizaci6n de la Nueva 3spafia. 
Por otra narte el indio durante la colonia rué u,!;i 

lizado enmenesteres múltiples, lo encontra~os tanto frente -

al arado como dentro de las minas. El vasallaje era practi

.cado; dicese que Eernán Cortés contaba con veintitrés mil v~ 
salles en sus r,ropiedades, que se extend fan desde el Valle 

de M~xico hasta Tehuantepec. 
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, 
El sistema de la encomienda instaurado en la epoca 

de la. Colonia, era adn m's desfavorable que el r~gimen de la 

.-esclavitud pues en éste el encomendero no tenía que comprar 

al encomendado y las bajas eran fácilmente constituidas con 

s6lo pedir m's indios al cacique del pueble m~s proximo~ El 

encomendero sujetaba al indio a trabajos excesivos y rudos 

en extremo. Casi no los alimentaba y su muerte para él no 

tén!a ningún significado, así como tampoco lo tenía la candi 

ción in#rahumana en la cual lo tenía viviendo, 

Los indios eran manejad os d·irectamen te por los ca

pa taces y p~ra evitar que se dieran a la fuga se les marcaba 

con hierro candente. 

. La encomienda desaparece del panorama colonial de-

bido a las gestiones de los religiosos defensores de los in

dios, quienes daban fiel información a los reyes de los ma -

los tratos e in:usticias cometidas por los encomenderos. 

Así en 1562 Carlos V expidi6 "Las Nuevas Leyes" 

que supr'imían la encomienda. Debido al tu!Dul to que dic1
• a lg 

gislaci6n provoc6 se tetardó su efecto y es hasta 1609 cuan

do son suprimidas definitivamente. Al abandor:drse éste sis-. 
Jtema es sustituido por el peon~·e, consistente en que, los 

indios carentes de recursos se ofrecían como peo~es a cam -

bJo de un mísero salario que les proporcionAra elementos in

dispensables para su sutsistencia. Aún cuar~o se negó a los 

~terratenientes el derecho Señor .. ial, la realidad sociol6gica 

de~uestra que 'stos actuaban como Sefiores Feudales. 



Tendientes a la protecci6n de los indios, la Coro

na leeisló disposiciones a favor de los mismos como la jorn,a 

da máxima de doce horas, el ~ago de salario en efectivo y la 

prohibición de prést;:i.mos que pudieran sujetarlos indefinida

mente. Desgraciadamente todas éstas disposiciones fueron l~ 

tra muerta, pues jamás se hfrieron efectivas en la realidad. 

Como los indios no satisfacían plenamente las nec~ 

sidades de trabajo, se introdujeron a los centros de trabajo 

esclavos negros traídos del Africa, lo que trajo como conse

cuencia, el reparto del trabajo agobiante entre los siervos 

ind1os y los esclavos negros. 

Por otra p~rte, el auge de la minería se debi6 a -

la explotación del indio, pués a w rique2as arrancadas de 

la tierra se sumaha la falta de pago dé salarios, lo cual a~ 

mentaha considerahle~ente la ganancia. En el trabajo de mi

nas al surrimirse l~ encomienda surge el repartimiento forzQ 

so o Mita, en er cual :os indios deben servir temporalmente 

a un amo, creando un sisteina rotativo en cuanto a dependen -

cia, mediante contrato establecido y un salario fijo; Poste

riormente a 'ste sistema, se 1mrone el del peonaje, en el 

cual el indio entraba a trabajar libremente, sin contrato, -

recibiendo salarios miserables que le:eran pagados en las f~ 

masas tiendas de raya. 

Respecto a las artesanías que se desarrollan den-

tro ~e la Colonia, en su mayoría son importadas· de Espafia y 

junto con ellas se importan los sistemas de trabajo, donde 

los artesanos go?aban de ciertos privilegios de acuerdo con 



sus propios estatutos. Los mestizos eran admitidos al trabl!, 

jo de las artesanías, aunque no como agramiados, sino so¡a-

mente como trabajadores as~lariados, ocupándose de les servj 

cios más simples y de las tareas más rudas de la industria. 

Los indios hábiles artífices por naturaleza, asimilaron las 

t~cnicas europeas y crearon el arte hispano-mexicano, pero -

siempre fueron limitados por los españoles para evitar la •.. ""' ... 

tuación de estancamiento, frenado las naci_entes in~u~~I'~~~~-~ ::·." c. 
- ·.:' '). '.~-~:';::-:'"'' >:):.:.-:,-:~~<;-{:- ;:-~.> 

para obli.garlas a mantener su bajo nivel de produccfonrpara ·· 

conservar la dependencia. 

Todos los artesanos estaban organizados en gremios 

y cofradías regidos por ~us propi~s ordenanzas, que estable

cían disnosiciones como el Q..le nadie nudiera dedicarse a la • 
pr~ctica de un oficio, sin la autorizaci6n del gremio corre~ 

pendiente y previa preparaci~n técnica en el oficio. liespe_g 

to a los rremios ·coloniales podernos decir que son un trans-

plante de las corporacionRs europeas y así encontramos simi

litud suhstancial, en los estatutos a los cuales dehían de s 

sujetarse los agramiados. 

También exist16 en la colonia un principio de pro

ducc i6n de ti· o caritalista; El obraje, dicho sistema ren-

día grandes utilidades. a los explotadores, en general éste -

tipo de trabajo se realizaba en las fáhricas de hilados y·t~ 

j1dos; en ellas el trahajado~ m's que.un obrero era un sier-



vo ya que lo mantenían 

ba si come tia la menor falta y hasta se le llegaba a recluir 
. ' 

··en prisiones subterráneas. Lsta situación prevaleci~ hasta 

.el siglo XVIII, no obstante ~ue existían leyes que los prohj 

bian. 

A pesar de la existencia de las Leyes de Indias qte 

reglamentaban minuciosamente el trabajo de las industrias: 

El servicio personal y el modo de controlar el trabajo, el -

pago de los salarios, las condiciones higiénicas de los ta-

lleres, la jornada de trabajo, y hasta el descanso dominical 

la situaci6n era absolutamente cantr~riaf a las disposicio-

nes legislativas. 

En la Colonia, M~xico tuvo una organizaci6n corpo- . 

rativa que por sus rasgos, ~drnite la C:Omparaci6n con la eurg· 

nea. 

La parte más impQrtante de l "l. legislación de esa -

~poca, ia encontramos en lPs Leyes de Indias, que tanto hi -

cieran por elevar el nivel de los indígenas. A éste res?e,s:. 

to el maestro Trueba Urbina nos dice: 

"El derPcho social arranca de las disposiciones o 

reglas compiladas en las famosas Leyes de Indias, para prot~ 

ger a los aborígenes; Norman de buen trato y estatutos tuitj 

vos del trabajo humano. Este derecho social se inspir6 en -

la generosidad de los reyes católicos, en las ideas de bon -

dad y caridad de la reina Isabel, en el cuidado del trabajo 

humano, en mandamientos de la más signi~ica ti va protección 

humana que desgraciadamente no se cumplieren en la práctica 



Eran hermosas letr~s muertas". (20) 

El máestro De la Cueva afirma respecto.a lo mismo, 

que es de llamar verdaderi1mente la atenci·.5n el hecho, de que 

el esfuerzo., de las Leyes de Indias por dignificar a los o -

primidos se hubiera perdido y que la I~volución de 1910 en-

con tra~os a México, desde el punto de vista de la reglaments 

ci6n jurídica en materia de trabajo, aún más atrasado que en 

la época de la colonia. 



Como consecuenc11'1 del decretpide 1791 ::1a · organiiª 
. . ' . 

ción corporativa termina en Francia; post~rio;mente ésta pr.Q 

hibición se va extendiendo por los diversos paises de Europa 

Como complemento a ese decreto la Asamble decida ~doptar me

didas para evitar una contrarevoluci6n y así es como los 

días l~ y 17 de junio de 1791 votó la ley propuesta por el -

Lionsejero Cbapelier, cuyos principales postulados eran: 

"Art. 10: Consideu.ndo que· la desaparición de cual 

quier especie de corporacionP.s constituídas por ciudaddnos 

del mismo oficio o profesi~n es una de las bases fundamenta

les de la Constitución Francesa, queda prohibido su rest.ablg·· 

dimiento, CU8lquiera que sea el pretexto o forma que se les 

dé. Art. 20: Los ciudadanos de un mismo oficio o profesi6n 

artesanos, comerciantes o compaVieros de un arte cualquiera, 

no codrán reunirse para nombrar presiden~e o secretario, 11~ 

var registros, deliberar, tomnr determinaciones o darse un 

régimen para la defensa de sus pretendid~s intereses comunes 

El articulo cuarto prohibía las coaliciones y los restantes 

seTi.alaban diversas penas para los contraventores" e (21) 

Paul Pie reproduce parte, de la exposici6n de mot1 

vos de la Ley Chapalier, que di6 lugar a una violenta discu

si6n: 

"Debe, sin duda, perinitirse a los ciudadanos de un 

mismo oficio o profesión celebrar asambleas, pero no se les 

debe permittr que el objeto de esas asambleas sea la defensa 

de sus~retendidos intereses comunes; no existen corporacio-



clones en el Estado y no hay' más 

de cada ind ivid.uo y el general. No 

que inspire a los ciudadanos la creencia de un interés inte.r 

· medio que separe a los homhres de la cosa pública por un es

píritu de corporación". "Inútilmente", agrega el mismo autor 

"Objetaron los defensores del derecho de asociaci6n que la -

asociAción profesional presentaba indiscutihle utilidad por 

la ayuda que prPstaba a los obreras víctimas de la falta de· 

trabajo o de algqna ~nfermedad, pues sus adversarios respon

díaron que era la Naci6n a quien correspondía proporcionar -

tr.'lhajo a los que tuvieran necesidad de él para subsistir, -
11 

así c~im~ ayudar a los enfern:os • (22) 

El resultado de ésta disposición tuteladora de in

tereses particulares dejR al trBbajador totalmente aislado y 

sin nrotPcción frente al patron. 

La Ley Chapelier traduce la tendencia je la burgu~ 

sía de crincipios del siglo pasado, de impedir la organiza-

ción de los trabajadores. La destrucción de la corporación 

permit16 el desarrollo del capitalismo y de la industria , -

pero la burguesía tenía ya la experiencia de las luchas so-

ciales de la Edad Media y de la Revoluc16n Francesa y procu

ró evitarlas, prohibiendo la organizaci6n de los trabajado--

res. 

El principio de la igualdad y el de la libertad, -

siempre estuvieron inmersos dentro del Jusnaturalismo de ahí 



el princinio, de que todos los hombres aon iguales; o.como 

lo enunciaban las disposiciones jurídicas, la Ley Civil es -

igual para todos; De donde deprendemos que no pudiera exis--

. tir una legislaci6n profesional y que las relaciones labora

les estuvieran regidas por el Derecho Civil. 

31 C6digo de Na¡:oleón reglament:S el contrato llaml! 

do arrendamiento de ohra y de industria, cuyas partes eran ~ 

arrendador y arrendatario de obra y donde la relaci6n de trl! 

ba ~o estaba fundamentada por la libre concordancia de volun

tades, en virtud de la cual, el arrendatario se obliga a 

prestar un servicio personal, p~ra con.el arrendador, median 

te un precio, salario o retribución. La única limitaci6n qte 

había para regular lrs relaciones obreras r.atronales, eran 

las contenidas en el ~6digo Civil. 

La relaci6n obrera patronal plantea tres cuestiones 

orincipales: Salarios, Jornada de trabajo ~ :dllraci0n del con 

trato. 

El monto del salario debía ir directamente en pro

porci6n con el servicio prestado. La 6nica acci6n que se le 

otorgHta. ai obrero en caso de violaci6n a ésta disposición, 

era la de rescisión por causa de lesión. A ~ste respecto ·~ 

Troplong dice que en caso de existir una grnn desproporc16n, 

el contrato sería, de mandato. 

En ésta ralación obrero natronal re.glamantada por 

disposicionas de 9erecho Civil, se ohserv~n excepciones a 

los ~rincipios civiles, tendientes siempre a fBvorecer al p~ 

t~ón, como lo era el de la carga de la prueba en la afirma-

ciór.. Así nos encontremos por ejemplo, que en los contratos 



verbs:iles tocaba 

rio en caso de 'controversia. 

ción dU patrono es acentada: 

. pago de los. salarios del Últi!Il;'l año y 'por· los acfeúuitos_ he-• 

chos al trabaj11dor en el año que corra".· .i:.sta disp'osici6n 
' ... , 

nermi tió siempre a los pa trone.s pagi;~r, ~ ~(u.~;§~a~á.jadores. las· 

cantidades que querían. 
•... ·.·. ·l· •. ;~·~L_i .: · . . ··•·. < 
-.- -··.·:--';r. ' ;:-'~:_~---·~.-- ·,-'º'"E- -:: __ ·~~ -- --

RespP.C to a la .1ornada·t~~'~r~'o~·~·ét~i~:,1;~i=.~g¿,~~~j~Ú:j~'·> · 

blecía un limite de. dnracil~n io'ciJ~ trAJ§;#o.ffin'·c°:ns~?uericia.•7··•· 
jornadas de doce a quince horns. 

.-.:__ ~ .. 

Dara la durRción y terminación r:el C:"Jntra.to, 

ban disposicionPs com0 la consagrada en el Art. 1780, donde 

no podía ohligarse el trri.bajador sino por un titlllil:po limitado 

para la ejecuci6n de 1:na orra determinada, es decir eso pro~ 

cripÍa la forma m~diante la cual el trabajador se obligaba 

a nrestar sus servicios por toda la vida. De acuerdo con la 

intE>rpretacién doctrinal de éste precerto, se consideraha nJ! 

lo el contr~to cuya duraci6n tu~iera un plazo excesivamente 

largo en· relaci6n cnn le vida del ho~'re. Si el contrato 

era por tiempo indirinido cualquiera de las r.artes podía daI 

lo por terminado, mediante aviso anticipado de ocho días, ~-

salvo pacto en contrFrio. 

Los primeros años del siglo XIX, ven r.acer el sis

tema individualista li~eral, que te6ricamentP ahre el campo 

al optimismo, pues otorgaba ré e1 1 la justicia y confianza en 

un mundo mejor. Pero la realidad no tardó en mostrar todo -

lo ~ontrario ya que es precisamente el liberalismo quien de-



ja al 

f avorebiénd ose 

entre sí. 

La concurrencia econóoida éxisterit~ 

· gues!a y el artesanado trajo como corn:;ecuencia, 

triunfo de la primera. Mientras el artesanado luchaba por -

subsistir mediante el ejercicio de una P-conom:falocal, la..:~ 

burguesía conquista':'-n mercados internacioné'.les; La técnica·..;. 

privada dentro de la indus•ria y solamente en reducidAs pro

porciones se incorporaba al artesBnado; la absorción del meA . 

cado local no se hizo esperar, pues contand.o con mayor i·ro--

ducción,publicidad, calidad y mejor precio, lR burguesía l~ ,. 

gra imponerse. Así el artesanado libre se ve obligado a en

rolarse en las filas de la industria; dando origen a la apa

rici6n antagónica de dos clases, capitalistas y proletarios; 

surgiendo así una nuevP etapa de la lucha social. 

Esta lucha de ch.ses se ve incrementada por la CO!! 

ciencia de exrlotaci6n que surge entre los proletarios. La 

i[ualdad no existe y la libert~d es ~Urémente teorica ya que 

consjste en la facultad ilimitada venderse al precio ~ue el 

empresario quiera pagar, obviamehte el más bajo. Aún cuando 

las reglamentaciones hablaban de un libre acuerdo de volunt~ 

des para la prestación de servicios, la realidad nos muestra 

que era el patr6t¡. quien determinaba las condiciones. Otra -

realidad m~s era que, jam~s existi6 contrato escrito, la te! 

minación, modificación y condiciones en general dependían de 

la voluntad del patr6n; el aumento del proletariado, conse-

cuentemente ocasionaba la disminuci6n gradual del monto del 



salario y las jornadas de trahajo cada vez se· hacían más la.i: 

gas. Adem's d~ 'sta s1tuaci6n d~ por sí ya lastimosa, los -

industriales motivados por el aumento de utilidades, emplea

ron mano de-obra femenina e infantil, produciéndose así un -

aumento considera'hle dentrorel pll'oletariado y lo que se ha -

llamado el salario del hambre; ya que los hombr~s para encon 

trar coloc~ción se vieron obligados a conformarse con sala-

rios irrisorios. A todo esto cabe ag~egar que además exis-

fía, un estado de inaccesibilidad a la justicia por p~rte de 

los desposeídos ya que el procedimiento civil la hacía inex

pedita, extraordinariamente larga y altamente costosa. 

Toda és ts situación perdura durante el siglo XL'<, 

h~sta- que la lucha encuentra un arma estabilizadora en el d~ 

recho del trabajo; pero no ese nretendido derecho de subord1 

nación, sino el derecho reivindicatorio o integrRdor, del 

q~al nos habremos de ocupar en capítulos posteriores. 
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RESUM3N HIST0'·:.1co DOCTRINAL SOBnE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJA 
DORES. 

a).- Antecedentes del Sistema Democrático. 

b).- El liberalismo. 

e).- Las Doctrin~s Socialistas del Siglo XIX. 

d). - El Movirrdento de la Solidaridad Social. 

e).- Las DoctrinBs y 'Movimientos Socialistas del 
siglo XX. 



.... ·. ' • < ,{ .. 

En el siglo XVl~I, la teor!a política se desarro-

lló en Francia, hecho que constiÍuy·6 por sí mismo una revolJJ 

ción. Ya con Descartes se había comen?.ado la superaci6n -

científica de Europa pero es hasta éste momento cuando se h~ 

cen valiosas aportaciones dentro deila ideología ~ol!tica y 

social. ~n la"'poca de la autocracia personal o burocratica 

instaurada en Francia con Enrique IV, desarrollada por Rich~ 

lieu y Mazarino, que culmina en la monarquía de Luis XIV ca

si no se ¡;incuentra aportacionPs a la filosofía social. -E¡ -

principio fundamental de la autocracia estuvo representado -· 

por el pens::i ::iento de 3ossuet: "El trono regio no es el tro-

.• no de un homl:>re sino del mismo Dios", princir,10 que a su vez 

estaba fundamenti:;do en Torr.3.s Hobbes que dice que no puede h§i 

ber una situación intermedia entre el absolutismo y la monax 

qu!a. 

Francia en el siglo XVIII presentaba una organiza

ci6n social feudal , y autocrática en su gobierno. Asombro-

sa desoroporci6n en el reparto de la riqueza, Gettell nos 

proporciona las siguientes cifras al respecto: "La población 

se componía de un total rJe cer~a de veinticuatro millones de 

habitantes, de los cuales sólo la cuarta '.arte de un millón 

de nobles y clérigos poseían la mitad .:el suelo y en cambio, 

recibían de los ca~pesinos, en exacciones feudales y obliga-



cienes eclesiásticas, y en pensiones y sinecuras tina gran 

parte de lo nercibido ror impuestos, estando exentos cas1,·

. por otro lado, de toda tributación". (23) 

Dentro de ésta situación extremosa existía la bur"". 

guesía 1 que aún cuando comenzara a disfrutar de prosperidad, 

no poseía nrivilegios sociales o políticosi la nobleza édmi~ 

nistra·-a la justicia sin limitaci6n alguna. 

La ostentosa vida de la corte origin6 

exorbitante y el agotamiento del tesoro nacional. Se hac!an 

empr~stitos en condiciones desfavorables y la distribuci6n -

de impuestos no se llevaba a cabo en una forma equitativa. 

La circulación interna se veía limitada por elevada gabelas; 

llegándose al arrendamiento de reca.udnciones de impuestos, -

lo que lesionaba considerablemente al pueblo. Predominaban 

las doctrinas Mercantilistas sin c0ntrol prospectivos y el 

valor de la tierna ero. muy bajo. 

A mediados del siglo XVIII surge la reacción a los 

fundamentos econ6mico-políticos, representada por la fis~o~

cracia, que fundaba en los derechos naturales bajo la forma 

laisse1 faire laissez passer, considera a la agricultura co

mo fuente principal de la riqueza y propone evolucionar los 

sistemas tributarios. La influencia ejercida por los fisi6-

cratas, que presentaba palpable antagonismo, con la ideolo-

gÍa vino a ahondar las diferencias entre pueblo y gobierno. 

El escepticismo religioso y el antelo de libertad 

surgen como reacción a la política represiva de la monarquía 

después de la muerte de Luis XIV. 
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La asimilaci6n del pensamiento inglés, en especial 

el de Loche, ·junto con el cqnocimiento de las Instituciones 

Inglesas crean la conciencia de la situación y ponen endes

ventaja a. la monarquía; cur.1.de ·; el descontento en todos los 

6rdenes y se hace presente la necesidad d~ transformaci6n. -

No obstante la expansión de ésta ideología se conservan egóJs 

tas y desdeñosas las clases altas y son las explotadas Ia~;< 
que solidarizan a este pensamiento. 

Dentro de la corriente filosó~ico-política france

sa, encontramos pensadores tan ilustres como 3odin, el Abate 

Saint Pierre, el marqués D. Argenson que junto con Vo1taire, 

los enciclopedist.,s, Montesquin y Rousseau, otorgan basPs p 

suf_icientes para el ·po~terior establecimiento del sistema -

democrático. 

Jean Bodin, vivi6 en un momen7.o de transición con 

influencias medievales y modernas; en "La Repdblica" dice 

que la familia es el orígen del Est~do y que la soberanía r~ 

dica en el rey, pues así lo deter~ina el derecho divino; ror 

consiguiente la libertad de acción del Rey también tiene su 

límite en las leyes dividas y naturales. Es acérrimo defen

sor de la propéedad privada de tal forma que la considera in 

violable aún para el poder real. Respecto a 3odin, René Go .. 

nnard dice: 11 Es uno de los autores franceses mts considera--

bles del Siglo XVI, en lo que se refiere a la filosofía poli 

tica, y uno de los más representativos del renacimiento fran 

cés 11 • (21+). 

Soint Pierre se manifiesta en contra del sistema -

francés '' propone la creaci6n de consejos en cada depattame.o. 
1 



to de eobierno; la 

Paix Perpetuelle 11 , 

a la Monarquía li:r.i tada. 

Vol tairf', con la influencia .de Bacon, Newt:m y Lo,g, 

ke, contribuye a la difusión ·~el pensamiento ingl~s en Fran

cia; en princinio ataca al poñer eclesiático, 19 opr~s16n de 

clases y aspira a una libertad intelectual, religiosa y poli 

tica; haciendo le di:>fensa de la misma basándose en el jusm1.

turalisrno. Le ~rocupa la libertad de prensa y aboea por el~c 

cienes y parlamentes solicitando la participación polÍticP, ' 

hBciendo la defensa de la misma hasfoaose i:-n el jusnaturalis. 

mo. Le preocur.a la libertnd d~ prensa y ahoga por elecciones 

y ~arlamentos solicitando la participaci6n política de la 

clase medida. Sin embargo, desconoce capacidr;ides en las el.a 

ses h::i,1as y se manifiesta a favor de l1na monarquía ilustrada 

y tolarante; concediendo las reformas s0ciales a la acci6n -

de !os mismos gohernantes. 

· l'.es~ecto a Diderot y D1Alembert, observ~mos que su 

contribuc1.t,n más valiosa se refiere al asnecto, observamos -

que su contribuci6n más valiosa se refiere al aspecto cultu

ral; compilaci6n de veint10cho volumenes, con ohjeto de sis

temati~ar los hechos cientirícos e hist6ricos, pretenden 

crear una filosofía que reemplace los antiguos iistemas de -

creenciss y pensa'nientos. También se siente la presencia de 

Loche ~uando aef inen la libertad natural com~ el derecho ~ue 

tienen los hombres p~ra disn·ner de su persona y bienes, de 



acuerdo ~ .su ~ol1ll1•~~~f~/ºcón~;J_1~.it~~1gJ1es ar d~re_cho natur~l. 
Afirma que al fOr111~~~kF1~;~sO'cied~d política, los hombres 

• '•.f '.:.~-.-._~-.-.·-~r.":~ .--:.,:~_·::·e: ... ·~---.,;•'./·-~'~'-·o<~·'·~<~~-; e- , : .. . : : ;·, .' ,' , -- ., , , ·, . - - . . . ' 

que -por naturáfeza ::fon ·1iua.tes·•;:·µarticipan de la. libertad 
,, ·•, .. ·.'"· . •;;_,,, .. , .. · ·-

~ --;· 

civil. 

El primer tratado ord~n~do ,y:sisternático de Pol!ti . . - '.::-.· __ , ' . -
ca, que resulta de la ini:¡uiet@ ~~nif.it.ual,del .siglo XVII es 

el del 3arón de Montesquieu ll'EfÉ~~{;Itu'id~'·1as·teyes",~cuyo 
acogimiento fué por demás ehi_¿st) li~~!~·J'os. intelectuales de 

:;_'-.--~~-- - ,,_:_ - ,_, -- ·:·--_ i'~~-:,~:-·-,7--- - __ -__ .. _,.,· 

su tiempo. ·- !Y;:X-' 
Moritésquieu:?mpie~-~l método empírico en su estu-

d :to; · como la ma:tor!a de· s\¡s cbntemporáneos, cree en la exis-

tencia de princip:tos fund.:1mentales de derecho y justicia en 

el seno de ls natur~le7a, nero para alcanzar las ensefianzns 

de ésta, no hay qne po.rtir de deducciones basadas en la ra

zón sino de los hechos de ls historia y de la ohservaci6n 

de las circunstancias de la vida política. Su dirección 

doctrinal para algunos autores está basada en Pl.9t~n y Loc

ke, pero en realidad est' basada en Arist6teles dye 3odin. 

Montesquieu ti,.,ne marcada tendencia a pror.oner r~ 

fnr~~s m2s que a atacar y criticar el régimen existente y -
. / 

trata sobre todo, los asuntos practicas del gobierno, rele-

gando a seg1:ndo tér:nino la doctrina res:·;ecto a los cuidAdos 

o r·rPrroga ti vas del poder soberano. Se :nanifiesta a favor 

de l~ monarquía, pPro a la vez busca garantias de libertad, 

Sefdn 61, deberminadas en la separac16n de los poderes eje-

cutivo y legislativo. De estudios comparativos de carácter 



legislativo se prorone deter:ninrr un cua.d~o del derecho 
.· "·~'. - . ·- - ,~:·-~ ó .'.--·/.--~-

,, ... 

política. La parte más importante de 'su ~b:t'.a, se r~fíere aL 
valor de la lil-iert~d y a l::; teoría d~ la diviSión d~ podefe 

. -. "' -~- - . ' 

como un11 garantía necesaria P"ra la consecución de aquel~::Js,. 

afirma que la libert~d oolít1ca s6lo se encuentra en los go

biernos moderados y que ésta c.onsiste en la seguridad, a al 

menos en la op1ni6n que cada uno tiene de su propia seguri.:.

dad. Considera a Inglaterra como el pueblo que mejor ~a 

bid o aprov'2char la rPligión, el comercio y la libertad. 
' ra detertninar el carácter de las institucbnes se requierE? .. ' 

de un sistema de principios. De las relaciones Etntre goher-

nantes y sdbditos, en un Estado determinádo, nacen las leyes 

políticas. De las relaciones entre los ciudanos, al derecho 

Giv11. Pero las leyes civiles y ~olíticas de Estado a 3sta

do varían de acu.,rdo con las condiciones específicas de cada 

uno. La forma natural de gobierno, como el sistema natural 

de normas jurídices, depen5en de todas las cirucnstancias 

quP determinan el car6cter de un pueblo y especialmente, de 

les codd:Í.ciones de vida. 'É:l con.1unto de esas influencias 

complejas forma lo que se llama "El espíritu de hs Leyes". 

Habla Montesquieu de los principios en que se fun

dan las diferentes f~rmas de gobierno. ~Hace una clasifica

ción de los gobiernos en despóticos, cuando gobierna uno· só

lo, sin sujeci6n a la Ley; monárquicos, cuando gobierna uno 

sólo, con sujeción el derecho y republicanos, cuando retiene 

el pueblo todo el :;oder político. Este 1Íltimo tipo puede 

ser demo(~rático o aristoc:rático. Cada forma de gobierno lla 

va aparejado un determinado principio. B1 despotismo se fug 



.~ 

da en el miedo; la monarqu~a en el honor; la aristocracia en 

la moderaci6n, la democracia en el patriotismo o virtud ~oli 

tica. Montesquieu examina los peligros inherentes a cada -

sistema y las leyes e instituciones apropiadas a cada forma 

exponiendo las concepciones políticas más importantes en re

laci6n c~n las condiciones peculiares de un sistema particu

lar y determinado 11 (25') 

Para Montesquie11 cuando cambia el espíritu que in

forma a una determinada forma de gobierno, sucede necesaria

mente una revoluci6n. También afirma que ltis democracias d±:, 

cliuan cuando no se nractican las vit:tudes políticas y desa

parece el espíritu de igualdad y respeto a ~as aristocracias 

Die_~ que el fin ~e detPrrnina por la ausencia de moderaci6n -

entre las clases gobernantes. Critica a ias doctrinas que -

sostienen la escl!witud y de una forma apó1sionada y elecuen

te ataca el régimen y también pronone un acue:r'dO internacio

nal oarn la represión del tráfico de esclavos. 

Sabine resrecto a Vontesquieu comenta lo siguiente 

"Su amor a la libertad política -único entusiasmo de su tem

peramento pa:- lo de:nás frío- concuerda con la mejor tra.dición 

del siglo XV lI I, oero unió su teoría a un análisis demaSiado 

apresurado y su·er~icial de los principios constitucionales 

de libertRd". (26) 

De una manera g•meral poJemos deterrnimtr que las -

tendencias políticas, de fines del siglo XVIII, mantienen la 

ideología de Locke respec~o de los derechos naturales, el 

pacto social y la revoluci6n, encontrando su máxima expres16n 



en 18. obra de Juan J::icobo Ro1Jsseau. 

Juan Jacobo Rousseau fue sin onda el humanista que 

con más claridad refleja lc..s condiciones de Francia y que a 

la vez plantea solucionP.s a las injusticias sociales y. poií

ticí:i.s. sus bases aoctrina1es es tan estab1ecia.as eh riit~n: -:-
º d orf, Lock:: y Mon tesqufü. 

·· .. -. 
Las condiciones de Franciá)- -una abfer-

ta susce:-tihilidad a la critica, ya qüé la: monarquía de der§. 

cho divino, el feudelismo, la corrupción y decadencia social 

daban marco ~ropicio prra ello. 

Rousseau no simratiza con los proyectos de reforma 

mdde~ada, presentsdos por Voltaire, los enciclopedistas, los 

fisi6cractas quienes se manifestahan a favor de la monRrquía 

ilustr:;da; así como con Montesquieu, que deseaba la implanta 

ci6n del sistema constitucional con las limitaciones ;:interi.Q 

r;:..s expuestas. Se pronuncia también en faV:or de la igualdad 

de derechos entre las clase medi~s, los ca~nesinos y los tr~ 

bajad~rPs. ~us ideales son tendientes al logro de la de~o-

cracia dSre~ta y a la igualdad política, que sup0ne una 

tr,.nsform?ciÓn abscluta de los sistemas político·s:Jciáles '' 

de 1 na manera u otra sólo podrán ser realid:.>d, mediante una 

revoluci6n. 

El punto de partida, de la teoría de Roussénu, es 

el supuPsto de un estado natural, anterior a la sociedad,_ don 

de se vive un estado de igualdad, con plena satisfacci6n de 

sus mnrador..-s, bastándose a sí mismos, E1 inter~·$ propio, la 



piedad propia del hombre ;y- no ia raz6n, 

que detnminab''n esa. condudf~'.· La división del tr~bajo con} 

secuencia c1el desarroJJ.o, ~l~ • propieded privada, es 10· que· 

crea la división de ele.ses y rompe el equilibrio ant~s.~xis- .· 

tente, llegando as! la socfednd eivil. 

La inf'luencin de Hobbes y Loche en .Rousseau se ha:. 

ce patente ya que curiosamente hace. una combinación i6éica -

cuando advierte que la sociedad política se ere.a eu vhtud 

de un pacto social, por.que s6lo 

dad y conservarse la li bertr,d en viI'tud del consentimiento .;. 

y el acuerdo. Af·} rma que cada individuo 

sus derechos naturales, y de ~sta m:mer~: se e~tablece· üna· OJ; 

genivaci6n política, con voluntAd propia distinta de los -

miemrrc1s que la inteeran. Los hombre's que viven dentro de 

ese Sstado poseen t:n.c: ;-:arte igual e imilienable de ~soheranía ·. 

El pactn de estos hombres es social, · orque se trnt& de un - . 

acuerdo mutu6 entre los hombres y su est~do que obliga al in 

dividuo como parte de la s,berania, en relaci6n con otros y 

como miembro del estado rf-ln.ción c·n el mismo soberano. 

Para que resulte ese pacto social Rousseau dice 

que es necesario que el consentimiento del pueblo resulte 

unánime, ya que un<'l vei que se forma el estPdo la voluntad -

de la mayoría representa a la voluntad gener~l; y la minoría 

equivocada no nuPde pretender que prevalezca su voto frente 

el sentir de la voluntad general. "La vol~ntad general es -

la dnica menifestac16n de la soberanía, y 6sta dltima es pe-



trimonio de la 

dad ••• La voluntad genere.l se identific~'c0ri>J1:·1rlt~~e's cci ,;. 
:~. '.'='=>.'·~---·· .... , ,,,-

mún de todos los miembros del_ Estado/· '.f}~~~'¡Í~~-~~~;'~~'~if~;.{~~--;~~ri/ 
' ·.·.' ·' ·- ·.' \ • e <\, ' <,' • ' '' .,- - • <.' '.''>'.·\·~.·:> ·. ,. ~:-; ,· 

:::· ::,::~·:~ u::::r::0::::~.1':~.~~i¡r¡:~~~~~~~~l~~t1~1t 
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. - - - - . - ';,~~':_~=~-_:_~'.~~:-e:.:-·:·-,.·:/~~· '' 

. '.nousseau, en su obr~. El corit;f{6-·~j"o·~;fi1,:.:~'~Hpf8Ílú~· 
cia a f¡jvpr de la igualdad pu.~s cons.idern que s1?l·~~-t~<~ti.> 
pu_ede existir la libertad. 

. ;-,;: . <.:·,:.··. 

y gobierr.o dice que el Estado se c::inf'unde con la unidad poli e 

. .. . . . ·' .. 

tic a y se caracteriza por la voluntad general, sur:ope Ja so-

heranía; el gobierno comr.-rende a los que dirigen los r~ego. -

cios colectivos para cumplir dicha voluntsd. La exfstericf~ 

de los eohiemos no.' rocede :iel contrato, sino-de un acto.de __ 

roder soberano del pueblo. ~l gobierno es un mero agente e 

instrumento del pueblo, el cual puede cambiarlo cuando lo -

considere conveniente. Considera que al aumentar la dist~n

cia entre el pu~blo ~ el sober~no, los tributos se hacen m~s 

onerosos, en la democracia el pueblo está menos gr3vudo, en 

la ar1stocracia lo está más v en la monarquía lleva el mayor 

tributo. ~oncibe en la especie humana dos clas~s de desi~ua! 

dQdt la que llama natural o física, y la moral o política. 

En el período siguiente a la muerte de roasseau, ru 

doctrinas y el espíritu de sus obr~s se reflejan en las tran~ 

formaciones políticas; su pensamiento acerca de la soberanía 

popular, la igualdad humana y el reeresionismo natural, expe-

cialmente, gozaron de popularidad. 



Muchos de sus principios encuentran aplicación en las expe

riencias políticas de la Revolución Francesa y también apar~ 

cen en la decl&ración de Derechos del Hombre de 1789. 

La trascendencia del pensamiento Rousseauniano se 

extiende it1ternacionalmente tanto a los pueblos europeos co

mo a las colonias americanas, aún cuando en el siglo XVIII -

la influencia en Norteamérica sea relativa porque su revolu

ci6n surge más bien apoyada en Locke y Montesquieu, el movi

miento democrit1co de Jefferson se inspira en las ide0s de -

Rousseau. 

La teoría del Pacto ~ocial persiste en Alemania y 

América. "Kant y Fichte niegan. su fµndamento hist9rico pero 

acentan el contrato como una hipotésis necesaria y coRVenien 

.,.. te riara co ~probar la ju·s ticia de las leyes. ¡;j iguiéndo el -

pensamiento KPntiano podríamos concluír de la siguiente man~ 

ra: No ohstante el hecho de que la teoría del pacto soc'ial 

carezca de fund.amento histórico, tiene· rele1/ante importancia 

en la justi~icación de la Revoluci6n Francesa, de la Revolu

ción American"' y como base filosófica a la democracia moder

na y la libertad civil. Algunos autores come Willoughby con 

sideran que eso constituye una de las paradojas más grandes 

-. en la historia del pens::Miento pol:Ítico. 



EL LIBERALISMO 

El pensamiento liberal alimentado por Rousseau se 

reduce a formulas que la burguesía llenó con una estructura 

ecoh6mica que ya había sido engendrada; la consecuencia es -

la imposición de una realidad económica, sobre el pensamien

to filosófico. La burguesía lueho por una libertad, pero 

por una libertad con las tendencias de su época. La fisio-

cracia y el pensamiento rousseauniano die-ron pauta a la apa

rición del liberalismo. 

E1 mercantilismo"nació en Inglaterra, extendiéndo-

"' se al continente europeo. Dicho pensamiento aborda los pro-

blemas de la riqueza, sus formas, su desarrollo y sobre todo 

su incremento. ~n la época en la que el capital e~ comercial 

y usuarjo, domina el comercio y.el credito; la producci6n cg 

menzaba a tener carf.cter manufacturero. t..1 descuhrirniento y 

la conqnista de América abastecieron a Europa de metales pril. 

ciosos; el oro y la plata pronto se redistrituyeron oor el -

viejo continente, mediante guerras comercio exterior, y jun

to con ellos la aparici6n formal de _ concepto riqueza. ~o -

se fijaba atenci6n en la producción, sino en la cirou+ación 

de la riqueza. El representante del mercantilismo inglés, 

Thomas Mun escribía: "El remedio habitual de incrementar 

nuestras riquezas y nuestros tesoros es el comercio exterior 

en el que debemos atenernos, siempre a la norma de vender a

nualmente a los extranjeros mercancías nuestras en mayor prQ 

oorci6n, que aquella en~e consumimos las suyas". 



"Los mercantilistas expresaban los interese~de;la 

burguesía naciente en el seno del feudalismo, con su asp1r~

ci6n de acumular riqueza, en fo~ma de oro y plata, mediante 

!=!l desarrollo del comercio exterior, el saqueo colonial, las 

guerras comerciales y la esclavitaci6n de los pueblos atrasa 

dos• En relac16n con el desarrollo del capitalismo, comell?Z§. 

ron a proclamar la necesidad de que el poder p~blico prote -

giera y fomentara. las empresas industriales, las manufactu-

ras. Se establecieron primas de exrortación, abonadas a los 

comerciantes que vendfon sus mercancías al extranjero. Se -

implar: ta ron a los aranceles de importación, llamados a adquJ. 

rir ránidamente una imr.ort~ncia todavía mayor. on el desa-,. 
rrollo de las manuracturas y más tarde con las fábricas y la 

tr:Ú·ulaci6n de las mercancías im·· ortadas, mediante el sis tena 

arancelario, acabó por extenderse todabía más el sistema, p~ 

ra defender la industria nacional contra la competencia ex-

tran.1era". (28). 

Colbert ministro de Luis XIV, en el siglo XVI, am

pli6 el sistema de protección en Francia; se ~ncluían eleva

dos derechos de irni:ortación y la prohibición a la exr:orta -

ci6n de materias primas. De una manera general podemos afiL 

mar, respecto al mercantilismo, que es la primera justiviaa

ción de la posici6n que la hurguesía había adquirido en algy 

nos estHdos produciendo una c~·mcentración de ca¡:ital en roa-

nos del empresario, que no era como en la Edad Media patrono 

y trabajador. 

La producc16n capitalista, antes que en ningún otro 

país se impuso en Inglaterra. Fue alt!Í mismo donde Wiliam P~ 



tty inicia sus estudios.de Economía ~ol!tica la que se ha -~ 
' 

llamado 11 La clásica de la Burguesia11
, que aspiraba a descu-

brir el nexo interno entre los fenómenos econ6micos. Esen-

cialmente encontramos dentro de éstn nueva postura, sobre t.Q 

ato en Petty la búsqueda del valor en las mercancías, por la e 

cantidad relativa de tral"ajo contenida en ellas. Sin embar

go no se llegó a la consecuci6n de dicho fín. 

A la creaci6n de la economía política moderna, oon 

t:Hbuye considerablPmente la escuela fisiocrática, encabeza

da por FrancQis Ouesnay; que al igual que los representantes 

filos6ficos de su ~poca preconizaba la existencia de leyes -

de la sociedad, es decir, leyes establecidas por la propia -

naturaleza que nunca podían ser modificadas por leyes positl 

vas del Estado. 

En contr~posición con el mercantilismo, la fisocr~ 

cia consid 0 raba como Única fuente de riqueza a la naturaleza 

y por lo tanto a la agricultura. Hecho muy importante, que 

dehe ser tomado en consid eraci6n, es que Francia era en esa 

época un país agrícola por excelencia, por lo que nos es bas_ 

tante explicable la aceptaci6n que tuvo ese sistema en 4sta 

país. 

Dentro del sistema fisiocrático, la teoría del va

lor no fue lo que pudiera llamarse hecho de relevancia. 

"Su fisolofía política y sus preceptos de política 

práctica los sacaron los fisócrat~s del concepto del produit 
net. Puesto que la agricultura era la 6nica que producía un 



excedente, las medidas mercantilistas de Colbert, dirigidas 

a fomentar la. industria, eran inútiles, y contra ellas lanzl! 

ron los fisiocratas su grito de guerra de laisser faire, la! 

sser tia.SsAr. La in:'ustria no creaba valores sólo los trans-
)J/~ , 

--rorm~ba y ninguan reglamentacion de ese proceso de transf~r-

maci6n podía.añadir nada a la riqueza de la comunidad. Por 

el contrario, lo más probable es que lo hiciera más engorro

so y menos econ6mico. Yor consig11iente, debía desaparece1· la 

intervención en todas sus formas. En el campo d_e la trihut.a 

ci6n, que es el instrumento más poderoso del intervencionis

mo estatal, había que hacer lo mismo: La industria y el co--

. mercio debía quedar libres de toda contribuci6n. La Única -

rama de la nroducci6n a la que en justicia debían imponérse· 

le contribuciones era a la que creé.~a valor, es dectr, la -

agricultura. Imponer contribuciones a la industria era im

ponerlas a la tierra de un modo indirecto, y, por lo tanto, 

antieconomico, ·1a máxima financiera de la risiocracia era un 

impuesto Único sobre la tierra". ( 29). 

El maestro de la Cueva al equipar el rensamiento fj. 

siocfático con las ideas políticas de Rousseau advierte en -

t:·e ellos un abismo: Dentro de la reforma que propone Ro -

sseau, sugiere la actividad estatal para garantizar a c:ada O 

hombre una libertad real, los fisi6cratas ae manifestan en -

contra de cualquier artificio. MPdiante el ejercicio del d~ 

recho, Rousseau busca la igualdad de los hombres, p~ra garan 

tizar la libertad; los ~isi6cratas del despostismo legal, qte 
no era otro qu~ un monarca fuerte que cuidara la aplicación 

del derecho, el que, a su vez, habría de garantizar el lihre 



desarrollo de las fuerzas naturales. l.:on el anterior paral~ 

lo se justifica que en la Revolución Francesa triunfó, no el 

pensador de Ginebra sino el orden liberal, pues si bien se ~ 

~dopt6 una forma política d~ organizRc16n, la democracia, se 

dÍÓ a la voluntiad popular un contenido concreto, la ideolÓ - .. ~. 

g:(a econ6mica de la escuela liberal". (30) 

La economía política cl~sica, alcanzó su~punto cul 

minante en las obras de Adam Smith y David Ricardo. 

En su obra 11 Investigaddiones sol)re la Naturaleza y 

las causas de la Riqueza de las Naciones", Smi th dice, que 

la riqueza de un país se cifra en toda la masa de mercancías 

por él rroduc:i:das. Srnitb ,se manifiesta en contra del utilitg 

rismo y por lo tanto va en contra del princinio fisiocr~tico 

según el cual, el producto neto es fruto exclusivo del tra'J.2 

jo agricola y dice, siendo el primero e~firmar-lo, que todo 

trabajo, cualquiera que sea la rama de la producción en que 

se invierta, es fuente de valor. Smitij es el ec~nom1sta del 

periodo manufacturero del desarrollo del capitalismo. De 

ah! que viera en la divisi6n del trabajo la base para la el~ 

vación de la productividad, de dicho sistema. Fue el primero 

en dividir a la sociedad capitalista en tres clases, integr~ 

das de la sig1iiente manera a) los obreros, b) los capitalis

tas, c) los prorietarios de tierras. Qostenía que la socie

dad capitalista está fundz.da en la comunid;;d de intereses, - . 
~ 

por lo que tt?..da uno aspira a su propio beneficio y el choque 

entre los dif'erentes intereses redund::> er. beneficio de la C.Q 

lectividad. Así mismo se manifiesta en contra de las ideas 



y la política de los mercantilistas, abogados calurosamente 

por la 'libre competencia. 

David Ricardo, quien vive el período de la révolu

ción industrial en Inglaterra publica su .obra "Principios de. 

Economía Política y Tributación"; donde desarrolla la teoría 

del valor r-or el trabajo, de uno modo más acorde a la situa

c16n de su 'poca; rechA~6 la tesis de Smith de acuerdo con -

la cual, el valor lo determina el tr13.l.iajo solamente en el -

"est8dO priruitivo de la sociedad" y puso de manifiesto que -

el valor creado por el trabajo del obrero, es la fuente de 

a.onde brotan tanto el salario, la ganancia y la rPntH. La -

fuente ne don~e hrotnn tanto al salario, la ganancia y la -

renta. La existencia de clases era, rara ~l, un fen(meno 

e terno en la vida social. Ricardo cree una importante ley -

economica;,aquella que dice, que cuanto más alto sea el sel_s 

~io del obrero, m1s baja ser~ la ganancia del capitalista y 

viceversa.. ~u. doctrina del valor trabajo t.itme gran relevan 

cia hist6rica·. A l.<I vistA. del aumento de las cohtradiccio--

nes capitalist~s algunos de sus seguidores comenzaron a lle

g~r a la conclusi~n de que si el valor se creaba solamente -

por el trabajo sería necesario y justo, que el obrero, crea

dor de todas las rique7as, fuese ta~bi'n el duefio de ellas, 

y de todos los ~reductos del trabajo. 

David Ricardo al igual qne Adam S·:¡ith, consideraba 

natu::-al y eterno el régimen canitalista, asim.isrn'.·i, considera 

baque, el antagonismo de los intereses de el-se era 1rhere,tt 

te á dicho régimen. 



"'esi'ecto a ésta situación~ cráada por' los economi§. 

tas, Harol J. · Laski nos dices "El liberalismo tiene ahora 

una mis16n econó:níca plenamente ánali2a,da, Dejad nl rn!go 

ciante libertarse a sí mismo, que libertará a la humanidad. 

Pero ha de posesionarse del Estado para libertRrsP, cosa qu= 

en gran medida ha· hechC"J ya. v ahC"Jra descubre que para emple.E.r 

l:o en el rín más amnlio no tiene otra tare~ que obligarle a 

tener de sus fnnciones el concepto m~s estrecho ~osible. 

Quizns se queje el obrero, o más tarde, el agricultor, mima

do monopolista. Nincuno de ellos ha visto, el singnificado de 

esa mnjestuosa ley del progreso que nos dice que el mejor fQ 

bierno. Con Adam Smith las máximas prácticas de iniciativa 

comercial alcanzaron el grado de una teología; }'! el estndo -

se c:_,nvirti6 en el instrumento con el cual se las aplica.ría 

en los sesenta aYios siguientes a la rráctica de su vida cotj. 

d:1::ma 11 (31). 

Bl cambio que produjo el liberalismo fue incorenen

surable, ya que poco a poco fue cuarteando la sociedad en e.

que la nosesi6n que guardaba'ceda persona era definida, así 

corro el mercado local, la ciencia y la cultura; mutaciones -

que en un rrincipio no fueron bien acogidas debido a los fun 

d9mentos religiosos consuetudianarios. Aún con su triunfo, 

el liheralismo no p·rece un cuerpo de doc:rina o práctica nS! 

tamente logrado. Quiso reivindicar el derecho del individuo 

al lahrar su nropio destino, sin enc~ntrar limitaci6n en nin 

guna autoridad externa para el logro de su fín; pero encon-

tró que su fin llevaba implícito, el desafío de la comunidad 

a la soberanía individual. 



11 C1-:n ésta 

sí, del es;.lei:dor de 1..mos bait 

· samento la miseria de los mucbos'i· los que vivían .iel ·:rabajo 

de los demás, que h:::.i.:ta se daban y se siguen dando el lujo 

de a~arentar ger.erosic. .. d, organizaddo fiestas en beneficio -

de los pobres. L.:i. ~~~;igualdad s.:icial es lo que caracteriza 

al régiir.en liberal, no ,,·-stante ésto su~;Q_efensores toda~1ía 

lo siguen pond.::re.ndo ya que lo consideran ·como un 'orden be

néfico. Así 1-ajo las r::gimenes liherales, se consideraba a 

la sociedad sujeta a un arder. '·' a ~iertos 1lecanismo de seles 

ci6n natural y precisa-:i•>nte r.or la configuraci6n de fuerzas 

naturales se ~·roduc!a la ·desigualdad social y que aún cuando 

se propiciah~ la felicidad de unos y la infelicidad de los 

muchos, 'sto segdn sus sostenedores hacía orosperar a la so-

ciedad". (32). 

De acuerdo con el liberalismo, el hombre debe es-

tar caracterizado por su libertad, así surg16 el Lrinc1p1o J 

de que la li~ertad, era fuente de todo derecho y base de la 

felicidad; adenás la libert;;d no podía crearle ningún :nal a 

nadie. +¡n hombre que actúa con lihert,1d, obra sier~pre de -

acuerdo corr los linea;:o,iP.ntos del bien común. La coacci6n y 

el li~re ~ueco Je las leyes naturales son la cauda del dese-

quilibrio social, pero como el mundo es armonioso y perfecto 

dichos tr: stornos impulsan al rrogreso. 

El maestro Sánchez Alv:nndo dice al referirse al .. 

liberalismo, que de. acuerdo con éste la diferencia de apti ty 

des del individuo era la base de la división del trabjo 1 la 
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vidades sociales y qué io lll.~s:sB'f'fF¿;·;,,¡~ritie '.d'~'·todo-'erí-' que -
.-. - _. ,_ ,-~-: -;, .- .·-;~;..;.---- .... ,.,o:·--"'.~;- .• ·:·-~"-,c - ·- .. ~ 'V , , 

esL doctrina af ir:r.aba que co!l la.JiV:fsf5f1 /á~i ,t;abajo se CQ 
--:.,'' 

locaba al ind iv id uo en el lugar q~é J\1~,~2.~~-~te le correspon

dáa y que la justificación de las .él~se_s}~~º~;i~les estaba Ja

da en la siguiente frase: "Su:¡;ri11ir ¿é~¡~~H~~iigua.ldades será 
".; _ ... .___ '::· 

siempre imposible, forman parte de la vejeÍ'y de la :nuerte, 

de las eterm.3 fatslidades que el !101Ilbre 'tiene que ~u!'rir •• 11 

La doctrina liheral viene a constituir una exáre-

sis del individualismo; t1 hombre debía ser social~ente li

bre t:.ara comprar su libertad, ohservándose que en el devenir 

de la humanidad s6lo la minr.'l'ia es lq que ha tenído capaci--

dad necesaria p;-,ra i::oder realizar esa compra. 

Con base en ésta id~ologí~ se vieron realidades d~ 

soladoras para esas getteracione!:i, así encontramos ;::.01· ejem

plo, que en Francia hacia la segunda décsda del siglo XIX, 

la jornada de trabajo en la industria del alg~d~n llegó a -

ser hasta de quince horas y media al día. Ade:nás de ser ai(,2 

tndora gor la naturaleza del tra':'iajo, se h::icía en medio ,:e 

uni:i comdeta insalubridad, incluyéndose dentro de ella Pl 

trabajo femenino e infantil. Dadas las condiciones en que -

se laboraba, se llega~a inclusive hasta la deformaci6n físi

ca de los tra~ajadores. 

Respecto al salario y a la vivienda, era el rti:nero 
miserable y la segunda infrahu·tcana. 
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tj Junto a ést3 concepci6n filos6fico-soc1al libera-

lista, surge otra par naturaleza antagónica a ésta que es la 

socialista. Que en principio surge como utopía, hasta lle -

gar a la cu~m1naci6n cientÍ~ica. 
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DOCTRINAS SOCIALISTAS DEL SIGLO XIX 

Las Instituciones é ideas socialistas no podemos 

considerarlas de origen reciente, puesto que en la antigüe-

dad nos en~ontramos con situaciones que bien podrían consid~ 

rarse dentro de ésta ideología. A manera de ejemplo podría

mos citar, la propiedad corn~n, la sitnaci6n de Esparta en el 

período helénico, las organizaciones agrícolas de los feudos 

las de las guildas en las ciudades y las 6rdenes monásticas 

que encie·:ran caracte?res distintivos de ese sis tierna. 

A~arec~eron frecuentemente, ideales socialistas, -

que pretendían determinar la forma de como tenía que ser el 

mundo en la realidad. Plat6n 'or ejemplo, en "La RepÚolica" 

traza el c 1.·adro .;¡,:: una ciudad, en donde las mujeres y los n1 

ños pertenecen a la e :im1midad. La sociedad ere A a por el 

C~ist1an1smo es aquella en la que "Todos los que creían y ea 

taban juntos y tenían las cosas en c6m11n; y, vend ian las po

sesiones y los bienes y las re: artían a todos, de r:.c1·erdo con 

lo qu2 hec+?sitaba cada uno". (33) Tom~s Moro, en su "Utoda" 

piensa que la ~ropiedad privada es la principal causa de los 

delitos y describe una ~ociedad donde trabajan todas las ~e.t 

sonas Útiles, la propiedad es común y no existe la moneda. 

Campanella. en su "Ciudad del Sol", traza un régimen comunis

ta de mujeres y hciendas, con trabajo para todos. .l4n la 110-

ceana" de Harring~on, se encuentra limitada lm parte de tie

rras qu · dehe poseer cada ln:lividuo. M·:>relly en su "Basilil! 
Q 

-<le" de~ea la igualdad en la po .. esi6n de hiens y critica la -

propiedad. 



den 

pobreza y la 

· tancia entre patr~nÓ'·se hace cada vez más gran-
, . : ~ :. .· 

de y siempre esta presente ~a crisi~ social. En ese momento 

se viven las falsas conceµciones del Sistema Liberal, ya que 

la interpretaci6n libertadora se hace exclusiva del capita-

lista y no corresponde, ni siquiera riarchlmente a la. reali• 

dad del trabajador, Con el prop6sito de terminar con ~sta ~ 

realid::ld, surgen r>ensad ores re gresionis tas .a los sis temas m_2 

dievales, y otros que critican la inte¡;,ridud del sistema y -

le.s teorías -=con .(micas en que se fund2.mer.ta; des tacár.dose 

dentro ce éste cruro: Saint Simón, Owen, Fourier, Sisn:ondi, 

Proudhon y Luis .9lanc hc:sta llegar a Engels y Marx; siendo -

estos dos dltimos qui~c~s hacen llegar a la cd~pide el pensA 

miento socialista:¡ ¡:u-:--s son los creador-·s del socialismo 

científico. 

De una manera general podemos decir que los socia

listas utópicos, como ~ueron denominados por Marx y Engels, 
-tuvieron relevante im;:iortancia debido a la in:t:::ru .. ,rncia que eje~ 

cieron en la formación del ,ierecho del tre:- j::'. Los pensad.Q 

res que crearon esta ter.de .. cia, tienen también el mérito de 

advertir los defectos y vicios del régimen capit~lista, la -

necesidad de una reforma y la injusticia en el reparto de la 

rique:::a. Son precursores de EngPls y Marx en sus obras. My 

chas críticas sufrieron ror sus sistemas vulnerables, por lo 

_fantástico de su obra, calificada de ut6pica, diciendo que -

poco se diferencia de la de.:.Moro y Campanellao 11 Sombart 



cree que el socialismo ut6pico p~rte~ece todavía a la manera 

de pensar del siglo XVIII •r su fundamentación filos6fica bien 

poco difiere de la de Rousseau; la denomina el maestro ale-

mán socialismo racionalista". (34-) 

La evidencia de las ar,ortaciones hechas por los S.,2 

cialistas ut6picos el derecho del trabajo es innegable, así 

encontramos por ejemplo, en S~,int Simon el esbozo de una te.Q 

ría bastante completa de la lucha de clases, Afirmaba que -

todos los hombres deben trabajar, que no del·en haber ociosos 

y en consecuencia deberán desaparece~ los integrantes del 

clero, los nobles, los propietarios territoriales, el ejér

cito y los rentistas. de advierte en Saint Simon influencia 

liberal, cuando a.rirma que el gobiE'rno sólo de~·e li::rdtarse a 

garanti?ar la libertad y la seguridad en la producci6n. Así 

como que la. sociedad no necesita ser got·ernnd'.1 sino adminis- · 

trada.· Se requiere direcci~n y no mando, el gobierno debe -

ser econ~mico y no r·olítico. Deben go~·ernar los industria-

li?s y la organización social debe estar cimentr·da en la cien 

cia. Saint Simon aspira!.•a cambiar el sistema car·italista 

que estaba ascendiendo, por uno nuevo con aut,ncica justicia 

J li~ert~d; pero adolecía de un defecto ya antes mencionado 

común a los socialistas utópicos, lograr mediante el conven

cimiento la reforma. 

Roberto O..ren, pro:rone un sistema donde ruede desa

rrollarse libremente la bondad natural de los hombres y orgg 

nizar sociedades en New Har:nony, en donde se -nsayan "'xf.e -

riencias industriales y redagÓgicas. Asimismo propone, la -

creaci6n de consejos g.:::-ierales ;ara dirigir los asuntos int,:r 

r.os .:5e cada c·:•munidad y para generales para dirigir los asu.n 



tos interr.os de cada y para, encauzar las relacio·· 

nes con las .~rimeros Trade-Unions y de los reglamentos de fÍ 

brica. La influencia de Owen se tradujo en la creaci6n de -

las sociedades cooperativas, en el desarrollo de la legisla

c16n obrera y en la desaparici6n de las restricciones de.~las 

uniones de trahajadores. 

Charles Fourier, esboza te=rías con e~trecha rela

ción a sus concepciones religiosas y entre otros a él corre§. 

pande el mérito de haber sugerido el principio jel derecho a 

trarajar y la creación de los Talleres Naci~nales en Francia 

que son un intento de reforma, aún cuando no hayan sido exij> 

sos. Para alcanzar la paz econ6mica y política propone la -

creación de ¡;equeños grupos (falanges)t de quinier:ta5 fami-

lias. ~n cada comunidad existen capitalistas, trabajddores 

e intelectuales. Se busca la amenidad en el trabajo evitán

dose el esfuerzo excesivo y la m::motonfa, distribuyéndose 

proporcionalmente. Cada grupo se go'.:ernar.1ay habría una 

confederación de entidades. Pensaba Fourier que con éste 

sistema desaparecería la miseria y la libertad natural de C,S!. 

da individuo estaría asegurada. 

Sismondi, demanda una reforma de las concepciones 

econf1micas ya que se onone a las tendencias de la· economía 

dominante. Para tal efecto propone la intervenci6n del go~. 

bierno, en lo que se refiere a la ncumulaci6n y distrihución 

de la rique~a. Señala restricciones sobre el empleo de roa-

quinaria, limitaciones en el campo de la competencia, y la -

reglamenb:1c1Ón del trabajo. Se ha dicho que Sismondi es un 
, 

a~ostol de la intervención gubernamental en la época del La1 



sse 7 Faire. Sus argumentos en favor de la intervenc16n, son 

el inicio de una reacci6n en pro al int2rvencionismo de Est~ 

do, en los problemas econ6micos y constituye un fuerte apoyo 

al socialismo de estado. Al igual que los demhs ut6picos CO!l 

sidera el problema de la reforma social, desde un punto de -

vista ético. 

Pierre Joseph Prohdhon, en su primer libro "Que es 

la pré-piedad 11 dice que ésta es un robo; ya que elpropietario 

percibe renta sin trahajar, el capitalista recibe algo a cam 

bio de nada. Afirma también, que el f"uto de la industria y 

del tra"'ajo ajeno es un efecto sin cauna. ...especto a la prg 

piedad continúa diciendo que es una inmoralidad nacida de la 

violencia ,_, que es la pretenci6n m~s monstruosa que hayan •

acogido las leyes civiles. Res pee to a los tra: aj adores Pro_y 

dhon pens6 resolver el pro'.•lE>ma social -cor medio de la crea

ci6n de un 1
•· neo que les otrogara cr~dito gratuito. Pro:rec

to sobre el cual trahaj6 y quedó sin realización: Pero debe 

destacarse el hecho de que las uto~ias con el correP del 
1 

tiempo suelen dejar de serlo y se convierten en realidades. 

·Ltiúis 9lanc, sostiene que en la sociedad capitali~ 

ta la lucha es oonstan'.e; Los obreros luchan por el em;leo -

y contra las rn~quinas, los productores por lograr nuevos me~ 

cados y en esa lucha el dueño de los medios de troducción es 

siempre el vencedor y es a él a quien debe comprarsele el d~ 

recho a l:i vida. Para él la asociación pi.;ede ser el punto -

de equilibrio; ¡)ice que la :1ntegrac16n del ¡::orvenir de1-:·e ci

mentarse sin rom¡::er violent3rnente con el p~sado. La organi

zación de talleres sociales, en todas partes terminaría con 
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el pro~leilla del desempleo, s 

que para ~l, siearnre preponder6 

trabafo. Las utilidades resultantes de los talleres socia-- · 

·les deberían dividirse de la sigúieri'te manera: a) para los -

asociados, bJ para los ancianos e inválidos ,, para atenuar - _ ... ,-,, : . 

los efectos lesivos je la cris'is y 'e) para la adquisición de 

instrumentos de trahajo. · Blaric t~e un adversario ~cérri:no 

del liberalismo econ°:m1co y un retratista dramático de la s.1 

tuación del mundo capitalista. La intervenci6n dél EstRdo -

en la economía er:· neces;;ria rara la fijación de precio en · 
las merc~ncíes croducidas por los talleres, y en otorgamien

tos de créditos suficientas para el funcionamiento d~;·l~s • 

mismos. 

.t\ mea iados Jel siglo xrx.t, predominaba el sis tema 

1 cipitalista en los princi:ales países de Euro~a y de Norte -

ara~Hca. El Sis~erua había ene.endrado también al !Jroletariali 

do y emp?zaron las primeras manifestaciortes de lucha contra 

la burguesía apareciendo conj ~n tamer;.te las cor.d iciones nece

sarias para la cr~&ciñn del socialismo científico. 

Carlos Marx y Federico Engels, transformaron.la cgi 

cepci6n socialista, de utopica a científica, Dicha teoría ~x 

presa los intereses de la clase obrera y es la bander. de 111 

cha de la clase proletaria, para el derrocamientorel capit.!1 

lis:no. 

11 La teoría de :Marx surgi6 como la continuaci6n di

recta e inmediata de las doctrinas de las más grandes repre
l·..L-

-sentaH.r·s de la filosofía, la economía política y el socia--

lismo. E1 genio '1e .-iarx estrita, como dice Lenin, en que 
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di6 soluci6n a los problemas que había formaulado ya las me.n 

tes más avanzadas de la humanidad. Su doct1•ina es la légit1 

ma heredera de las mejores creaciones del pensamiento humano 

en el dominio de la ciencia de la sociedad. Al p~opio tiem

po, la aparici6n del marxismo rer·resent6 un l'adical viraje -

revolucionario en el campo de la filosofía, economía políti

ca y toda las ciencias sociales". (35). 

El ma.terialis110 dialéctico es el fundame.nto téodco 

del socialismo científico y en su r.royección al camr.o de los 

fen6menos sociales crea el materialismo hist6rico. ~l modo 

de concebir los problemas sociales al margen de la historia, 

se opone elpunto de vista •iistóricc, basado en el .;:refundo 

estudio de la trayectoria re~l del 8esarrollo. 

Tomando como hase a los clásicos de la econo:nía (Q 

litica y bacHendo un desarrollo ,.:e sus tésis, l•IS.rx'::l~~r;-~ii 
su¡:ernn las concepciones o.ntiicientíficas y las cont~~aÍcic10no:: 
que contieneh ~stas doctrinas. 

Los fundaroent~s de la concepción Marxista-Engelia

na, fueron ex~resaJos en el ~rixero documento ~rogram~tico j 

del co:nunismo científico "Bl í·1anifiesto del Partido Co:r;unis-

ta", que:. Marx y Engels escribit>ron en 181+e .• 

"En el Manifiesto i.iel Partido Comunista lliarx y En

Gels, hacen un estudidl de l:.>s estructuras económicas de los 

pueblos en su devenir histórico, sientan las rases del méto

do revolucionario que debían utilizar las masas laborantes; 

analizando el contenido de las formas ro:..ítica.s conocidas a 

trabés de la historia de la humanidad, explicando la esen-

cia del Derecho, el Estado y las ideologÍas politicas en r-ª 

z6n directa de los intereses ~con6micos y sociales que per-



f.ilan la e mciencia humana que se refleja en las clases so-

ciales. Es en suma, un documento obligado para todo aquél -

que se precie de tener interés por los problemas sociales ••• 

La división .de la sociedaJ en clases se precisa en el docu-

mento que come~tamos, En: Eplotadores y Explotados resulta~ 

do ésta apreciación de la a~licación del materialismo fiios~ 

fico y dialéctico; derivándose de la división ap 1·ntnda en e

clases, en razón directa de la apropiación de los instrumen

tos de producci6n por ln clase capitalista, que d~ acuerdo -

con la terminología couún es la Explotadora y los no posee-

dores de los instrL1mentos o bienes d-e capital que sólo canta 

ban con su 11 Fuerza de trahajo", resultan los ExplotE'.dos. El 

proceso hist6rico·que contien~ caracteres de progreso en ca

da período histórico de ln humanidad se dehe según é,:.tos au

tores a la lucha de clnse ·, a la con:'rontacitSn entre explotl). 

dores y ex':lotados de la histol'ia del mundo; hombres libres 

y esclavos, patricios y plebeyos; barones y siervos, maes 

tros y compRñeros; sefiores y siervos; burgueses y proleta 

rios etc. Esta divisi6n impulsa a la guerra inibt~frumpida 

para lognar colocarse los situados en plenos inferiores ha-

cia estadios superiores, al temar conciencia de su necesidad 

La r~alidad que h&ce vivir a los no poseedores en medio de 

la miseria, frenta a la opulencia o el ocio de los poseedo-

res ••• La aparici6n de una nueva clase sodal, creada por el 

ca~italismo: El Proletariado. En todo~ los países y pueblos 

?rganizados por el sistema capitalista consistente en la a -

prop1aci6n de los aPd ios de producc16n ;:·or una clase social 

condiciona la internacionalizac16n de la clase, social no po-



seedora, constituyendo la aparición 

meno i~ternacional y no nacional, siendo eldeno~inador,co--

mún de definici6n del Proletariado la 11 ExplotaciÓn11 • Por lo 

que a su vez el estsdo de subordinaci6n de la clase oprimida 

impulsa a la acción internacional para. su liberaci6n, por -

conquistar el poder político y ponerlo a su servicio" {36). 

ta obra más importante de Mars es 11 ]!!1 Ca'· ital". Al 

estudio del socialismo científico ta•nbién están consagradas 

varias obras clásicas de Engels entre las que sobrPsalen; 

11 La situaci~n de la Clase Obrera en Inglaterra", "El Origen . 

de la Familia, la Propiedad Privada y el Estado". 

Marx, para fund<:truentar la econor:iía polÍtica se si.t 

·v16 de su teoría 11 Del V Alor Trabajo". Mediante la inves tif&. 

ción de· la ~ercancía y la controdicción entre su vale~ de 

uso y su vulor, ya que según Marx el tra·..,aj ~: contenido den-

tro del producto ti~ne un .doble carácter; por una carte es -

trabajo concreto, que crea el valor de uso del ~reducto; y -

ror la otra, trabajo abstracto que crea valor. Este descu-

'hrimiento le diÓ a ••arx la clave para la ex}::osici6n científi 

ca de los :-·enómenos de la rroducción capitalista, sobre la -

base de la teoría del valor trabajo. 

La teoría del valor taffibién es base para la teoría 

de la ¡·lusvalía. Nadie antes que l•íarx babia revelado, que la 

fuerza del trabajo constituye un rroducto. 
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"El c.<tpitalista :-.one a su obrero a trabajar, l}l 

El obrero le suministra al caro de determinado tiempo la can 

tidad de trabajo represe11tadar·r:--·r salario semanal. Suponga

mons que el's&lar1o semanal de un obrero equivale a tres 

días ~e trahajo; si el obrero com1neza a trabajar el lunes, 

el mierccles por la noche habd reintegrado al ca..::italista eJ. 

valor íntesro de su s1üario. Pero, ¿es que deja de tr~bajar 

una vez cons"'yuido esto? r.ada. .:: e eso. El capitalista ~e ha 

Comprado el tr."'.bajO de Una SPIDana: por tanto, el Obrero tie

ne que segui:· trabajando los tres días que faltan para ésta. 

3ste plus trabaja ~lel obrero, después_ de cnbrir el tiempo n2 

cesario para reembols-: al .patrono .su salario, es la fuente 

de la plusvalía, de la ;anancfa; del. incremento progresivo 

;::el capital "· (37) 

No solamente d~scubri6 los orígenes Je la J.:·lu:!.~a-

l!a, sino que ex~·licÓ también como se enmarcara la exrlota-

ción capitalista, al investigar la naturale7a del salario -

que es presentnda bajo la forma de precio del trabajo mismo. 

11 A Marx se debe también el descubri11iento de las -

leyes de la acumulaci6n del capital, la demostración de que 

el d~sarrollo del capitglis:o, la concentración y la centra

lizaci6n del capital ahondan y agndizan inevitablemente las 

contradicciones inherentes a es te r~gimen, bnsadas todas 

ellas en la con"'tradi~clón entre el carácter social de la pr~ 

ducción y la forma ca~italista, privada, de la aprop~aci6n. 

Marx (or~ul6 la "Ley general de la acumulaci6n capitalista", 

que determina el incremento :le la riqueza y el lujo en una -



de los polos de la sociedad, y en el otro el incremento de -

la miseria, la opesi6n y las tortura.s del trabajo. Asimis

mo demostr6 que el desarrollo del caoit,·lismo lleva consigo 

la depaureraci6n r~lativa y absoluta del rroletariado, aban,g, 

naddo el abismo entre el proletariado y la 'hurgui:lsfo, agudi

zando la lucha de clases entre ellosi. (38). 

La doctrina económica de Marx y Engels consU tuy.) 

una demostraci6n contundente de los vicios d~l sistema capi~ 

ta lista, influyendo considerablemente en la construcci6n de 

sistemas socialistas. 

En las de:~ndas del 70 y 80 del siglo XIX el marxi§. 

mo se extiende progresivamente entre lR clase obrera y los 

intelectuales avanzados. Destacan en la difüs16n de esta 

ideología: P~ul Lafar~ue, en Francia; Liebknecht y babel en 

Alemania; Plejanov en Rusia v Bla~Óef en 3ulgaria. 

Otro movimiento socialista importante que se desa

:::·rolla a m"'d fados del siglo XIX, es el socialismo cris tia1•0; 

que pretende 2plicar los crincipios del cristianismo oara la 

solución de los 'roblemas sociales. Esta tendencia fue sos~ 

tenida en Europa, tanto por protestantes como ~or cat~licos. 

3asados en los pr.~ceptos bi'.ilicos relacionados a los deberes 

de los ricos para con losDobres, trataron de darles una a-

plicaci6n efectiva •. Los socialistas cristianas creen en la 

cooperación y se manifiestan contra la competencia; también 

se manifiestan contra la doctrina individualisL, la cual -

consideran motiváda por el egoísmo de los hombres; no comul-
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gan con el socialismo científico, detido ?. su carácter mate

rialista. Tamµoco concuerd· n con la organizRci6n social de 

su é'.:Oca; la soluci6n la encuentran er. la reforma mornl de -

los in!lividuos y asr:iran al lofro de la hermandad social. 

El 15 de mayo de 1891, el Papa León XIII, externa 

su criterio respecto a los problemas sociales originados por 

el movimiento obrero en Europa, en la Enciclica 11 rc::.~l'H i!OVA-

11UM11. La cual fue calific::i.da :.or los marxistas como "respueJ! 

ta ~·obre v tardía al Hanifiesto del Partido Comunista del afo 

1884", debido ::i que esb Síntesis del cristianismo social, -

surr,e de la apreciación de los problemas socio-económicos de 

la clnse tra~ajadora, d~sde el punto de vista de la moral 

del capit~.lista; el cual los considera un problema de con -

ciencia. 



La insuficiencia c.iel Individualismo y· el litíera,lii 
' J_ --- ••• _ •• , __ . __ ·; 

mo, cowo medio para el logro del equilibrio de léd~~igllak;.; 

dad de clases qued6 plenamente manifestnda con -las 
- . -· -

gÍas filos6f1co~sociales que surgieron a partir de. {~~;~e~~ly 
,_. -.~- _."~··><:\;::.· " --" C•-·--- <'---•-• • 

ci6n Francesa. 

Como resultado de esta ideología, se crFÓ una nue-

va conciencia universal, que tardaría aún en cristalizar; la 

concieccia de la solidaridad social, siendo hasta nuestro s.! 

glo cuando alcanza madurez, e imr.er& relativamente; pero do.n 

de sí ya traza el comino para poder lograrlo tantas veces 

anhelado: proporcionar a todo hombre una actividad que a la 

vez que enca.uce su esfuerzo en beneficio de la comunidad le 

permita vivir en condiciones acorde con su calidad y digni -

dad humana. 

La solidaridad social, hubo de esperar en surgir, 

aún cuando siempre estuvo latente en todas las sociedades, -

ya que es una expresi6n de calidades humanas. Su proceso de 

surgin:iento, es r roducto de manifestaciones sociales incons

tantes e impedidas siemprp por los intereses de las clases -

explotadoras beneficiadas siP-~rre por la desigualdad • 

. LQs primeros años del siglo p3sado, no rermitieron 

el nacimiento de este concepto, que puede estar bien expres~ 

do en el Derecho del Trabajo, que el rn3estro Trueba Urbina -

lo define come: "~l conjunto de principios, normt'S e instity 

ciones que rrotegen significan y tienden a reivindil.~ar a to

dos los que viven:de sus esfuerzos materiales o intelectuales 

pars la re1lizaci6n de su destino hist6rico: socialiiar a la 



vida hur.iana11 • Y fue· el 

sentir su fuerzo no permitió ·dicho surgimiento.· 

Las primeras medidas de protecc16n a los 

res, surgen de la Rev:oluc16n Francesa a las RevoJ_nciones Eu

'J;'.Opeas de la primera mitad del siglo XIX, ¡::ero inspiradas en 

un criterio asistencial que no integra derechos concretos v 

exigibles. 

En las primeras manifestaciones, el Estr.do tom6 m~ 

didas de carácter asistencial y aisladas, que pretendían pr,g 

teger a los menore;s y reducir la jornada de trabajo; unica-

mente referidas al trabajo industrial. La participaci6n de 

los trabajadores era escasa, en la elabora~i6n de estas dis

posiciones, ya. que ee vivía la inflnencia del derecho ~enal 

inr,lés, la Ley Chapelier .y la conciencia de clase en Francia 

apenas empezaba a nacer. 

La influencia, de las descripciones de los socia-- • 

l~stas utópicos, llev6 al estado a la inspecci6nde aquella 

realidnd y así por ejemplo el gobierno inglés se encontró, a1 

1?14-, con la suya: 15 y 16 hor.<;s de jornada, tiendas de ra-

ya, salarios de hambre, condiciones infrQhumanns. En 1828 

el General Von Horn al Re;r de F·rusia ile decía: 11 La utili?:aci6n 

del trabal~ de los nifios agota crematuramente el material by 

mano y no está ajeno el día en que la a~tual clRse laborante 

no tenga mls substituto que una m~sa fisicamen~e degenerada" 

Fue :n~s bien, la preocup,,ción del futuro nacional 

que la explotaci6n lo que condujo a los gohiernos europeos a 

, ex~edir leyes ¡::rotecionistas, como la rroh ibici6n del traba-· 

jo de niños men~·res, de ocho a diez~ años, el trabajo noctu.r 

no de los mismos, descanso dominical, ti·0 mpo a, los menores -



de.ocho a diez años, el trahajo nocturno de los mismos, des

canso dominical, tiempo a los menores· Dfrr.: asistir a la es -

cuela y la provisión de medidas higiénicas en los' centros de 

trabajo. ><'.'..:;:. 
Estas disposiciones' .con el .d,ev.e,·~f.f'fd~;·:X~~füi~.~Rl'ia; 

se consideran no como e.u ténticas lanor~~7~m~~.feª~~;~~~~;¿é~~~t~;~~-·t ···· ·-- · 
-.- - ; ;r-:,~; 

ciales de protección na.cional o reclamadás :P'C>;r'; 

imper;;nte. 

El maestro de la 6ueva, cita a Paul Durand y R. Jay 

ssaud, como las personas que mejor hecho las síntesis de lo 

acontecido, en elsiglo pasado, en la formación y evoluci6n 

de las instituciones laborales. Ya que una vez que de una u 

ctra · formR, si se lorr6 el oto1·gf:\:niento de un trato más hum_g, 

no a los tro>aja~ores, fue rr~ciso luchar po:· la detE>rn:ina -

ción de ese tr~tamiento, es decir, la conquista fue paulati

na en el lo~ro de med :'.das concretas para la protecc.i6n efec-

tiva en la persona del trabajador. 

"Fueron, primeraLente, factores de ord~n econ6mico 

y consistieron en la esencia y e~ la evoluci6n del sistema -

capitalista y en las conJecuencias que provocaron. Dos grsn 

des fenómenos ejercieron influencia decisiva sobre el régi-

men de producc1'5n1 el prog•·eso del maq_uinismo y la concentrj1 

ci6n de capital. Los dos acontec:=ientos marchar unidos de~ 

de los primeros años del siglo pasado y el segundo se vió fs 

vorecido por la ampl1 tud concedida a las sociedades anónimas 

en su organización y actividad. La consecuencia inmediata -

de los dos hechos mencionados fue la proletarización de los 



hombres y la divis16n de la sociedad en dos clases sociales, 

cada dia más distantes la una de la otra. El abismo que se~ · 

paró a las clases hizo nacer en los tr.a:-ajadores la concien.;.. 

cia de la i~jns ticia que padecia la ma}toría de los hombres, 

lo que, a su vez, produjo, como necesario resultado, la 

uni6n de los trabajadores. El movimiento obrero 

vindicaciones son la oblig.::.da consecuencia de la injU:sti~fa'~ 

del sistema del capitalismo liberal". (39). 

Junto Ql)n el factor econ6mico, debe considerarse 

el movimiento obrero, factor que es el determinante en la -

creaci6n de las instituciones protectoras. El movimiento -

obrero pudo demostrar con su acción, que la formula laissez 

faireJ laissez ra~ser, es una mantira de la economía polít1 

ca del Estado liberal, nues a creteKto de atlicarlo, el es

tcjo liher1l, pues a ~r~texto de arlicarlo, el ~stado ínter~ 

vino, evitando la organizaci6n de los tr'1:1aj.'l.dores y las de

mandas sobre condiciones humanas en las prestaciones de ser

vicios. La lucha del movi:niento obrero es una lucha. doble, 

pues rrirnero habrá de luchar por una lihertad de acci6n, es 

decir, r.or una libertad de. coalic16n y asociación profe-

sional; y también por conse5uir el mejoramiento de las co~dl 

clones de trabajo. 

La ideología que fundamenta el movimiento obrero, 

en su desarrollo puede clasificarse de la siguiente maneras 

a).- Doctrinas defensor: s del sistema capitalista 

je producci6n. 

b).- Doctrinas que reconocen la necesidad de subs

tituir el sistema capitalista por uno más humano. 

a}.- Destacan dentro de esas doctrinas, aquellas -



que unicamente ~an propuesto la introducci6n de hs reformas 

necesarias ~ara mejorar las condiciones de vida de los trabJ! 

jadores; como la de Sismondi, que inicia la crítica al sist~ 

ma liberal, negando la existencia.de la fatalidad de las le

yes naturales; asimismo afirma, en contraposici6n a Adam Smj. 

th que 11 la verdadem. riqoo za de las naciones consiste en la -

e:x.tensi6n de sus beneficios a todos"; ··repone también algu-

nas instituciones co~cretas, como la limitac16n de la jorna

da, prohibici6n del t; abajo infantil, descanso semanal, pa

go de salario a los obr?.ros ancianos; inválidos o enfermos. 

Las escuelas alemanas son aún más importantes en su influen

cia, son las de intervencionismo de e.st<::Jo y socialismo de -

estado o de cátedra, encabezadas Rodber us, Lasalle, Wagner, 

Shmoller y Sombart; cuya inflnencia fué decisiva en la actua. 

ci6n del Canciller Bismarck, o sea en la formaci6n del dere

cho del trabajo alemán y particularmente en la creaci,~n de -

los seguros sociales. "Bimarck es llam~do el Canciller de 

Hierro; y en efecto, se pro:·uso hacer de alemania una prime

ra potencia mundial. '"'u or.ra tiene una im-¡:ortancia extraor

dinaria en 'la vida del derecho del trabajo; es el primer cam 

bio en la actitud del Est8dO frente a los problemas econ6mi-

co-sociales; el capitalismo li~eral opuso 3ismar el inter-

vencionismo de estado en una o le di:nensi6n: p;otecciÓh a 

la industria en la concu!'renc..:.a de los productos extranjeros 

e intervenc16n en los problemas internos: esa intervención -

es, por una parte, un form.:..1dable intento para con1:ener el -

movimiento obrero, la uni6n de los tratajadores y el movi -

miento socialista y, por otra parte la intervención estatal 



es un esfuerzo para mejorar las condicione~ de vida de los -

trabajadores. ~ste e2fuerzo se ejerció en una doble direc-

ci6n: Primeramente, promulg6 Bismarck ·e impuls6 un derecho -

del trabajo· que fué, en su época, la legislación más comple

ta de Europa y, en segundo lugar Bismark es el autor de lo -

que se ha llamado la política social, cuya más grande mani -

festaci6n fueron los seguros sociales". C40) 

Lean Burgeois, encabe?a en Francia la tendencia -

llamada de solidarismo, donde no tuvieron acogimiento las 

corrientes alemanas, es a fines del siglo XIX; y el solida -

rismo contribuy6 a la evolución de la legislación francesa 

de es~ época, en la creeción de la ley de accidentes de tra

bajo './ la ley de sindicatos ;.:rofesionales. 

Dentro de ést::is doctrinas reformistas Durand yJau• 

sseau, colocan al pensamiento social cat6lico; pero la época 

es de auténtica iucha y considerúndo los postulados de éste 

movimiento de oposici6n a la violencia, su importancia queda 

relPgada; se considera que es más bien en los años poste!io

res a las dos guerras mundiales, cuando el criterio de huma

nizaci6n en el tratamiento de los obreros es más ace~table. 

b).- Estas posturas puede consider~rse enem!gas 

del capitalis¡;¡o; El socialismo utópico, es la primera de las 

corrientes que entra en ésta clasificación; sus efectos se -

hicieron sentir a nrincipios del siglo XIX y de una manera -



precisa prepar6 las bases de la Revolución Cartista de 

terra. Le sigue el Haterialismo histórico, que con la pu -

bl1caci6n del Mar.ifiesto del Pa1'.tido Comuij.ista de 1848, es -

la base más importantes de los pr9grbmos del movimiento obr~ 

ro mundial. "Esta teoría y su consecuencia directa, que no -

es otra que la frase final del Manifiesto Comunista, Prolets 

ríos de Todos los paises, unidos en ln lucha r.or la destruc

ci6n del capitalismo, ha sido una de los rundamentos más se_ 

rios para la organ1zaci6n y lu~ha del proletariado v a resar 

de que ha sido extraordinari~ente combatida, no ha podido -

ser extirpada y sirve, como declaraci6n de principios, a un 

número considerable de organizaciones sindicales. Que su in-

fluencia ha sido fundamental en la ~istoria de la lucha cla-

ses, lo prueba el hecho de que la primera gran batalla entre 
. r 

la burguesía y el rrcletariado¡y a pesar de que ha sido ex-
"- ' . " 

traodinariarr.ente combatida, no ha podido ser extirpada y !--
! .· ' 

sirve, como declaraci!,n de princi,·ios, 11 un número consider~ 

ble de organizaciones sindicales. Que su influencia ha sido 

fundamental en la historia de la lucha de clases 1 lo Frueba 
1 

el hecho dé que la primera gran batalla entre la burguesia 

y el proletar~a~"\e di6 en Francia del 23 al 26 de ji.;nio de 

184-8, poco tiempo des;::u~s de que los obreros franceses habían 

conocido el Manifiesto comunista". (41). Al materialismo -

hist6rico le sigue una variante conocida con los nombres de 

socialismo reformista o revisionismo, pensamiento que encon

tr6 en Bernstein de Alemania y Millerand de Francia sus mej,Q 

res representantes. La presi6n ejercida por ésta ideología, 



en el estado alemán, lleg6 a constituir el n66leo del pensa

miento social-d.emocráit:a, que es fuente parcial de la Consti-
• 

tución de Weimar. 1'1ille1"and ~or su rarte, como jefe del pal: 

tido Socialista Francés intervino en el principio de la polí 

tica de la legislaci~n social. A 'sta corriente le sigue el 

sindd.calismo, que es la teoría y práctica del rúov111iento q

brero 7 finalmente DtJrand y Jausaaud mencionan el cooperati-~ 

vismo. 

· El materi~lismo hist6rico, es la base ideol6gi~é ~ 

de donde su::'ge el movimiento obrero y es dicho movimiento· ... · 

-~---obreroer···ef dicho movi:nien.~el creador de las Institucio:ies 

que han de servirle ';:·ara integr~1rse [;! una sociedad donde . --

siempre ha estado·suhordinRdo. El criterio individualista -

respecto de la justicia, desde el punto de vista jurídico y 

filos6fico es sustiuido por la conce~ci6n Je la justicia so

cial, tendiente al reconoc:j.ruiento de la dignidad humana y ,q_ 

la necesidad de brindarle a la persona la protecci~u idónea 

socialmente considerada. 

De una manera general respecto a la solidaridad SQ 

cial, ¡:;odemos decir que ésta sr·rgiÓ en la etapa que se ini -

ció la crisis del liberalismo individualista. La razón de -

ser de la s~lidaridad social, resije precisamente en la res

ponsabilidad, en la libertad característica de la persona in 

dividual ya que en el ente humano existe la conciencia de ~ 

...,¡;¡,Q.t:ten~r res;onsabilidad, en alguna medida; de la sitaaciÓn 

de la existencia de les demás; el sentido individual de la -

existencia hace sentir a los demás como objeto del propio 

cosmos y por ende, sujetos, a su respansabilid~d y a los al-



8.4 

canc:Ps de su l:i bertad •· Es decir, el individuo·:·.siente la so

lidaridad social respecto de la solidaridad de los seres hu~ 

manos que entran a formar parte de·su existencia, derivándo

se de aquellas obligaciones de hacer respecto de esos se~es 

humanos. 

11 Si el individuo debe escoger con autonomía de de

c1si6n, con sensatez y poder de elecci6n, con libertad, su -

porvenir y forma de existencia, debe estar en situación de -

escoger también su estructura social. Cada hombre ae cons-

truye una imagen, una concerción del .universo y de su vida y 

selecciona sus actitudes rara reali-ar en su :!Jroyecto, ine -

luctablemente temporizado, lo mejor de su virtualidad, para 

lo cual requiere un marco social ~avorable ••• Es esencia 

ética y pol:!tica del hombre que se autodetermina individual 

y socialmente; y se mantiene como válido, en la actualidad, 

el ideal de la dercocraciá.. Por lo tanto, una democracia ca

bal, supone la potestad de modificar la estructura social; y 

no s6lo la facultad teórica, sino la oblig"ción inevitable". 

( 1+2) • 

La concepci6n de la s;lidaridad social depende de 

los logros individuales, tales como la instrucci6n, prepara

ción y cultura y a medida que el gru~o social evoluciona as

cendentemente, la ex.tensión de la solidaridad social se am-

plía. Para el hornsre contemporáneo, producto de nuestra so .. 

:::iedA.d, la s·· lidaride.d social es total. Cada individuo debe 

oentirse responsable de la humanidad )! directamente responsi 

ble de la. e.struct11ración de i;n orden social nacional que r.:r.Q 

vea situaciones de libertad, de autenticidad; de plena posi-



bilidad de desarrollo de potencialidades valios~s para todo 

individuo, de ml1nera que toda -ersona pueda ejercer su vali.Q .. 
sa función respecto al grupo y respect9 a sí misma. 



DOCTRINAS Y MOVIMIENTOS SOCIALISTAS DEL SIGLO XX 

Al comenzar el siglo XX, el-Marxismo no abar~aba -

todas las corrientes socialistas y los discipulos de Marx, 

empesaron a vivir una crisis en sus fundamentos doctrinales. 

En 1889 Ed uard Berns te in, rublica su "Socialisme -

Théorique et Social-Democra~ie Politique", que se difunde 

por varios paises, simultaneamente a su ~·ublicaci6n; en el -

cual abandona las ideas esenciales del maestro. El materia

lismo hist6rico y la plusvalía se relegan y se discute mucho 

sobre los dos fundamentos de la esperanza en el advenimiento 

de un mundo socialista, es decir la conce.ntraci6n creciente 

y la voluntad revolucionaria de las ms.s:::is. Bernstein pensa

ba, que las Drofesías marxistas no se re~lizarían porque en 

materia de servicios, sobre todo, pr-;do:ninaba el artesanado 

y no había la conce~traci6n es~erada en la clasé obrera; 

oonsecuentemente las clases medias no parecían llamadas a -

desapare·~er y las masas est31.Jan más ocupadas en oct.,ner me-

joras materiale inmediatas e individuales que en preparar 

y alimentar el es!·íritu revolucionario para cor,seguir un 

mundo socialista. Como solución Bernstein planteaba, que s~ 

ría mejor buscai' '.entro del capitalismo, un mejoramiento que 

atenuara la opresión que sufría el proletariado; que las a -

grupaciones obreras e 2~erían li[!".itarse a i:erse gi:ir ese fín, 

obteniendo una representaci6n er. los consejos directores de 

empresa y el Bstado, mediante reformas lef.islativas, tender 

al mismo resultado. Eso anresuraría el fin.del sociali!Rlllo y 

sería toda vez mejor que esc·erar el lento arribo de la con-



centr:~ci6n. El pens::miento de B.::rnstein, ~rovocó una esci-

sión entre los socialistas de donde surgieron dos corrientes 

Una que se ija llamado revisionistas y c(a.e pretende alcanzar 

las aspirac~ones del mu~do otrero dentro de un cuadro capit! 

lista y otra revolucionaria más fiel al marxismo, disuadiencb 

al mundo obrero de toda es1eranza fuer6. del desplome del ca

pitalismo o de una revoluci6n violenta. Aún cuando los com

ponentes de la corriente r~visionista, se hayan proclamado -

fieles a la ideología marxista, sus aspir~cio~es, ~onsidera

das empíricas y dispares se semejan más al ideal democrático 

que al marxista. 

Autor~·s come "'nton Manger, Jean Jaures, rretendie

ron a rrincipios de si~·l~ den vida a 19. idea de Rodberthus, ~ 

de "constituir el valor", me.: iante la cual el E;stado, era, -

una espE"cie de almacén p.:enera.l donde recibía todas lás mer -

cancías prcducidas a costo de producción, entregando bonos -

de trahajo a los productores y revendiendo por ese costo, lj. 

quidable en bonos de tí'al>ajo. Esta teoría se conoce como e~ 

lectivista; sufri6 muchas objec:ones, por ejemplo la de Geo¡ 

ges Rena:'d quien pro¡:onía un colectivismo enmendado; donde · 

para desecb.ar la opos icién del equilit>rio económico y el pr.Q 

greso, por el salario autoritario, admitía que los objetos -

escasos ftobrns d.? arte, vinos ,\e alta al id :id, etc) Fueron v_w. 

didos al que m:s ofreciera por encima del costo, compensando 

así la situación manteniendo el equilibrio, que en el Colec

tivismo 11 • uro" no era posible. A éste respecto opina Emile -

James que éstos sitemas rrueban hasta que punto se hab!a pue! 
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to en duda, desde 1900 la posibilidad de <realizar un equili-

brio econ6mico esta ble con el puré sistema del valor trabajo 

·y en' qué medida resultará dif'Ícil, una vez que se ha admiti

do parcialmente la fijaci6n de ciertos·?recios con la oferta 

y la demanda, no acertar la generalización de ese sistema; 

El socialismo cooperativo, que surge tambi~n a 

principios del siglo XX, está basado en la idea de la multi

r.licación de agrupaciones de trabajadores que se ingeniarán 

en dirigir empresas autónomas en beneficio ·propio, mediante 

nn crédito gratuito o noco oneroso pS:ra la iniciación de su 

ft:ncionamiento. Se evita.ría así la eX'"'.lotación de trabaja-

dores v el capital sería un ~e~vidor del trabajo. Focas ob

jeciones teórics.s time el coo· erativismo y s6lo los intere

ses privados lo han detenido y la dinámica de las cooperat.1 

V<1S de consumo, para su propia com!:etencia 1r con las socied-ª 

des i:rivadas. 

El deseo de la renovaci6n social a principios del 

siglo X:I era inquietante, la tendencia socialista iba a van

guardia., aunque vacilante ya que los planteamientos teorícos 

nr.' se '3.decuaban a realidades, las masas obreras no se ubican 

y aún cuando, el ideal marxista los animaba en su acci6n, t~ 

vieron que cede~ a circunstancias de tiempo y lugar Y puede 

decirse que en cada nacion el Socialismo adoptaba una parti

cular posición. 

En Inglaterra, la forma británica .:Jel socialismo es 

el laborism~, fundamentado en ideología no marxista, sino en 

la de cierto n~mPro de j~venes burgueses e intelectuales que 
11 

des·r"ciaban "las mediccridades del espíritu capitalista, 



que se conocen con el nombre de los fahianos. Tomaron el Q 

nombre de Fabian Conctator, y estaba encabezado por Sidney -

Webb, Bernard Shaw, H. u. Wells y J. Hobson. Para combatir 

el caritalismo usaba una táctica "de contem¡::orizaci6n" y no 

de violencia. Creía que el socialismo debía tener por fÍn 

la emancipaciln del esdritu y confiaban más en un reducido 

número de intelectuales que en las masas obreras. "Todos 

han protestado siem~re contra los despilfarros de la socie-

dad capitaUsta, contra el móvil capitalista (búsqueda del -

provec~o m'ximoY que lleva a las em~resas a producir, no lo 

que más ne:'-'Sitan las masas sino lo que tiene más demanda, -

aún si es mediocre, feo, inmoral o antisocial. .!in '"Ín han 

protestado siempre· contra las injusticias de las rentas inmS!, 

recidas. ¡;¡. Webb, que se insriraba en la tradici6n Ricardia

na protestaba contra la injusticia de las rentas inmerecidas 

y pedía su contiscación; J. Hobson, que se refería a Marsn&l 

o al marginalismo de Ricardo, dPcía que, rnientr.~s que todos 

los factores de la producci~n han sido remunerddos de acuer

do con su pvoducto marginal, sursiste un excedente es acapa

rad o en el ca ni talismo por los '.10seedores de or jetos escasos 

Debería, en un régimen socialista volver a la colectividad. 

Es ese lo qmp, poco a poco las r?formas sociales deben arra.n 

car a los poseedores". (43). 

El partido Laborista, di6 acceso en su est,do ma -

yor a una c·:·nsiderable mayoría de fabianos y seguidores de -

~stos y ocuparon un lugar importante en los consejos de go

bierno del estado británico, cuando el laborismo lleg6 al p~ 

der y la seducción de la propaganda hecha por ~stc:s a los 



miembros de los partidos conservadores y liberales, explican 

a algunos autorPs la revoluci6n pacífica de la Gran 3retaña, 

despu~s de 191+5. Ya que su accié.n imrlica la 1ntervenci6n -

del Estado en el campo econémico, mediante impuesto progres1 

vo, desarrollo de empresas públicas, pasa sustraer el capital 

y la tierra a la propiedad privada para devolverse a la coles 

tividad. 'Jfo 1920 G. D. H. Cole, encabeza un rnovidento que 

consiste en el cambio de política respecto a la multiplica -

ci6n de empresas públicas, ~or guildas; que el ~studo debe -

ría dotar de ca~i ta.l inicial para su funcionarr.iento, y siem

pre le iba a pertenecer, pero la administraci~n del capital 

pasaría a la guilda. ~n su iniciaci5n tuvo acÓg1da éste moyJ.. 

miento, pero rué declinando roco a poco 9 t!n las últi;nas 

··bras de Cole, después de 1930 se abog<:. ror la l·lanificaci6n 

y extensión cel campo de intervenci6n del Estado. 

En Francia Jules Gusde les di6 resurgimiento a las 

ideas socialistas, des~ués de la represión de la Comuna de 

Paris en 1871. \Siguiendo la ideología de Marx, proclam6 que 

las mas2.s obreras deherían organi~ar por sí mismas su salva

ción. En 1900 con el resurgi~ento de los sindicatos, apar~ 

ci6 un partido socialista unificado, que tuvo representación 

parlamentaria y que estuvo ligado a la segunda In~ernacional 

que di6 mayor auge al pensamiento socialista, pero pronto 

qued6 dominado por el pensamiento de J ~-an Jaurés que no era 

marxista. La postura de Jaurés dentro del parlamento donde 

ejercía ascendencia, di6 un paso atrás dentro de lo logrado, 

a la hora que dice que el socialismo sólo podía realizarse -

plenamente, mediante la li~ertad. Cuando tuvo frenta a si -
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la sitra ci6n creada por él mismo, tomó actitudes reformistas 

al pedir la int~·rvención del Estado, con una legislación pr.Q 

téctora hacia los tral~ajadores; creía que reforma y revolu--
' ci6n no eran conceptos antagónicos y avalado en ello, abandQ 

n6 la lucha sindical en cuanto a aumento de salario y redu -

cción ne Jornada se refiere. 

Despu~s de 1914, el partido socialista frnnc's 

S. F. I. o., tuvo como rerresent"ntes a Leon Blum y Leon Joy 

haux, una vez que rompió con la internacional de Moscú. Blum 

pensaba que no eran necesal'ia la transformaci6n capitalista, 

la desaparición Je la pro1.·iedad privada. Ped:ía, para preci

;::iitar, sólo la transformaci·':n de la propiedad, la dirección 

gut-ernarnental en la r roducci.(n. Jouhaux, por su parte rué -

sindicalista y abogaba porque los sindicatos ciue son instru

m.,ntos de organizaci6n de la ~roducci6n de una econoxía ra -

cionalizada. A partir de 1920 la s. F. I. o. empez) a cam1-

nar hacia el reformismo y en su programa de re1vinJicacionPs 

se observan tendencias menos inspirad::;s en intereses obreros 

La particirac16n obrera en la ad ministración de la empresa, 
se inici6 a partir de 1920, pero como rué lanzada sin pasión 

aún cuando con carácter de real1zaci6n inmediata, culcin6 

hns ta 1945' y 191+6. Se afanar')n por el establecimiento del -

sistema del seguro social y por la nacionalización de indus

trias claves. En 1930 la Su F. I. O. lanzó un programa de -

economía dirigida, en contra de la oligarquía de "200 rami-

lias". Un movimiento c!Jntra la concentración de autoridad -

no de pro~iedad. E1 movimiento de la S. F. I. o., no puede 



siempre 

En Bélgica, la s. 
el partido Obrero belga. la afirmación obr~ 

ra debía llevar consigo misma la orrar.1zaci6n para su salva

c i6n influyó en Edouard Anseele Mra el desarrollo del "Sis

tema de Gante", seguido por Raoul Miry, que consiste en que 

los sindicatos o cooperativas utilicen sus cotizaciones y r~ 

servas, ~ara ingresar como accionistas en l~s empresa o bien 

crear otras ::iutónomr;s, para protecc16n del personal ahí em-

pleado. El Banco Belga de Trabajo ea la instituci6n que ad

ministra los títulos de las prganizacio"nes obreras. ª éste 
- 11 sistema se le ha denominado el "Capitalismo ~ind ical • 

En Alemania, el movi::iiento s'.Ccialista, h::sta antes 

de 1930 rué diferente al de los otros países de Europa occ1-

dental; ya que en Alemania siempre se planteó el rroblema df! 

fidelidad a Carlos Marx. 

Dur~nte la guerra, el partido socialista alemán, -

el movimiento socialist.a, h·.·sta antes d<? 1930 rué diferente 

al de los ~tros raíses de Europa occidental; ya q\13 en Ále-

mania siejpr.;- se planteó el proble1:ia de fidelidad a Carlos -

Marx. 

Durante le1 guerra, el partido socialista ale:nán, -

sedividi6 en ma·roritarios y minoritarios, los primeros aban

donaron el internacionalismo ·y el ~rincipio de la lucha de 

clases, ya que el Estado no dehe atender a una sóla clase s1 

no vigilar el interés nacional. En 1919 4\osa de Luxemburgo, 



R. Hilferding y 

la trad1ci6n r~1volucionaria marxista. 

qe los dos grunos, el social dem6crata y el 

que pretendía lle 1.:ar alrueblo alemán por el camino del ruso 

triunfó el de la renresión, que es t· 1vo encabezado entre otros 

po Kautsk'.'• "En 1919 se planteó el problema de la :.JOcializa

ci6n. se formaron consejos obreros en los establecimientos -

rroductores y hien pronto se convirtieron en extremistas en 

comparación a los sindicatos. Pero después del fracaso del 

es1,artaquisrno, su voz rué c:~da vez menos escuch.:ida y la cornj. 

si6n de socialización, presidida por Hautsky, se orient6 ha

cia medidas tradicionales. ~e afirmó que, para socializar 

la economía podría htcerse ()es<:q:arecer la rJropiedad privada 

de l~~ medios de producci6n, o socializar las utilidades, es 

decir, lbitar la distribución de los dividendos o, una ter

cera <'arma socializar el roder económico, es decir, estable

cer un control r:i.guroso del Estado sobre toda ·propiedad pri

v· da. Este ~ltimo rn~todo rareció suficiente y el m1s c~modo 

para el momento; inm?.diato. Walter Ratbenau pensó que los ca.r 

teles podían ser excelentes instrumentos de direcci6n de la 

econo!ll:ía nacional y PO" lo tanto de socialización, a cond i

ci6n de que fueran sometidos al control de Estado; que podrían 

servir de intermediarios entra :1 Estado v los organismos -

productores pura transmitir a éstos las 6rdens directivas -

de aquél. Finalmente se establecieron, en nombre de la so -

cializaci6n, pirámides de consejos y de carteles controlados 

Era olvidar que en éstos, L:s mosas obreras no están repre-

sentaaas. Pero la confusión de espíritus era tal que ésta -

tésis fu~ aceptada sin demasiados dificultades~ ~1 princi--



pio de una socialización de acuerdo ººIl. el pens,;.miento mar -

Xista rué abandonado en favor del sistema de economía dirigj. 

da. Más tarde se supo tambi'n presentar a los earteles como 

excelentes instrumentos ·ae racional1z,,.c16n11 • (44) 

Así se prepara el camino a una economía poco soci,e 

lista; El descuido a los consejos de obreros rué aumentando 

paulatinamente hasta llegar a su suspens16n en 1934; la in-

tervenci6n del Estado sobre la economía fué agudizando su é.§, 

píri tu nacionalista hasta que se llegó al régi:nen nacfonal -

socialista. 

Aún cuando todos los program:::1s socialistas que he

mos presentado, tienen rep~rcusi0nes en la rPforma, las ex -

presiones nl'~S imr:ortantes de la vib.lidad socialista, estuvie 

ron repres<,nb~das r.or las obras de los autores revoluciona -

r1os; aquellos que permanecieron, casi siempre al margen de 

los partidos io~Íticos ~ero que can la base dondada por Karx 

expresaron los destinos del capitalismo y tenían ta~bién com 

met1 encontrar los medios mediante los cuales pudiera ser d~ 

rribado el capitalismo, y ree'Iiplazado r.or un sistema social~s 

ta. 

Alemania y Francia conocieren ese sistema, pero no 

pudo imponerse, estando siempre el ánimo ::resente del triu'.1.tb 

en Rusia. Los rerresentantes de ~ste sistema son: Rosa de 

Luxemburgo y Riferding, el i:lindicalismo rlevolucionar1o, Fran 

ces y Vladimir Ilich Lenin. 

En .Alemania, Hiferdin~ y F\osa de LuxemJ::lurr;o de::;de 

1900, declaran su fidi:-li:lad a Marx. Hiferding en 1910 publi 

ca su libro "El Capitalismo Financiero11 , donde a~a11-a las -



transforrnci~nes d 

empresas a una obligarquía financiera. 

de finanzas del ?\eich y presionado, tom6 actitudes 

cionarias, !'.:ero después de su caída volvió a 
/ 

ci~n netamente mar.Xista de los secesos de su epoca. cle ref_y · 

gi6 en Fr::ncia y en 194-0, cuando la ocupación Hitleriana fué 

llevado al suicidiq. Rose de Luxemburgo, fué constante en -

su linea revolucionaria y sucumbi6 ~n ella. uus aportacio-

nes al marxismo son valiosas, co1ro lo es su teoría: de las 

crisis ecoñ6micas y la afirmación de que el capitalismo, en
VP jecido se convierte en imperialismo, idea que Lenin y Sta~ 

lin mns tarde, de;;arr:1llan en rorma extensa-. 

En ?rancia, lo~ sindicatos se autorizaron en 1984 

en iee.5 se formó lo c. G. P •. que agrupó federaciones de in-

dustrias ·.r bolsas de tr;:-,'.ajo. Pero bajo una ideología aún -

más lejos que la de Jules Gu~sde, r~probahan todo·dominio de 

partido político a6n el socialismo y toda agresión a cual 

quier corrien~e; ti~ta ~ue R. Pelloutier, Griffuelhes, ~err-

heim ·r Pouget, le .:iieron un a'.?entu&do espí·itu revoluciona -

rio a hs t>olsas de trabajo y a los sindica tos. 

Con el orjeto de dar acción al sindicalismo se vo

t6 en 19n6 J:Or el congreso de la X. G. T. la 11 Carta de Amiens" 

que le otorgaba independencia ideológica al mivimiento sindi 

cal, como medio de defensa ante el frente intelectual parla~ 

mentarlo y proclamaba que los miembros de la política sindi

cal deberían ser extraidos de la acci6n misma. Tomaban par-



tido. por la huelrra general y exhal taba lá lucha de clases. 

La obra de georges Sorel, fué una glosa de la Car

ta a~ Amiens. La clase trabajadora, sólo luchando por la de~ 

trucci6n del mundo, que crea in~tituci::mes que la :invilecen, 

podía salvarse, En su obra ttReflexi~nes sobre la violenciatt, 

hace una penegírico a ésta, pero a la violencia ~e clases, -

sólo a la violencia de clases or[anizada ensindicatos;.Usan 

do como medio la huelga general ya que las huelgas ~arciales 

s6lo er«n maniobradas en detrimPnto a la general. La Revol.Y 

ci6n Social no de' e esrerar crisis económicas cread~s por el 

sistema ca~italista, debe ser arresurAda por la acción sindj. 

cal. La sociedad socialista la imaginada Sorel, como 'ana f~ 

deraci6n de asociacionP.s ohr·eras frente al Est<J.do. La in 

fluencia de .3orel en el movimiento obrero Frances rué casi.R · 

hula; Pero sus discípulos supieron ret:resentar mejor su ide,2 · 

logfa con sus resr:ec tiv;.s t;>ndenchis, entre P.llos ;.. Labori.Q 

la, qnif:m afirmaba: "El fin del socialismo, no es la social.! 

zaciÓn sino el Pntrenamiento de las Cl:·S-"S ~XClUÍd;iS del CO,U 

trol económico en la ad ministración Je medios de producción" 

Dentro de los discípulos de Sorel, surgió una corriente de -

corporativist<"Js, donde Rubert Legarde~lle fu~ el principá.l -

representante; quien deseaba una tr~nsformación del Estado, 

que debía de inteerar cuerpos de oficios en cuyo sano los 

obreros estarían d:lgnamente representados De aquí recibió -

Jv!us solini la influencia que, lo llevó H imr:oner "Su corpora

tivismo". A ::Jd. 3erth, se le.ha consider.:.do el discípulo que 

de maner::'. más fiel h~ ref'lPjado el r.·ensamiento de Sorel, de)! 

puGs de 1920. Berth, e~alt6 la ohra del bolcheviquismo y lo 

def'endió. Decía que el bolcheviquismo no era un aspecto nng 



socialismo 
' aiios de sueño a'demás, abre una nueva era donde la guerra de 

clases esculpiri al.hombre nuevo, al trabajador social y so

bre todo tr~eri la raz proletaria. ~especto a Lenin, 3erth 

dijo que era el auténtico continuador de Marx y Sorel y que 

con su triunfo, había reali?.ado el voto más ardiente al an

tiguo sindicalismo revolucionario rranc,s. 

Desr.ués del trinfo de la Revoluci6n Rusa, eni9i7-

el liderato delpensamiento s:--cialista ya n:> se encuentra coa 

centrado en Europ;;. occidental, sino en Moscú. 

Lenin que se h~bía manifest&do contra Plejanof, Ins 
pirr;idor del Partido Bolrhevique, 11;.imado as! por haber obte-

nido mavoría en el congreso socialista de 1903, rué exiliado 

y en 1917 en Berna publica "Staat und Revoluti6.ri, donde ex:2 

ne su doctrina. ¡;¡obre saliendo la idea de r¡u~ el :régimen de

be ::;er Pesultado de una revoluci6n obrera como una institu--

ci6n intermedia ~l comunis .o, consistente en la "Jictadura -

del proletariado". El comunismo,puro de Lenin es un régimen 

sin pro~iedad crivada, a6n sobre los bienes de consumo. "A 

cada uno de acuerdo con sus necPsidades 11 , pensaban que eso -

podría lofrarse gracias a la abundRncia, consecuente de una 

industrial172ci6n avanzada sin necesidad de hacer ohligato-

rio el trahnjo. _ Sin miseria ol delito desanarecería. Como 

el fin dra llegar al comunismo puro deberían hRcerse tr~ns-

formacionF s tendientes a la realización de ese fin y para 

ello era necesario rasar por la etapa de la dictadura del 

~rolet~ri~do, don:e el Est:do a~n con formas hurguesas debe

rían estar oerfectamente organizados. El salario no seria -
\ 

supri:r.ido, por el c:mtratio, una vez que el estado fuera el 



Único organizador de la p:i•oducci6n no habría ya trabajadores 

aut6nomos. Todos serían asalariados, pertenecientes al Úni

co gran sindicato de estado, te~diendo a lograr la uniformi• 

dad en el ritmo de trabajo y 

gua l. 

11 Lenin conocía cuan penosa era la si ttl'acit?n de los . 

campesinos, Y junt: con el llamamiento a lo paz, él hablaba 

de la necesidad de promover otra consigna, la consigna de 

que la tierra pasara a ser propiedad social. Decía que hab:á 
que confiscar la tierra pasara a sPr proniedad social. ~e -

cía que hahría que confjscar la tierra a los terratenientes. 

En Rusüi, los ca:i:pesbos odiaban a los terratenientes quizá 

m~s que en culquier otro país, porque se trataba no s6lo de 

que la tierra era propiedad de los terratenientes, sino que 

~stos, en dicha tierra adminü;tra~·an la haciPnda y, al g':lbe,I 

nar la h~cienda oprimían tanto a los campesinoB que ~stos 

odiahan mucho a los terratenientes no s6lo ~or ser ricos sino 

por ser sus ~presores dir~ctos". (45). 

Desr:.uts de 1920 el pensa 1 iento de Lenin se desarr.Q 

116 sobre todo en discursos, o en obras de nronqganda ten -

dientes a la consecución del noder y mar.tenerse en él, apo -

yandose en las masas obreras organizadas y disciplinados, 

nor e.o acentuaba la necesidad de constituir un partido. El 

partido, decfa Lenin no es una :náquina para que maniobren 

los parlamentarios sino el cúmulo de experiencias organiza-
da del proletariado; la organizac1·5n será la solidificación 

del movimiento revolucionario; el número creciente de la ma-



sa determinará la urgencia de la organización y esa organiz~ 

ci6n deberá estar com1.uesta principalmente de. rPvoluciona -

rios profesionales. De 6sta postura de Lenin, que se aleja 

. del materia1,ismo histórico y de la r·oca confianza en los r~ 

sul t·1dos de la pura acción de las masas. 

Despn~s de la muerte de Lenin y del desenvolvirrde.n 

to de la ~·. E. P., sobre todo a partir de 1928 el noder ruso 

Sf'!Xt'GO:!up6 por el problema del retraso de la industrializa -

ció:-., r·or lo cual, las exposiciones teoficas y profundas del 

sistema pasaron a segundo t6rmino. La doctrina oficial es 

que es posihle lo~rar un~ economía comunista instituida en 

un gran país; pt<nsanúento no o.fin con el de Trosky, quien -

:>ensaba, cor el cont :1rio, quela continuaci6n de las conquiJ¡ 

tas r,0 volucionarias sólo podía tener lugar ai la revoluci6n 

estalle.be. tambi~n en los demA's paises capitalistas. Trosky 

ha sido consi:ier¡:;,do como el :r:ás puro reprPsentante de la tr§. 

dición marxista.· 

El pensamiento de Lenin fué mas brillante en el 

rlan de la política n se[uir que en las afirmaciones teóricas 

relativ:).s aldestir..o del CaPitalismo, o en el de l.?..s construc

ciones doctrinales. Le:·in ha sido representado como realiza
dor er.. sus obr~s, ce 1 . .:na síntesis de las ider:s marxistas y 

so re lianas. 

En Latinoamérica, concretamente en México, la bis-

toria del socialismo en el siglo XIX, empieza con inmigrantes 



euror.eos desputs de 18lf8 y alcanza una seg· nda etapa con la 

llegada de más refugiados socialistas y anarquistas despu!s 

de la Comuna de t:aris de 1871. La primera influencia es la 

genérica alsurgimiento, la de Fuorier y Ca~et. En ia27 RQ 

berto Owen, propuso la creaci6n de un 3stado Corporativo en 

Texas, lo cual rué considerF>do como una fantasía pasajera y 

después de su coloruio con el gener~l SAnta Ana, 

gÚn antecedente. 

1 rrinc1pios de 1870, se activa el 

ideología socialista.. En México se fundaron numerosrs so -

ciedadP.s cooper:,tivas y mutualistr..is y algunas de ella:,; empe

zaron a funcionar como sind i-ca tos en embrión. .:;n 1?72 ::e eJ!. 

tableció un Gran Circulo de Obreros de México, que es el pr.1 
-- -- - --- - -, ·;~~·-=--'-_o, 

mer int1mto de organizacié:n general, y publicó un rieriÓdico 

llamado ":Sl socialislbe. 11 • En 1~76 se celebró un Congreso O -

brero Mexicano y en 1878 Albe~ to Santa Fé fundó una liga 3a

huninista. Bajo la dictadura de Porfirio Díaz los sindica -

tos y los gru-¡:os anarquis~.ns tuvieron que funcionar· en seer.¡;¡. 

to, pero se multiplicaban rá¡::idnmente. Algunos grupos sindi 

cales se relacionaron con los KniF.hts of laror de los EE.UU. 
J 

y otros imita ron sns me todos. 1stas mani(estaciones se die-

ron principalmente en rruros de artesanos y en los muy limi

tados grurios de obreros fabriles. );o l·,graron hacerlo exten 

sivo a los mineros y prácticamPnte no hubo contacto con el -
. ·l,, ...... , 

- grupo campes ion-, que constituía la psrte Dredominante de la 



- :::·_·-. ·.·. 

población. De hecho se . . .. :ae'~ir·~~é fueron ·movimientos ~· 
,. - ·'~· 

de in.:-.igrantes; mls que dé .la ;ola~·~·, tfkkjadora primordial 
:·-·::: ... ·:/:-:_" 

mente indígena. 

El renacimiento del mov:tinien.to sindicalista mexic.a 

no empez6 cuando Enrique, Jesús y Ricardo Flores .Mag6n, pu -

blicaron su peri!idico 11 Regeneraci6n", que inmediatamente fué 

proscrito; Lo rmblicaron en Texas (ya perteneciente a la U -

nión Americana) e introducían las publicaciones por la fron~ 

tera. Doctrinalmente la ideología de los.hermanos Flores M§. 
p,6n ha sido cl~sificada como anarco-sindicalista. En 1906 

rublican en Sfln Luis Missouri un manifiesto que constitu"e -

el llamado Partido LH1eral ,(dicho maniries·to tiene que __ cons-
'...... ~· 

tituye el llam<ido _ P~rtido Llhera}..; dicho manifiesto tiende a 
. _. . ... , . 

pror.agnr un programa que tiene como fin la integracion de .._-

los grur:os de izquierda. Ese programa nroclama la revolu 

ciÓl' como Único medio par~ acabar con la dictadura y con el 

poder de ls iglesia e instituir un r~gimen libernl tendiente 

a socializar los bienes del clero y los latifundios, también 

se ahogaba por abolir el trabajo obligatorio, r,or establecer 

la jol'nada máximo de ocho hor;:is, por un salario ;nínimo para 

todos los tr<>hajadores, por una educaci6n láica, por la i -

gnaldad de snlarios entrP naci ~nales y extr.,;njeros y' por la 

sust1tuci6n de la milicia regular por un ejército constitui~ 

do ror ciudadanos. El manifiesto de los Flores Mag6n tiene 

como resnlt::i.do un eco de conciencia de liberación r¡ue se de

sarrolla en la Rep1~blica. réxicana, sobre. tofü~ <!K!t- los campos 



" ' ' 

de. p~tr61e~S y en 1os 1 distritos del e~te de 1·'.éxicó hsta Yuc..:\ 

> ·K.>:.: :SI1 1906 estalla una huelga histnT"ica, la de Cananea 
•_''; ··. ·' .- .. : 

íll()fiv~da ::or el propósito de alcanzar la igualdad de s~larics 
.'\:) 

entre los trabajadores n;:icicnales y extra.n.ieros, ya que en -

' dicho centro, dada su proximidad con la fror.tera se emr·lea -

mano de obr?. e::tran,4 era, y SP le da.ha preferencia. Querien

do t.,:.1minar con ese foco de insurrección, el ejército n·~rte§. 

mericano invad i6 nuestro terri tl')rio, acontecimiento que tra

.1o como consecuPncia el surgimiento d~l sentimiento naciona

lista del pueblo en general que intenta imitar el ejemplo de 

los que permanecen en la lucha. f. pRrtir de esa fecha erripie-

7an a estallar huelf;:is en todo el \'.aís, Pcrririó D~az las d~ 

clara iL"gr.iles; La ún:l:ca que obti.::>ne pror:iesa de solución a 

los problemas pla~teados nor los huelguistas es l~ de R~o 

Blanco en 1907, sin embargo una vez que Pstos retornan a sus 

labores, 1" s autorid '.'des los premian con una salvaje y vio-

lenta rep·esión y desde luego, sin otorgarles concesión. 

!·'.i::>ntras tanto mueres lijeres lil-erriles tratan de ore~rnizar 

a los campe.si~ms para la lucha. A'1em{s E:miliano Zapata dir.i 

fe un form&idable rebeliñn ca.11pe~inn en el sur de la RepÚhl.:. 

ca y los políticos liberales encabezados por Frar.cisco I. }~ 

dero rerresentan una amenaza m's ~ la dictadura~ 

Madero como partP de su cnm::~.r.a atidictctorial pu

bli~a en 1910 el lH·ro 11 La S11cesifn Presidencial", en el que 

difunde la causa contra la a ictadura y eX!10ne un prof·rama de 

ref'orma constituci-:mal y social. Como era de esr·erar Días -

prohibi(; dicho lihro, lo que no impidi6 su circulación clan-
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desttna. Al i¡egar el ··eleccione~,·/rue < 

:·os tula.do Madero a la presidencia y realizó una cá~pa"rfa ~ctl. , 
·o.oc.·--

va contra Días, lo que le vali6 ser a;:;resadq al fina'i'dae i1a~~ 
. "· ', <:: 

elecciones, por insultos preferidos al dict9.dor.;, f'.!aaéro se 

. l'efugia en Te;:as y desde ahí emite el Plan d~.s~b\:Lb.Is'P~to:.. 

s :{, en cuyos postulados se incluyen: tTn· gohi~rÜJ·~6nstÜuci.a 
nal y la no relección, amplios rro~fectos.~<i"~·iéror~a ec~no-

,. e- - '. ' •• 

mica ·• social, la educación universal lih~e del c<?ntrol ecl~ 

siistico, la distribuci6n de la tierraeritre los campesionos 

y la abolición de·los cacicazgos y de la aristocracia terra

tenientes, nsí como la restauraci6n de los derechos eolecti

vos de los vecinos a los bosques y a los suminstros de agua. 

Madero declara inválida la elección de PDrfirio Díaz ya que 

~s·a fué conseguida ror medio~ fraudulentos y se proclama 

presiJente provisional;. Décide atravesar la frontera~ ahi 

se une con Oro~cb y con Villa, con éstos aliados establece -

la sede de su gobierno provisional en i.;ludad Juárez. Encon~ 

trándose Diaz atacedo ior fuertes enemigos treta de llegar a 

un acuerdo con M~dero, éste a cambio de la paz exigía la di

misión de Díaz y un presidente, electo constitucionalmente, 

adem!:s pedía que l~s fuerzas revolucionarias fuesen licenéi~ 

das ~ara ~uP pudieron efectuarse libremente las elecciones. 

En 6sta nueva elecci6n salio victorioso Madero, sin embargo 

la camarilla de Díaz nopudo ser desplazada y como es de sup.a 

nPr inició un;:i serie de hd>stilidades contrR Madero y su Plan 

de San Luis. ••1 mismo tiempo Zapata ·creyendo que r.f;)dero ha 
tráicionr.Jdo b causa, e:ni te 0 1 Plan de Ayala y pide su renun 



cia y la justa e inmed:la ta distribución de la tierra' no cul.;, ' 

tiVada, entrPlOS Campesinos' asÍ COmO la COnfiSCaCi6n de laS 

tier~as de los porfiristas; en el norte Orozco sostiene un 

levantamiento con bases similares y Ricardo Flores Mag6n se 

áduefta de la provinci~ de Baja Califo~nia. Madero se auxi -

lia de Huerta para ter'.r.inar con la insurrecci6n, pero 

despu~s de derrotar a Orozcq le prepara un golpe 

en el cual rE>sulta .<:isesinados Madero y el vicepresideJ~~~p}..~<º 
no. Suárez y Hnerta se t:roclama presidente. 

Huerta tiene pócos partidiarios y la violencia si-

gue imperando de no~te a sur. Carranza, gobernador de Co,a 

hulia, se niega a reconocer],o e inicia una serie de guerri-

llas. El presidente de los E.E.U.U. considera que tal situil 

ci6n va contra sus intereses y en vía sus tropas para arre -

glar tal situación; Por último Alvaro Obregón se pranunci6 -

en contra de los antirravolucionarios y der~ota a Felix DÍEZ 1 

sobrino del dictador y posteriormente a Huerta; Una vez obte

nida la victora se al:'oderó de México en agosto de 1914. Vill.a 

y Zapata entre tanto avnnzan hacia el centro del país y exigen 

la distribución E(1uitativa de la tierra; Carranza quería est.n 

blecer un nuevo régimen constitucional, por lo que la conrron 

taci6n no se hizo egnerar; Como resultado Carranza es expuls~ 

do de la Ciudad de México y ésta es ocupada sucesivamente p~ 

Zana ta y Villa, pero los líderes campesinos no llefaron a un 

acuerdo con los líderes obreros y los sindicalistas ur':-nnos 

ya que por temor al ejército de campesinos, éstos óltimos se 

inclinaban a ppovar a Carránza m's que a Zapata o a Villa y 

en menor medida simpatizaban con Obreg6n, posiblemente por -



que ~ste continuaba con los ideales de Madero. 

Una vez que Obregón se decide a apoyar a Carranza 

los grupos políticos obreros y los de.izquierda son unifica

dos esta decisi6n y a principios de 1915 sus tropas derrotan 

a Zapata quien se retira al sur y obligan a Villa a retirar

se al norte. Con ese apoyo Carranza regresa a ~éxico y se -

es tablee e como presidente poniendo en vigor decretas ref'ere.n 

tes a la reforma agraria. Carranza obtiene el reconoci~ien

to del EOhierno norteamericano, sin embargo de~ido a la ~gr~ 

si6n que inflige Villa en el territorio de los Estados Unidos 

las tropas ee Carranza se ven ~rente a las de aquel país, lo 

cual casi produce una guerra abierta entre las dos naciones; 

Pero ante el falso rumor. de la '.::nerte de Villa se retira el 

ejército norteamericano, Zapata sigue controlando el sur y 

en Y.ucatán el gobernador Salvador Alvarado declar6 abolida -

toda pvopiedad privada de la tierra y rro:nulgó un Código La-

1~.oral muy avanzado q~e no rué autorizado por Car1'anza. Yuc.il 

tán siguió siendo un foco de rebeldía socialista hasta 192~, 

bajo la direcc16n de Felipe Carrillo Puerto. 

En 1916, cuando el país se encontraba, relativame..tr 

te en calma, controlado por Venustiano Carranza y 011regón, -

se convoc6 a un Con."r•'SO Constituyente el 1: de diciembre qra 

culmin6 el cinco de febrero de 1917. Con la cr~aci6n de la -

Constituci6n Política más avan7ada de su época, que r~volu -

ci0n6 las viejas tradiciones consti tucionale>s, ampliando el 

hori7onte ce las clase sociales, obreras y camepesina del -

país. 



LA r.AR'l'A DE 1917 

A) EL 'lRAl'lA,JO CQ!.~O REIVTNDTCACION F. UJTEGRACION. 

B) PROYF.CCIO~S EN J,A LF.GTSUCION IN'lF.RNAC!ON'AL Y 

DEL 'I'Ri\BA.TO C0"1PARA"DO. 

e) LA I,F.GISI,ACI01'1 RF.r.J.A).lf:'!TARIA F.N L.t.. NUF.VA LF.Y 

1''F.1)~RAL D'F.I. 'IRA'BA.TO. 



<:O?<m CORSECl'ENCIA DEL ~IOVI\IIEN'l'O RF.VQJ,fTCT0NARIO DE 1910, EJ, 

lo, DE D!~IE~'BRE DE 1916, SE CON.'lOT IDO .TPRIDICAMEN'l'E DICHO ?f.OVIMIEN-

TO,. EN EL r:ow:RES(J C:ON".iTI'l'liYENTE DE ::lUERF.TARO, CONCJ.lTYE'rnO SUS LABO-

RES CON J,A CONSTI'l'TTCTON POlTTIC:A ~E 5 DE FEBRERO DE 1917, r,lUF. ENTRO 

EN VIGOR EL lo. DE '•IAYO DE ESE MIS!l;O A~O. 

EL !.'OVT"'TF.N'IO m~vOI.t'C:toNrnTO DE,TO DE SF.R rN W.OVT!ffE?fiO Ptffil 

MEN'l'E POL t'l'TGO Y 3E 'l'RAN3FORMO F.N UN '.l''OVIMIF.N'J.0 SOGIAL~ NUEVAS CONCEP

CIONES, SOBRE LO'> CONCEPTOS D1': DERF.r.HO Y JUS'I'ICIA, PENF.TP.ARON EN EI, A

NIMO DE LOS r.01L;'l·I'l·tJYEN'.iE'1, YA "llE NO SF. REL'ERTAN A LA FOffi.'.A DE ESTA-

DO, NI A LA E3'l'RllC!'l'TIRAC IO~J DF. LOS PODE:RES Pl1BLICCS Y MENOS AUN A LOS 

:Hfl!PLES CA'·'BIOS DE GOBEP.\1A"!'J.E:';, SINO A L03 PROBLE!t.AS DE'lER!UNAN'l'ES EN 

~AS ::oN3ECll~"lCIAS DE LA RF.AJ.IDAD SOCIAJ' COI/O LO SON EI. nE LA EGONOMIA, 

LA PROPIEOA~ Y EL TRABAJO. 

DON ANDP.ES !fOLINA EllRI"tlEi RACIE"!DO tf'l E:~'l'UDIO COMPARATIVO 

n ·1.A t:ON..:'1I'ltrr.1m~ DE 1917 CO~i LA C0~'3TI'lUr.toN nE 1857' DICE 0UE FOR-

MAH'F.N'¡E EL GA"'Bto ~l'l'~ HAY F.)!'lRE A~'BA·~ POD1UA SER COX5IDFP.ADO cor.ro RE

LA'l'TVO; DONDF. SI ALC.U:ZA L'NA DI'IERGF.NCIA ABSOLt'TA ES EN LO RF.FERBNTE 

AL E:SPIRI'l'U DP. L.~S ~'t3MAS" ••• A"'BAS SON CA"H U'''A '.'ISMA LEY, PF.RO DE LA 

tTNA A I,A O'l'RA A TENIDO LU'1AR l!N CA'.'THO llPY B'POR'IAN'l'E, Y F.5 EL DFL PRIJ! 

CIPIO DOl"TNP.Jl'I~ 0UE t.ft.S PRESIDF., EN UNA EJ. PRPF!IrTO D01ltNAN'IF. ES EL 

DE "UF EL INDTVT1JUO DE~2 '"l~R AN'lF8 Y MA'3 ~VE r.A SOCIEDAD, Y EN J,A OTRA 

EI. PRINCIPIO DO!>!INA"l'l'E E.> P.L DE nrn J,A SO·~IFDAD DF.BE SER AWiES y Y.A3 

QUE EL INDIVIDCO ••• LO ·>TJE HA DE'IER'.~IN/.DO EL C:A.'v!BIO DO!>'INA~'l'E DE UNA Y 

O'l'r;A CQ\~S'l'I'l'llCTOlI DE'l'ERl!T'lANNl P,J, CA'·'BT0 DE E'3PIRI'l'U DE UNA Y O'l'RA, ES 

EL 'IU:MPO, Lid IDEA.') .nTHIDIC!AS CO'.'O ~IODO LO nm~ SF. RELA''IONA CON LA V_! 

D..l, EVOLUt~ IONA SIN CF.SAR". ( ¡J,:) 

EL PRESIDEN'I'E CARRANZA PRONUl\r. ro UN IMPOR'IA.ij'l'E DISCURSO AL 1 

NTCIARSE LAS SESIONES DEL CONGRESO CONS'l'I'l'UYENTE DE 1917 DONDE REI'lERO 



SU CREDO REVOLUCIONARIO EW EL SENTIDO DE DEJAR A CARGA DE LAS LEYES O! 

DINARIAS LO RELA~IVO A REFORYAS SOCIALES CONO SE PUEDE APRF~IAR A CON

~INUACION 1 " ••• Y CON LA FAGUI.'IAD ~UE EN LA REFOFJ.~A DE LA FRAC:CION XX 

DEL ART!Cl110 72 SE CONFIERE AL PODER LEGISJ,A!.ervo FBDERA, PARA EXPEDIR 

LEYES '30BRE El, 'l'RABAJO, EN J,AS ".'·UE SE I!l'.FLA~''iAT<AN TODAS LA3 n3'l'I'.l:UCI.Q 

NES DEL PROGRESO s OCTAL EN FAVOR DE LA e LASF. OARERA r DE TODOS L01 TR,! 

BAJADOPES, CON LA LIMI'l'A"ION DEL NU:.'F.RO DE HORAS DE 'l'RABAJO, DE :-~!NERA 

0UE El, OPERARIO NO A<10TE 3US ENERGIAS Y '3! 'lENGA 'l'IE!>'PO PARA EJ, DESCA!f. 

SO Y EJ. SOLAZ PARA A'i.ENT1ER Al. nJL'l'IVO DE SU ESP!'H'l'U, PARA ':'lUE PUEDA 

FREGUEN'!'AR EL 'I'RATO DF. SUS VF.CINOS, EL f"ll'E FNGENDRA '3IMPA'i.'IAS Y DE'l'ER-

1HNA Ht.BI'l'OS DE COOPERArIQ~T PAPA F.L LOGRO DE LA OBRA ('OlfüN1 co~ LAS RE.§ 

POl~SA:JILIDADES DE LOS E~1PFESARIOS EN CASO·-; DE ACr.InEN'lES; CON LOS SEG] 

Il03 EN éJAS03 DE ACCIDENTES! CON LOS SEGUROS EN CASO DE E'!FER!>~DAD Y V]; 

.n:z; GON LA lt'IJA~ION nF.L S¡\LARIO r.rn,no tlASTAN'i'E 'PARA SttBVE~IR A IJAS N! 
CESITIADES PRIMORDIALES DEL INDIVIDUO Y DE Sll FA?-'.ILIA, Y PARA ASF:GURAR 

Y MEJORAR SU SI'IUACTON CON TODAS ES'l'A3 REFORMAS, REFI'IO, ESP:!:RA FtJ! 

· DADA!•'.EN'IE EL G0:9IERNO 'JE MT GARGO 0tTE I A"l INSTl'IUGIONES POLITICAS DEL 

PAIS RESPONDERAN SA'IT3FAG'XORIA'ME!~'i'E A LAS NE<'ESIDADES SOCIALES, Y QUE 

E'3'l'ú, UNIDO A f'\UE LAS GARAN'l'IAS PROTECTORAS DE LA LIEER'l'AD INDIVIDUAL 

SERAN UN HF.CHO EFE1:nvo y NO lfERAS PROMr.:SAS IRREAI.IZABLES, y WE LA n1 

VISION ENTRE !.AS DIVERSAS RA"iAS DEL PODER PUBLICO TENDRA REALIZAC!ON 

INKE'DIA'l1A, FUNDARA lA DEMOCRM!IA MEXICANA, O 3EA EL GO'Sli<RNO DF.L PUE-

BLO DE Mr~XF~O POR LA COOPERAt~ ION ESPONTANEA Y E~'ICAZ Y CONC:!ENTE DE 'I:.Q 

DOS LOS INDIVInl'0'3 QPE LA ~'ORMAll, LOS 0UF. BllSGARAN SU BISNESTAR EN EL 

RETNAnO DE I.A LET y EN SL U'PFRTO DE I A JU3TI':IA, CO~J'lI'1tTirt~~o 0UE E3-

'l'A SEA IGl!A1 PA!tA 'l'OD0'3 LOS ROYBm~s, QUE DEFTI:NDA TODOS LOS INTERESE~ 

lEGITI!!OS Y QUE AMPARE A TODAS LA5 ASPIRAr!OMES NOBLES"• (2) 

CUAN'DO SE LEYO EL PROYEr.TO DE CON'.)'i'I'!'UCION, LOS CONSTI'l'lTYE?lt 

TES REPRESENTA~'1E'3 DE LA CAUSA REVOLUCIONARIA SE DEr:EPCTONARON DE LA 

POBREZA DE SU CON'I·EN!DO, YA OUE EN NADA SA'I'ISFACIAN LA CAU'3A. "EL AR

TIGULO 27 SE J,IMITABA A HABLAR DE LOS E,TTDOS ':UE 11 '3E RESTI'l'UYERAU O Df! 



RAN A LOS PUEBLOS CONFORME A LAS LEYES", Y LA FRACCION X DEL ARTICULO 

73 AU'l'ORIZABA AL PODER LEGISI,ATIVO FEDERAL PARA 11LEGI3LAR EN TODA LA 

REPl1BLIOA 30BRE TRABAJO". EL ARTICULO 28, E"l' SU PRIMERA PARTE SE DECL~ 

RABA 0UE EN LA REPUBLICA MEYICA~lA NO HABRB MON'OPOI.IO NI ESTANCOS, NI 

EXENCION DE D1PUEYl'03, NI PRO!UBIGIONES A TITULO DE PRO'l·ECCION A LA I]'. 

DUS'l'RIA", LA FORMUlA TRA!RWIA EL VIEJO PEN'WHEN'l'O DE LA ECO~TOf'IA CLA

SICA, SI BIEN EN SU PAR'l'E Sr.GTTNDA FACUL'lABA AL E3TADO PARA !lICTAR LAS 

LEYES NECE'3ARIA3 PARA PERSE~UTR LO"J ACAPARAMTINTOS DE PRODUCTOS DE COl! 

SUMO NECE'3ARIO, LOS M:TOS EN'CA?.!INADOS A EVITAR LA LIBRE CONClTRRE'fCIA, 

tD3:-::Ir:UERDOS O COMBINAr:IO~IES '.JVE SE PROPUSIERA'i SUPRI!UR LA CO?.íPE'l'EN-

CIA ENTRE INDUSTRIALES o corERGIAN'l'ES y E<:IGIR PRECIOS EX'AGSRADOS A LOS 

PRODU".:'.iOS QUE FABRICARAN O VENDER.Mí Y EN' GENERA!,, 'l'ODA ACCION ~UE PU

DIERA CONS'l'I'l'UIR UNA VENTAJA EXCLU3IVA CON PER,TUTCIO DEL Pt~LICO EN G1i!. 

NERAL O DE'I·ERl<'.INADA PAR'i.'E SOCIAL" • ( 3) 

LOS DIPUTADOS REPRESEN'l'ANTS3 DE IA REVOIUC:ION, NO ACEP'l'ARON 

LA IDEA DEJ, ESTA"DO ESPEC'l'ADOR NI LA 'l'ESB DE LAISEER FAIRE LAISEER 

PA3EEH, YA 'JUE ESTABAN AC'l'UALIZADOS Y LA VIEJA FOR!i!illiA DE LA E.3GUELA 

ECON'O!HCA LIBERAL, NO '>E Al)E<:trABA A LAS C:ARENCIA3 ~lfB A')l'UABAN A LA 

NACIOU, LA~ GUALES D'ICBl~RIAN SER 3ATIS!<'ECRAS. A ESTE RESPE:~'IO EL !MES

TRO DE LA :;UEVA cm~P.N'l'A 1 LAS PALABRAS PROF~TIGA'.> DEL NIGRO!I A'l'IE SE -

HABIA!-1 E3CtrCHADO El{ TODO EL 'l'ERRI'l'()iUO NM~IONAL1 "SABIOS ECONO!>!ISTAS 

LIBERALES, EN VANO PR<Y:LA.'1AREIS LA SOBF.RMHA DEL PUEBLO MIENTRAS PRI

VEIS A CADA JORNALERO DSL FRUTO DE SU TRABAJO". 

LA FINALIDAD DEL CONGRESO C:ONS'l'ITIJYEN'l'E ERA 1'A3 AL'l'A, 0UE LA 

Sill:PLE REFORMA DE LA 2S'l'Rt'IJTURA DE LOS PODERES PUBLICOS Y EL ESPIRITU 

DE 10:3 DIPll'l'AUOS REVOl.f'CIONARIOS IBA A VOLCHISE EN LA NUEVA LEGISLA-

CION. EL LOGRO NO FUE ~'A''IL, HUBO NE~ESIOAD DE LUr-HAR ABIERTAM'"NTE A 

CADA 3ESIOn Y NO '>OLO EN LA INTRODUCCION SIY.PLE DE LA NUEVA IDEOLOGIA, 

SINO CON'l'RA EL FA~~·rASllA DE LA TRADICION QUE ALBERGABAN 103 GRANDES JU

RISTAS ':DE 3E OBS'l'INABAN EN LA NEGA":IO!T DE LO OVE NO SE 'PODIA COMPREN

DER. 



SON MUCHOS LOS MF!RITOS 0t18 PUEDEN A'DJUDIGARSE A LA CO'~ST!TU

CION DE 1917, PERO. PílSrBlEMENTE LO 11.AS 'DtG~O A DESTACAR SEA EL HECHO 

DE ~UE LA SOLUCTmr ADOPTADA POR ESA CARTA HAYA CREADO EL DERECHO SO---

CIAL' IWDEPENTIIBN'l:E' con l1ll A DOC'i'RTI A PROPIA, f'UE NO DE RE V A DE NINGUN 

PF.~SA!.'IEN'J.'0 o MODELO EX'.CRAH.nrno, SINO '.'ll'E E3'l'A NUEVA CONCEPCION DE DE

RECHO, NACE DE LA HI'.3TORIA DE UN PUEBLO, DE Sl.'3 I.UCllAS POR LA LIBERTAD 

Y POR LA .TU1TI'.:IA SIY.I.AL. 

" LA CO?llTI'l'l'CIO~ DE OUERETAFO NO $0LO PUEDE GLORIAR'.lE DEL 
.. .~ 

AR'l'UCULO 27 Y DEL ARTICULO 123, ESTE lJLTIY'O, PUNTO DE PARTIDA DE LA L]). 

GISLACION OBRERA. MUGHOS O'l'ROS AP'l'tCULOS COWl'!ENEN ACIER'IOS Y NOVEDA-

DES DIGNOS DEL APLAU30 DE LAS 0EXERACIONES FU'l'1!RAS. I.A coN::;TITt:CION DE 

i::'UERETARO VALIO LA SANGRE Tll~ 'l'ODAS LA"l REVOLt:GTONES l'.lUE HAN 'i:ENIDO LU

GAR DESDE LA IN'DEPE\JDENCIA, Y ·n BTEN BS CLARO, CON LA ':LAR!DAD DE ME

DIO DIA "UE SU EJE' Ur.ION P03T?RIOR, HASTA '3U Al)AI'TACION PLENA, HA COS

'l:ADO Y COS'I:ARA MAS SAN!'JRE AtlN, ELLA SERA "f\lDUC:ABLF.\'"F.N'l·E l.A l,EY 'd11E !-lA~ 

FIEL qAYA RE3Potrnrno HA"i'IA A'lOHA, A LAS 'lr'RDADERA'3 NEGESIDAUES DE LA 

POBLACION NACIONAL". (4) 

AUN CUAN:JO COFIPA'RTI:WS ABSOLCTk\1EN'l'E LA AflTF.R!OR ASEVERACIOU 

"DEL L!CE:qCIADO MOT INA JmRrnIBz, E!l E3'l'A f)í'ASIO'l SOLO A'l:El;DF.RE'l0':1 AL Al! 

TICUliO 123 YA 9UE ES AHI no:rnE EL CO!n'lT'l:lTYENTE DE 1917' IMPRI!fE LAS 

CARAC'.rF.RIAi.,'l•ICAS ~UF: HABRAN JE F01lJAR r,mw·~PCTOMES Nl!EVAS DEL DERE1~HO 

"DEL 'IRABAJO¡ LO HAf:E)\I' UN D?.P_Er:Ro REIVrnDr A'l'ORIO '{ DE TN'l'EGRAl~ION. 

EL ORiaEN DEL AR'I !CULO 12 3, 'JEGt!U LO RELATA EL MAES'l'RO TRUEBA 

URBtNA, SE ENC1.!EN'lRA EN EL DIC'lA''EN y PRIVF.RA nnr.u:noN DEL ARTICULO 

0UIN'l'O, IJUF, ADICIONO ES'l'E PRECE?'f'O CON L/,S srr:UIEN'l'ES GARA.~'L'IAS OBRERASt 

JORNADA ~'1\Y.IMA DE 8 HORAS, PRO!fflliraO'l DEI. 'l'RABAJO ~TOC'IURNO INDU3'l'RIAL 

PARA NifOS y MlT.TF:m•~'3 y DESCA~SO HBBDOYADARIO, F.XPRi;:')A~lDO)f. En EL CUER

PO DEI, MISIW DClr.ll'FE:N!O O'l'ROS PRIN<'IT'IOS DE D1'~N'l'ICA NA'l'URALEZA,Cc;MO 

IGllAl·DAD OE SAI,AHIOS PARA TGllAl TRABA,TO, DERE'.':l!O E INDEVN!ZAr'ION POR 

AC C1DEN'l'ES '.'PROPE3IONALES, E'rc. ; ~3'i'A s Fl'EROJI PROPOSICIO~lES HECaAS POR 

LOS DIPFJ:ADOS AGUIJ,AR,' JARA Y GOl!GORA Y DEBERIAN SER INGLUIDAS COMO 
l·-

- NORMAS EN EL CODI~O OBRERO "UE EXPEllIRIA EL CONGRESO DE LA DNION EN U-



SO DE LA FACUJ.'l'AD ~UE LE OTORGABA LA FRACCION X DEL AR'l'~CULO 73 DEL PR.Q 

YECTO DE CONSTITUCION. 

COMO LA NA'lT'RALP.ZA DE LA PHCTATIVA ERA DE GARA.~TTAS SO .. IALES, 

ES DECIR DE CLA3E 'lRABA.T ADORA, E~11!0N'J.1 RO OBJFCIONES FUERTE3 PARA SER A

CEP:r.ADA EN EL CAP1'.TTTLO DE GARA~'J:. AS INDIVIDUALES. NO TUTEI.ABA EL IN'J.'ERES 

INDIVH>UAL, SIN0 EL IN'l'F.RES DE LA CLASE T'RABA.TADORA. NO 08:5'l'AWfE LA 0-

POSIGTON, JARA Y VTC'l'ORL4. DE UNA MANERA APA.SIONADA Y BRILLAllJ'I'E, HICIE-

RON HINCAPIE EN LA NF.'":ESIDAD DE RE'.'.ONocn·r~'.i'O A LAS PRESTA~IOllES PRE-

'l'ENDIDAS1 LOS ESFUERZOS DE ES'l'OS EX"POSI'l'ORE> PlTDTERON FRl1C'l'IFICAR EN 

A''•UEUOJ REPRESE\~!'J.'A\''lES ")UE ENTE'lDIAN El. MOVD!TE NTO REVOLUCIONARIO CO 
' -

MO PRODUG'l'O DE UNA N~:CF.'HDAD IMPRRI~1SA DE 'l'RANSFOP'W~ION Y ASI MANJA-

RREZ, PROPUSO EL ES'l'AJ3I1ECii'l.IEN'IO DE L"N ~APITPlO F.5PEOIAL DE REGLA~'EN'l! 

ero~ D3 '!RARA.TO DEN'l'RO DE LA CON5'I'I'l'UCION. 

"ES'l'OS D!Pt'TAD03 '3t1f'IER011 CAPTAR EL VERDADERO ~F.NTTDO SOCIAL 

DE LA Rr~VOLUCION MF.Y!CANA,'.'.)trE NQ. lt'UE UN l~OVHIIT"ITO POLITICO 3EME.TANTE 

A LA3 REVOI.U.HONE'3 EtTROPE,\3 DEI, 5IGLO I'A'>AliO, 3INO ~UE LLEVABA EN SU 

Et~'lRA;;: A, COMO A5T'IRACION INDEr.J,IN,\BI.E, LA DP. DAR SA'l'I3PAGCION AL ANSIA 

DE JU3'l'ICIA DE LA CLASF: TRA "lAJ ADORA, 'WF. SE HUBTERA SEN'l'IDO DEJi'RAPDADA 

SI NO SE HUBIERA rnr.ORPORADO AL 'l'EX'l'O DF. J.A CON1TITUCION DE 1917 EL 

REf.ONOCr~·n:N'rO DE LOS DERECHO'.) DE L0'3 TRABAJADORES, co:rn FAC'IORES DE 

LA PRODwr-roN' QUE EN LA'3 r.ON"1'l'I'l'UCIO~S ANTERIORES RABIAN SIDO OLVID~ 

DOS" .(,5) 

AUN CUA!-JDO EN EL f:OlJr.RE10 DE "tw.RE'~·ARO, NADIE HABLO DE GAHAft 

TIA3 SOCIAL.SS EN RELAC!0:-1 AL ARTICULO 123, AL ,.,ID'DAR E3'lF! nreLUIDO DE!! 

TRO DEL CAPITl:T ADO DE LA l'.:ON3THrGTON, Si': HIZO UNA GRAN APORTAf:ION AL 

CON3'1'I'l'UYE~'IE YlJNDIAL, r.OJ\iO 1'I S TARDE RESllJ,'l'A EVTDEN'LE, A LA HORA 'iUE 

LAS CON3'lI'lVCTO·~:s El.1ROPE1\S Y AMEP.ICA'lP3 EXFIZA\' A ADOPAR LA INOVACION 

SOCIA!, APOR'l'ADA. 

GRAr:IAS A LA PENE'l'RA~InN' EN LA REALIDAD '.30CIOLOGUA T!~PBR.~N

'l'E EN EL PAIS y AL AMPLIO GONOCI~IE~TO DE LAS A1PIRA<:TmrES DE LA %ASE 

OBRERA, LOS CONS'I'ITTIY~TES GON3TGUERON ABRIR UN NUEVO CAUCE ECONOMIGO 



Y SOCTAI, PARA LA SOJ,UCIO~ DE LOS PRO'AI·EMAS LABORAI.ES. CABE RESALTAR EL 

HE"HO DE QUE EL AR'lTGtTLO 123 'll_!RGIO DE !:OS JU3TOS REf'LA~10S 'DE PERSONAS 

PROFANAS A LA CTEW'IA JUP.IDICA, PERO CON C'm.Ai'l CONCEPCION DEL IDEAL RE

VOLUCTO!~ARIO Y EL AMPLin CONO~Il>"IE~TO DE SU REALIDAD f'\UE PRODUJO EL -

CAMBIO DEIJ REGH'EN JFRIDTrO, Eí:O~Oll:ICO Y SO·'.:IAL. 

"NUES'J.RA CON3'1'I'l'UCION DE 1917 AL E3TABI,EGKR EN SU AR'l'ICULO 

123 BASES FrNDAMEN'lAL?'3 SOBRE 'IRABA.TO Y PREVISIO?<J SO<!IAL - DERECHOS 

SOCIALES - DIO TIN F.JE\'.PI.Q AL MCNDO, YA '.'llP !~AS 'l'ARDF. <:ONS'II'l'Uf!IONES 

EXTRANJERA) (!QNSAGRARO~ 'l'.AMBIF.N 103 NUEVOS DEREGHO:'l SOCIALES DE LA PEJi 

SONA HUMANA, tLA LLAMADA"IN'.::ULTURA 11 !!IEYI•'ANA FUE! PllRAlHGMA EN LO:) PUE

BI,OS DE GULT1 RA OCC1DEN'I'ALI • Y DE'3PUES, IN01PIRA~TON PARA LOS LEGIS-

LADORES DF. T·A AMERif:A LA'l'INA", (6) 

A GO"I'IINUACION PPESENTA!fOS F.L 'IEYTO ORIGINAL DEL ARTICULO 

12 3 EN LA CON S'l'!'l'1Tr.10N DE 1917 s 

El, CONGRESO !JE !A t'HION Y LAS LEGISLACIONES DF. LOS ES'l'ADOS 

DEBERAN E'.PEJIR T.7 YES SOBRE F.L '!':?.ABA.TO, FUNDA1)AS EN LAS NECESIDADES 

DE C ·,DA PEGION, SIN CON'l'RAV:~NIF A LA;¡ LEYES 3TGUTEN'l'ES, LA3 GUALES 

REGtRAN EL 'l'RABAJ() DE r.os OBREROS' JORNAlEROS t E!>!PLEADOS DO!<'.F.S'l'ICOS y 

AR'i'ESANOS, Y DE 1'l'<A MANERA GENERAL 'l'ODO CON'l'RA'l'O DE 'l.'RABAJO. 

I.- l.A DURAGIO'~ DE LA .TORNADA YAl(VlA SERA DE OCHO HO~ASJ 

II.- LA JORNADA ~·1 AYI!IA DE TRABA.TO NOCTPRN·'.l 3F.RA DE SIE'll! li~ 

RAS. 0UF.DA\ PR.JHTHIDAS LAS J,ABORES IN:'>ALl'BRES O·PELIGR.Q 

SAS !'ARA LAS MWE:RF.S EN r.E'~RAL Y PARA lOS JOVENES 16NO

RES DE 16 Afos. fi1!JEDA 'J:Al~BIF.N PRO!:IT13Tn0 A lTNOS y O'lROS 

ED 'l'RABAJO NOG'lt'P.NO TN'DU')TRIALJ Y FN LOS ES'l'ABLECH!IEN-

TOS ro~Rr.tALTi'.3 NO PODR,\.ll 'I'RABA.TAR DF.'3PtlES DE LAS DIEZ 

DE LA NOi~HE1 

III.-LOS JOYENE'3 MAY0RE3 DE nry;g A~0S Y ~lENQllES DF. DIEGISEIS 

TE'i!DRA'l COVO .TO'R'!ADA MAXIMA, LA DE '3F.B HORAS. EL TRABA

JO DF. 103 NI'103 VENORE5 DF, DO'E A~OS NO POD~A SER OBJETO 

DE CONTRA'l'Ot 

IV.- POR .~ADA 3EI3 DIAS DE 'i.'RA '1AJO TISBERA N5FRTJ'lAR EL OPERA-



RIO DE UN DIA DE DF.S~AN~O, CUANDO MENOS. 

V.- l,AS Yt\TF.RES, DURAN'l'E LOS TRES ~SES ANTERTOP.ES AL PARTO, 

NO 1!S~MPEÑARAN T::IABAJO:l FISTCOS 0UE EX'TJAN ESFUERZO MA'XERI.AL Cm!SIDER.! 

BLE. EN EL ~'ES STGtlJF.WlF. Al- PAP.TO, DT::F"RP'l'ARAN FORZOSA~r'"fiF. DE DESCANSO 

DEBIENDO Pl~RCIBIR SU SALARIO IN'lEGRO Y CONSF.~VAR SU EMPLEO Y LOS DERE~ 

CHOS 0tTE HllBIEREN ADQUIRIDO POR SU CONTRA'l'O. EN El, PERIODO DE LA LAC'l'A .. ~ 

CIA 'l'E~'!i'RA~ D03 DE.J ANC.OS EYTRAORDH\,IRIOS POR DIA, DE VEDIA HORA DF. C'l 

DA mro PARA A~A~'.AN'lAR A sus HIJOS; 

V!.- EL SALARIO MINUIO 'dUE DEBERA DISFRUTAR EL 'l'RABAJ 0DOR 

SERA EL QUE SE GON3IDFRE SUFICIEN'i'E, A'l'ENDIENDO A !.AS co~mr<:IO~'"ES DE 

CADA RF GION, PARA SA'l'IS~'A".'ER LAS NECESI1WDF,S NORMAI.ES DE LA VIDA DEL .Q 

BRERO, SU EDUCACION Y SU3 PI,ACERES HO¡lE'3'IOS, GO~HIDERAJ!DOLO COHO J};~'E 

DE t'AMIUA. EN 'i:ODA EPFRESA AGRICOLA, COMF'llC'!AI., FABRU.1 O !HNERA, LOS 

'rRABi' .. TAD"'tlES 'l•E!IDRAN DFRECHO A FNA FARnr.TPACIO~ F.N LAS l1'l'ILIDADE3, 

rm? SF!lA REGULADA COJ.'0 I~DTCA I A F!'ArCION IX, 

VII.- PARA '!'FABA.TO IGrAI,, DEBE <:ORRESPONDER SALARIO IGUAL, 

SIN·'rENER EN CVE?l'I'A SEXO NI NArIONALIDAD1 

VIII.- E!, SALARIO MINTY:O OlTF.DARA EXr.F.PTUADO DE EM'IM.RGO, CO,!! 

PF.NSACIOH O DESCl'EN'lOJ 

IX.- LA FJ.TAC!Olll' DEL TJ'PO DE SALARIO MINH'O Y DE LA PAR'l·Iq 

PAGION EN LAS t"I U IDADES A OUE SE REFT"RF: LA FRAC:CTON IV, SE Hft.RA POR 

cmtISIO?\"ES ESPECTftJ.ES ~u:.: SE FOR!l'.ARAN EN •;J.DA MUNICIPIO, SUBORDINADAS 

A LA JUN'lA CEN'l''lAl DE CONCTLIAGION 0!1F. SE F!S'l'ABL1':r.r<,RA En <'ADA ES'l'ADO. 

X.- EL 'JAI.ARIO DF.B:"RA PA':AR3F. PRP.CISA~"EN"1E EN ~'ONEDA EN CUR-

:;o LFGAL, NO SIENDO PER!H'IIDO HACERLO CON l.!FRCA'lCIAS, NI CON VALFS, Fl 

CHAS OC.UAI.OUTI!R O'lRO '3Ir:NO REPRESF:N'lA'l'IVO CON 0tTE SE PRF.'l'ENDA SUSTI'l'UIR 

LA MONEDAJ 

XI. - CUANDO POR <: IRCtrNS'I'ANCIAS E'l'.TRAORDIN' ARIA'> DEBAN AUME?l

'l'ARSE LAS HORA> DF. JORNADA, SE ABONARA CONO SALARIO POR EL '!'TEMPO EX

CEDE'l'i'E, tTN ; IFN'l'O POR r.JF.N'1'0 MAS DF. LO FIJADO PARA !.AS HORA-3 NORflA-

LES. En líllnt;n r. ASO EL 'l'RA BAJO E:t'l RAORDIN t\RIO PODRA EYCEDER n~: 'l'RES H.Q 

RAS DIA'lIAS, ~!I Df. '!'RES VECES CONSECUTIVAS. LO'l HOMBRES KEN0;~ES DE 



.. 
DIEZ Y ,SEIS Y LIS MUJBRES DE CUAL'rlt'rF.R EDAD, NO. SF:RAN ADl.1T'l'TDOS EN ESTÁ 

.. '1 

CLASE DE TRABAJOS. 

XII.- EN 'l'ODA NEGO"TACTON A<rnrr.ou' !~Dl!S'l'RIA1, MINERA o CU.A! 

QUIER O'lRA CLASE DE TRABAJO, LOS PA'.l:RONOS ES'l'AN OBLIGADOS A PROPORCIO

NAR A LOS 'l'RABAJADORES HA13HlACIONES coi•ODAS E HIGTF:NICAS, POR LO QUE P..Q 

DRAN COBRAR RE\J'l AS ".lUE NO EXCEDP.RA}i DEL MTi'DIO POR C IBNTO ?tEN 1UAL DEL 

Vi:J,:1R CATASTRAL DE LAS FINCAS. TGUAB'FN'l'E DEBF.RAI{ ES'l·ABLF'CER ESCUE!.AS 

~H'E~[!ERTAS Y DE~AS SF.RVICIOS NECESARTOS PARA LA COMl'NrDAD. SI LAS NE-

r.OCIACTO';ES 'P,S'l'UVIEREN '.>I'l•T"ADA'J DF:N'l'HO DF. l.A) roBLA-~T0\1}~3, y OClJ'AREN 

l;N".}iUMERO DE TRABA.Trn011ES lfAYOR DF.: CIENJ ~hNDRAN LA PRH'.F.:RA DE LAS O

BLIGACIONES r·:F.NCTONADAS. 

XIII.- ADR~· AS, ES'l'OS MTS'•'ClS CE~TROS _DE 'l'RARAJO, Cl1ANDO SU P.Q 

BI,ACION EXCEDA DE DOSCTEN'IOS RABT'l'PN'lES, DEBF.JlA REST•'RVAR3E mr ESPACIO 

DE TERRENO r:m NO Sl"RA '!ENOR DE CINr.O nL METROS r.UADRADOS~ P11.RA EL E~ 

'i'AllLECH'IF:>:'l'O:;: DE !fP.RCATJOS PUBLICOS, IN~'l'ALA•'ION DF. EDU'ICI03 DE3'.r!NA

DOS A SER1/ICT03 MUNICIPALES Y CEN'l'ROS RF.'.:RF.A'l'TVOS. r\UEDA PROHI'BIDO EN 

'.tODO CE'Vi.'FW DE 'JRARAJO ET F.S'l'ABLECIYIEN'líl DE E!PE'!DIOS DE BE!lIDA3 EY.;i,

BRTAGAN'!ES Y D!o~ •"ASAS DE JUF.GO DE AZAR. 

;n'.V.- I,OS EMPRESARIOS SERAIJ' PF.SPOl/SABI.ES DE LOS AGCIDEWlES 

DEL 'l'RABMO y DE LA.O EN1''ERnDADES rRO~'SSIONALES Dr. LOS TRABA.TADORES, S..Q 

1''RIDA 3 GtW MO'l'TVO o EN E.ITRGTr:ro DS r A PRPFESI0'1 o 'l.' RABA.TO ")t'E EJF.GU-

TEN 1 POR J.O T·AN'l'O, LOS PA'l'RO'IOS DF.BF.RA~l !'A'1AR• LA INDEMNIZAC ION CORRES

Porrnn:WrE 1 snr:tTN rilJE HAYA TRJl.TDI t~O'IQ 0<1T3E('t'P.NCIA LA Yl'ER'l'E O STMPLE

ME1/'l'E LA INGCAPACIDAD 'l'EMPORAT O PERYA1:iW1E PARA TRABAJAR, DE ACU' RDO 

cm¡ LO ':'UF: LAS LF.:n:s DE~·ER~HNEN. E'1TA RP'3PON1ABILIDAD Sl:BSIS'l'!RA AUN EN 

EL !'ASO DE f,ll!F EL i"A'l:RONO ~0"'1 RA'lE ET. TRABA.TO POR UN INTERl·'F.DIARIO. 

XV.- EL PA'lRONO ~S'l'AllA OBLIGADO A OBSERVAR EN I,A INSTALACION 

DE 3U?) E3'l'ABJ,p,rn•n:~nos, LOS PR~~r.Er'l'OS LFGALFS SOBRE HIGIENE y SALU-

BRIDAD Y ADOP'IAP. I.AS ~1¡.:nTDA'3 ADECUADAS PARA PRF:VEUR AC"!DE~'lES F:N El-

USO DE LAl lf.A0TTillAS 1 IN::>'l'RUMEN'l'OS Y lt.A'i.'ERIALP3 DE 'J:RAllAJO, kH C01ol0 A 

ORGANt '.AR DE 'lAL 1"ANERA ES'l'E 9 QUB RP.SULTE PARA LA SALUD Y LA VIDA JJE 

LOS '•RABA,TADOllES LA !~A'fOR GARAN'l'TA COMPA'l'IBLE CON LA NA'lURAlEZA DE LA 



NEGOCIACION, BAJO I.M> PENAS QUE AL E~CTO F.STABLEZf1AN LAS LEYES. 

m .- TAN'l'O r,os OTIRERClS Corto LOS E'MPRESARTOS 'l'END'RAN1DERE0HO 

PARA COLTGARSE EN DEFENSA DE :1US RESPEC:'l'TVOS IN'lERESE'3, FORMANDO SIND,! 

CA'l"OS, ASOf'!ACIONES PROFE3IONALES, E'l'C. 

XVII.- LAS REGONOCERA'l co•.•o llN DERECHO DE LO:i OBREROS y LOS. 

Pl'l·RO'IOS, LAS Hl'ELGAS Y LOS PAROS. 

XVIII.- V1S HUEI,G,":S ST''RAN LICI'I!S C1'1Af!DO TE~!GAN POR 01:\TE'l'O 

CONSEGUIR EJ, F.'.WUIBRIO F.N'l·RF. 10'> DTVE11<J0'3 FAr.TOF.ES DE LA PRODllGCION 

AR:ti\'W'i.ANDO LOS DEREí~403 DEL 'lRABAJO COI·~ 105 DEL CAPI'l'AL. EN L0!3 SERVJ. 

CIO) PUBLICOS SERA OBl Ir.ATO!l!O PARA LOS TRABAJADORES DAll AVnn ~0~1 DIEZ 

D!A$ DE AN'lF!IPACIO": A LA JFNTA DE CO~C:HIACIO~ Y ARBI'l'RA.TE, DE LA ~ 

CHA SEnALADA PARA LA susrE·· STON nr.r, 'IRABA.TO. r.AS HtJF.L"IA'3 SERAN O'ONSID!; 

RADAS CO!tO IL r; T'I' $ UNI '~A~W.il'l'E CUANDO J.A 11' A YO RIA DE LOS HUELGT.TIS'i'AS 

~.TERCIERE AC'l'OS VIOLBN',O) CON'lRA I.AS PHRSONAS O LA'3 PROPIEDADES, O EN 

CASO DE Gt-SRRA, CllANDO AQTTEJ,LOS ~1 R'l'E~.iEzr.AN A LOS ES'l'ABLEr.IMtEN'i'ílS Y 

SERVICI03 'CU~: DEPF.°'i'DAN DF.T GOBIERNO DE J.A REPtTBT ICA, NO F.S'l'ARA..llf COM--

F1ENDIDOS EN LAS DI3f03ICIONES DF. ES'lA FRA'!CION, POR '1~:R ASIMILADOS AL 

E.TRCT'l'O NAGIONAL. 

XIX.- LOS PAROS 3ERAN LIGI'IOS tJNTCAN:E~'lE CUANDO EI, Exr.Eso DE 

P!HlDUGCION HAC':A NEGESAR:DO SUSPENDF.R EL 'l'RARAJO PARA MAN'lENEP. LOS PRE-

CIOS EN TJN LIMITE COS'l'EABlF., PREVIA APORBA<:IO~ 'OE LA JUNTA DE CONCILI,! 

GION Y ARBI'l'RAJE. 

XX.- LA'l EIFERF.'IC!AS O LOS r.ONb'Lif:TOS ~'IRE EL CAPI'l'AL Y EL 

'l'RABA.TO, SE 3l!.TF.'11)1RAN A LA DECISION DE llNA JUN'I'A DE CONCILU.CION Y AR

BI'l RAJE, FOfü.' A DA POR TG'(l AL NUMERO DE RRPRESEN'IAN'l'ES DE LOS OBREROS Y 

LOS PA'.i:RO'lOS t y tmo DEL GO fl!ERtfO. 

XXI.- SI EI, PA'lRONO 3F. NEGARE A ":OME'l·ER Sl'S DIFERE :CIA5 AL 

J.RBT'l'íl1i.Tl~ O ACEP'IAR EL LAl1DO PRONl'X'::IADO POR LA JUN!L'A, SF DARA POR 'i'EJ! 

~!NADO l~I, CO'lTR1i'10 DE 'l'RABMO Y !'.'UF.DARA OBLIG.!TIQ A INDF.'.'Nit:.AR A OBRERO 

CON El Tf.APOR'.LE m; TFE:3 f.'ESES DE SAIARIO, AD!'.'lV AS DF. LA FIESPONSA :JILIDAD 

QUE LE RI•:SUJ/lF. DEL OONFt IC'l'O. SI LA NEGA'l'IVA F11ERE DE LOS 'l'RABt,JADORES, 

SE DARA POR 'l'ERMINADO EI. COll'i·RATO DE 'IRA~AJO. 



XXII EL PATRONO ClUE DESPTUA A tTN OBRERO SIN CAUSA JUSTIFICADA 

O POR HABER INGRESAUO A UNA ASOCIAr.IO"i O SI¡:'TIICA'l'O, O POR HABER '1'0\1ADO 

PAR'1·E EN UNA HUELGA J,TGI'l'A, F.S'I'ARA OBLIGADO, A ELEC:C!ON DEL 'IRABAJADOR, 

A CUlfPJ,TR El. cm1TRA'l10 n A TIIDE!fflIZARlO r,o•J EL DIPOR'lE DE 'l'RES MES'ES DE 

SALARIO. rmrAJ,~IBN'IF, TF.trnRA E3'l'A ··BL!GAGION CUANDO EJ, OBRERO SP: RETIRE 

DEL SERVTCIO POR FAWA DF. PROBIDAD DE PAR'lE DF.L PATRONO O POR RF."IBTR 

DE EL lfAL0'3 'l'RA'l'A""IF11·os YA SEA F.N Sf' PERSONA O EN LA DE SU CONYUGE, P_! 

DTfES, HIJOS O HERMANOS. EL PA'I'RONO NO PODRA EXIMIRSE DE ES'l'A RESPONSA

BILIDAD, ClJXNDO LOS MALOS 'l'RA'l'A~'IF.TOS PROVENGAN DE 'DEPli:MDU:N'lES O FAMl 

LIARES ~l~ OBREN CON EL CONSE'~'l B'IEN'l O O 'l'OIERANC:IA DE EL. 

XXIII.- LOS CREDU03 F.N FAVOR DE L01 'l'RA1MADORES POR :)ALARIO 

o SUELD03 DEVENGADOS EN EL ULTIMO Afro, y POR INDE~.~NrZAr.Imms 'lENDHAN p~ 

FERE~ TA SOBRE CTIALF'3'JUIERA O'l'ROS F.N nASO DE 1~0NCtJRSO O DE 0UIF.BRA. 

xnv .- DE LAS DEUDAS CON'I·RAIDAS POR LOS 'l'RABA.TADORES A Io'AVOR 

DE sus PA'l'RONOS, DI~ srs ASor:uoos, FAnlIArn<::s o DEPf.NDIBN'lES, SOLO SERA 

RESPONSA BLE ET. MIS!.'O T~ABA.T A DOR' y EN NING "N e A 10 r POR N:rnGlm MOTTVO 

-SF. PODRAN EXIGIR A LOS MIB'/'flR0'3 DE SU FAMILIA, NI SERA'l F.:UGIBLF.S DICHAS 

DEUDAS POR LA CAN'l'IDAD EXCF.DEN'IF: DF.L WELDO DEL 'l'RABA.Tl1DOR DE tTN MES. 

XXV. - EL SJi:RVTCIO PARA LA COLOCACTOU DE 103 TRABA.T ADORES SERA 

GRA'I'UITO PARA ES'IOS, YA 'JE EF'Er'l'l'E T'OR OFICINAS Mt'NIC!PALES, BOLSAS DE 

TRABAJO O POR r.UALQtJIERA O'l'RA IN'i'l'T'll'CHll\' OFT!':IAI. O PAR'l'ICtrLAR. 

XXVI.- TODO COl-.TII·R:,'I:O DF TRABA.TO CEI.F.13RADíl E:'l'T!tE llN YF.XTCANO 

Y t'N EMPRESARIO E7.'l'HAN.TER01 DEBERA SER I.EGAUZADO POR LA AUTORIDAD Ml!Nl 

CIPAI CO:VPETF.N'l:E y VISADO POR F:L COVSlTL DE !.A NAGTON A oo:rnE EL 'IRABAJ! 

DOR 'lF.NGA Qlt:' IR, EN EL CONCEP'IO DE 0UF' AD!nfA3 DE LAS CLAUSULAS ORDIN! 

RIAS, Sf ESPECIFICARA CLARAV7.N'l'F. QUF: LOS GA'lTOS DE LA REPA'l'RJACION Ot.J! 

DAN A <:ARGO DEL ElffRESARTO C:ON'l'RA'l.A..'l'l'E. 

XXVII.- S:<;RAN CO'lDI~IO'IBS NUJ.A'.3 Y NO OBI.IGAP.AN A LOS CONTRAYE!!, 

'l:ES Al1WUE EXPfü'SEN E11 EL·1~0NTRATOa 

A) LAS til'E ES'l'IPULEN UNA JORNADA INHWAJIA POR LO NO'l'ORIA.'l\YENTE 

EXCESIVA, DADA !,A INDOlE DE TRABAJO. 

B) LAS~UE FIJF.N UN 3ALARIO QtB NO SEA REMT.ffl!'RADOR A JUICIO DE 



LAS JUNTAS DE ~o~CILIA: 1TON Y ARBITRAJE. 

C) LAS QUE ESTIPULEN UK PLAZO MAYOR DE UNA SE!>!ANA P!ll.A LA PEJ! 

CEPCIOUIEEJ, JORNAL. 

D) LA'1 r.rn 3FifALEN ml' LUGAR Dli: RECREO, FONDA, GAFE, TABERNA, 

CANTINA o·~IENDA PARA EFECTUAR EL PAGO DEL SALARIO, CUA~DO NO SE TRATE 

DE EMPLEADOS DE F.S01 ESTABLECilnEN'l'OS. 

E) LAS QUE EN'lRASíEN OBLIGACION DIRECTA O Dl'DIREGTA DE A~UIRIR 

LOS AR'l'IGULOS DE CONSUMO EN 'l'IBNDAS O LUGARES DETERMINADOS. 

F) LAS QUE PER~HTAN RETPlER EL SALARIO POR CONCEPTO DE MULTA. 

G) LAS QUE CONSTI'l'l:YAN RENUNCIA HEO!!t POR EL OBRERO DE LAS 

IHDEMNIZACIONES A QUE 'l'ENGA DERECHO POR AOCIDEN'l'E DE TRABAJO Y EN.FERlilJl 

DADF:3 l'ROFESIONALES, PERJU!í~TOS OCASIONADOS POR EL IN'CUMPLil!!IENTO DEL 

CONTRA'l'O O POR DESPKDIR'3EJ,E DE LA OBRA. 

H) 'l'ODAS LA) DEMAS ESTIPULACIONES Q\iE !MPLIQUE?l RENUNCIA DE 

ALGUN DER!:C!:W CO~SAGRA DO .A FAVOR DEI, OBRERO EN J,AS LEYES DE PilOTECCION 

Y AUXILIO DE LOS TRABAJADORES. 

XXV!II.- LAS LEYES 'DET'F':R~INARA~ LO'> 'BIENES QUE CONSTI'l'llYAN EL 

PATRIMONIO DE LA FAMILIA, UENF.S OUE ')r.:pAN INALIENABLES, NO PODRAN SU-
.e 

JE'l'ARSE A GRAVA..lfENE3 RE.AL!S NI EMBAP.GOS, y SFRA~l TRANSFErnat.ES A 'l'ITU-

LO DE HERENCIA CON S:n.'.PLIFICACION DE J,AS FOfü1ALIDADES DE LOS JUICIOS 

SUCESHORIOS • 

. , · XXIX~- SE CONSEDERARAN DE UTILIDAD SOCIAL1 EL ESTABLECIMIEJ!. 

TO DE CAJAS DE SE~UROS POPULARES, DE INVALIIBZ , DE VIDA, DE CESACION 

INVOLUN'l'ARIA DE TRARA.JO, DE ACCIDEN'I'ES Y DE OTRAS CON FINES ANALOGOS, 

POR LO C:UAL TAN'IO EL GOBIERNO FEDERA!, COMO EI, DE CADA ES'l'ADO DEBERAN 

FO~E~fi:AR LA ORGANTZA~I01'1 DE nn'lITUCIOUES DE ES'l'A INDOLE PARA INFlmDIR 

E ~Cl1LCAR LA PREVISION POPULAR, 

XX.X.- A3I MI'3~0, SERAN r.mnrnERA nAS DE UTILIDAD SOCIAL, LAS 

SOCIEDADES COOPERA'I'IVA3 PARA LA l'!ONS'l'RllCCION DE l'!ASAS BARA'lAS E HIGIE-

NICAS, DES'I'I'NADAS A SER AD'll!IRIDAS E:'! PROPIEDAD POR LOS TRABAJADORES 



EN PLAZOS DE'IF.R!HN' ADOS". 

AN'l'ES DE r'.)t1F. SURGIERA ESTE CONJUNTO NOR.'IA'I'!VO SU! GEmrnrs, QUE 

IBA A EVOLUCION:•R LAS CONCEPCIONF.S TllADICIJNALB'l'AS CON.JTITUa:IONALES, YA 

ES'lABA J,A'IE"'i'l'E EN EL ANIMO DE LOS CONS'fI'l'UYEN'i'ES LA IDEA DE TRA.NSFORMA.:. 

CION ABSOLU'l'A, JOSE NATIVIDAD !W~IAS YA 1E HABIA EXPRESADO EN F.STOS TE] 

)'!IN03 "... LA CUE !l'IOH EN'IRE !.A CLASE OBRERA y EI. CAPB.'ALBT A, vn~NE DE 

E3'l01 C)UE EL r.API'J.'AL!S'J:A !.E DA UNA CAN'.f:TDAD MUY PE0UE::"iA AL TRABA.TADOR, 

DE MANERA Ql'E EL TRABA.TADOR RECim:, CO'!O EB LA PARTE lf.AS DEBIL, LA PA]! 

TE !.\ENOR, LA !f AS INSIGNIFICANTE 1 SACA Lt:'EGO EL CAPITALISTA El, CAPITAL 

INVERTIDO y PAGA EL I'l'l'ERES, QUE FIJA srrrnRE ALTO, PAGA EL TRABA,TO DEL 

INVEN'I'OR, LA PRIMA ".JUE DA AL INVEWl'ílR POR HA'~ER MUCHOS DE LOS DE'lCUBRl 

MI!':'J'i'OS, Y 'llODAVIA (~OBRA TiN EXCEDF.N'i'F., Y ESE EXCEDENTE SE LO ArL TCA AL 

CAPI'l'ALISTA, POR':UE EL 8API'l'AJ,I3TA1 COMO EJ, LA F.AT:ULA DEL LEON, DICE1 

ES'IO ME 'l'OCA A TI'i'UlO DE Clt'F SOY EL Eli'PRE'3ARIO, E'iTO ME 'lOOA A 'l'I'l'ULO 

Dr. NlE SOY F.I, INVEN'l'OR, EJTO !f:ETOCA A TITT;I.0 DE l'.'ll!E NO ME UOBLSGO POR 

QUE 'iOY EL MAS FUER'l'E 9 Y DE AOUI VIE'TE ~O?n'IAN~1-!EN'l'E 103 PLEITOS EN'l'RE 

EL 'lHABAJO Y EL r:API'I'AL; EL CAPITALI3TA EXICTE %'E EN ESE EX('EDE~'l'E rnn: 

Qtr.!:DA ;.i.ENGA EL UN'A J'AR'rE: DE '·'ANERA QFE HAY OUE VER quE EL CAPI.T.~tr·:;•u 

NO VAYA A LJ,EVARSE 'rODO EL UCEDEN'lE, SINO ')(TE LE DE P.NA PAR'rE IMJ ORTJ\l! 

TE. AL 'l'RABAJADOR EN REJ AGIO'l A LA IN:POR'l"ANCIA DE 3U3 SERVtr.ros. AQt:I 

TIE"EN l'3'l'EDES EXPlJES'l'A Ell 'l'ERMPl0'3 SENCII.I.03 LA CAUSA ETERNA DE LA -

CUES'l'IO!-; OBRERA y EL r.ONFLIC'ro E'l'ERNO EN'l'RE E!, CAPITAL y f:L 'l'RABAJO. 

¿COlt.O SE RESUELVE ES'lE? ( 7) 

CON'JinEHAr. IONES r.or10 LA PRECEDENTE, SON I.AS ".ltJE DIERON PAUTA 

AL SllRGil'IT.llTO DI~ I,A 'lEORtA QTJF RECOGE EL AR'l'ICrLO 123 Y OUE EL MAES-

TRO TRUEVA URSINA HA DESARROJ,J,ADO co~·o 'I'EORIA REIVI~DFA'l'ORIA1 "• •• EL 

ART1c;u10 123 A.L DELIMI'l'AR LA ,TOR:'lAD" DE '!'RABA.TO, AI, P.STABL~CER CO°'.'IDI-

CIONES FAVORABLES I'ARA 103 'l'RABA,TADOPES CON GARAN'l'IAS W.INU'A'3 DE 3AL_A 

RIOS Y SALARIOS RE~HJNF.RADORE3, PERO .TAMA'3 SE LOGRA LA REl.'UNERA·~ION CO.!i 



PLETA DEL TRABAJO. DE AQUI QTJE EN EL '•'F.N'3A.TE DEL ARTICULO 123 SE CONSIQ 

NE EXPP.ESA!"F.N'.l.'E COYO F!T\f ALIDAD DEL MI'1M·', LA REIVPJDI:: ,,GION DE I.05 DE.fil! 

CH03 DEL PROLET: RIA DO, f'lt'E NO SOLO WPJ,I'.::A (!QM"EA'UR LA SEMPI'l'ERNA EX

JLO'rAC!ON DEL 'l'RABA.TO, SINO LlE~AR A LA SOrtALrnA'.710~ DE LOS "''EDIOS DE 

PRODUCCION :tET.lIAN~'F. EI, F..TE?.GICIO DE LOS DEP.EC!!0'3 DE ASOCIArro·,: FROFE3!.Q 

NAL Y HUF:LGA. LA FlTFRZA DE 'IRA HA.TO rREA EL VALOR 'r EL PO'SEF.DOR DEL· DIN!l 

RO AD':'t'IERE ESA FUERZA co:10 ~·'FRCA~GIA PERO EL ART!Ct'T.0 123 ELEVO EL TR,! 

BASO AL MAS AL'I·() FANGO HL"'ANO, NO :;oro PWA St' PRO~CCION, SI~O PARA su 

REDE'!CION UEFI'iI'l'HA. Y El CLASICO ~.rr,vPJ,O DE MARX 'DA UNA IDEA MA'l:F.RIA

LIS'lA DE PLU WAI TA1 r:o·~PRJ..DA :LA FrER~A DE 'l'RABA.TO. F.L P03EEDOR DEL DI-

NERO 'l'IENF. El. D~REG!fO DE r'ONW1HRLA 9 E'.'l DEG!rR, DE OBLIGARLA A TRABAJAR 

Dl1RA'·F1E l'N DIA E'!'l'ERO DOCE 'l'ORAS, PF.RO EL OBRERO CREA EN SEIS RORAS, 

SEIS 'l.'IE~ffílS DE 'l'RABAJO NE·~ESARIO) UN PRODU"'l'O 0UE BA'>'l'A PAR.\ SU MAN

'l'ENI\IIE'i NO; DllRA'!'I"f. LAS SETS HORA'l RES'l'A ''l'l:ES (TIB!•'PO DE TRABAJO SUPL]} 

t.!Etl'l·ARIO) EW:~;NDRA l1N PLUS-PRODUC'I'O 'NO RE'i.'RIBUIDO POR F.L ~API'l.'ALISTA 

~UE ES LA PLt 1WALTA ••• PARA RECUPER.~R LA PLl'SVAJ,IA NUESTRO AR'l'ICULO 123 

E'"V!'A'l'lTYE DERF.::HOS RETVPr!HC:A'i'ORI0S F.N FAVOR DEL PROT,E'IARIADO SIN TER

!GN01 DE PRESí'RTPCION, PERO ~U~SA SE HAN PRAC'I'!CADO CON ES'I'A FINA1IDAD1 

DERE(:Ho DE A'.lOC!t\CION P.R0FESIONA1 PROIF.TARIA y DEREr.Ho DE HUELGA GEN:&

RAl Y HtrEI.GA POR SOLIDAR!UAD. (8) 

CON EL l·EGADO INSTITrno~:rAL Em'ARGADOEN EL ARTrr:vto 123 DS 

LA CON3TI'll!GION DE 1917, CON TO"> INSTRt"~F.~'l'OS -;)()C'l'R!~.AJ,<:S co1:0 F.J, PRE

CEDEN'l:E, ES JXDl'DA BLE 1W":l·A CLAS~ OBRERA HA 'l'E~!IDO OPOR~'UNIDAD DE OB-

'IF.'1-i'"ER llNA IN'lEnRAr.ION ~IHTT'IA 'RN LA IAR'IT~IH.r.TQ}l m;L CREC!'•rEN'l'O y DE-

1ARROLLO SOCIAL' VIA 1.01 IN3'IRl"'Etr"r01 CREA nos TAL'"S C0:.10 LAS .TUN'rA3 DE 

CO'~CILIACION y ARBITRA.TE, cort.rSIO'l DE 3A1A.RI0S MINI'WS, REPAR'l'O DE U'l'.! 

LIDADES Y 3EGl'ROS Sff'TALFS. CA !E DENTRO DF. E>'l'E !fBMO MARCO MENCIONAR 

~UE EL ES'l'ADO EN' SP ASPECTO co:~cILIADOR D!': INTERBSES 30CIALES DEBE !f:! 

NIFE3'J.AHSE EN t:NA DOBI.E AOTIVIDADJ AB'~'l'EiH:ION ES'l·A'l'AL lI BSRALIS'l'A, EN 

CUAN'lO A GARAN'l:IAS SOCIA1ZS SE REFIERE Y DF. PRO'I'ECCTON, O IN~'EHVENCTON 



ES'l'A'l'AL AC'dVA RESPECTO DE LAS GARAW1'IAS SOC:IALES SB REFTF.RE Y DE PRO'l'E.Q 

CION, O IN'l'8flVENGION E3TA'IAL ACTIVA RESPF'CTO DE LAS GARAN'l'IAS SO'iIALESJ 

lHS"AS. QUE NO PODRA.~ .SER VEUTANA'l~1.TTF. SA'l'ISFECH!S SI NO SE CONSIDt~RA LA 

ACENTl'ADA IN'l.'EGRACIO'S Y PAR'l'TCHAC:IO'l DE LAS CLASES LA BORA:J'IES EN LA P.Q 

LI'f!CA ECOt!Or:ICA t~ SOCIAL. YA Ql!li! C:OWHDERA~rn=> A ESA DIC:HA P.AR~'It:IPACION 

COllO UNA CONDIC:ION NECESARIA PARA LA EFI<:Ar.IA DE LAS GARANTIAS 'JOCIALES. 

A1''0R'l'lrtlADNIF.N'l'E EL AMRTTO IN'3'l'T'lTCIO'UL CREADO POR LA C:ON1Tl

CION DE 1917, PER!(!'lE PERFECTA CONJILIACIO:.J EN EL EJERCICIO DE LA h'lTN

CION E3TA'l'AL AC'IIVA y r.os Ili!'l'ERESE3 COLF.C'l'IVOS, /'){JE DEl'IEN 3ER SIEMPRE 

103 IN'i'ERBSES DEL PROPIO ESTADO. 

EL NO ACCESO A lA 3y;soDIC:JA PAR'l'ICtPAClO"l DE \.J,A3;: E~ J,A PO

LI'l'ICA ECOi'WMICA '( SOGIAL NO 'JADA r,1AS NO HARTA ·tm:FI(~AC:ES A LAS GARAN

'l'IA5 SOtIALES CONSAGRADAS? SINO 0TTE PROVOr.ARIA LA PIRTICIPACION VIOLEJ! 

TA DE LA3 CLA1ES r:.~RGINADAS. PEF.O rrA~rno SE TIErrni¡ I,0'.) l~F:i'l'Rtlffr;;· 111•1·os 

DE PAR'L'TGIPAC:Im; IN:l'rITPGIONAUUDOS, El :PRORLE'~A SE REDt11~E A E,1F.RCI-

TARL0'3. 

A E:l'i'E RESPVTO RE(:ORDEy..tOS LA·> IDEAS DEL I,ICENGIArO .UVARO 

~.10LINA E. "l'3 Dr1:E1 " CON CI.ARIDAD DIAI•WlA W.L At'TOR DEL ARTif!ULO 27 

CQN)TTTUCIONAL cm(ISTONADA PARA HACER llNA IN'i:f.Rp;:F,'lAr.ION Al1'l'E!ol'l'IGA DF.L 

E5PIR!'l'l1 DE I.A •'ON:l'i'T'l'llf:TON DE nUERE'rARO, AFTRllA LA PREEYEF:NCIA DEL 

CRI'1ERTO scx:IALIS'lA ,'..JO!lRE EI· INDIVIDJ!ALIS'iA y ADEMAS, AL A3Ir:NAR3E MA

XIMAS PO'l'ES'l'ADES A LA NA(:IOll Rii:SPF.r.'110 A LA :rROPIEUAD, SF. LA lt'A"tJI,'J.'0 P_! 

RA r1:poNFR A 'l:ODA PROPIEDAD tau Fll"H~ro~· SOCIAL SA'l'ISFAl''I·ORIA DE r,os IJ! 

TERE5ES DE LOS 'l:RABA,T ATIOií.ES, COliCRETA'l'F.~Fl'B EXPRESADA ::N LAS r;ARAN'1IAS 

50CIAI.ES PRO'l.EGTDAS EN EI, í.i.'::i.TTr.TlLO 123 1 QUE CO\'PL"''IF.'!TA F.L CA"BIO DEL 

ESPIRITU INlltVIDl'AJ.r'i'l'A I.rn~RALI":iTA DE LA CONSU'l'llCIOU A.,.l'l'ER!OR, AL ES

PIRI'J:I'. SOCIAI.IS'l'A A lA NUEVA LEY FUNDAtr.F:WJ.AL" (9} 

JUN'IO CON ESTAS Nt!fVAS DI1POSICIO~lES JURIDIGAS, SE CREA UNA 

lfüEVA CO'JCEPCTON AL INCORPORA~SF. AL DERECHO SOCIALi S~ CONVIF.R'l'E EN UN 

ORDEN JrRIDICCJ DI'.':NIFICADOR, NIVEI ADOR, PROTEC'IOR Y RETVINDIGADOR DE LOS 

Ol:'E VIVEN DF. SUS ESFUBR~OS l<'T'3TCOS E B'i:·EI.EG'l'UALES, CUYO FIN ES ALf:A'.<lZAB 



EL l>IBJOHA."'!!E'!TO DF. tlN GRUPO 30CUL Df.'l'ERTl.INAN'l:F. EN I.A E'3TRl1C'l'URA '.JO( IAL, 

LA CLASE 'I'RA':JA,T ADORA; Y 30'R'RE 'l'ODO ES DNA IN'l'l'I'HICTON "VIVA", EN MOVI

MIEN'l'O GON:::i'lAN'l·E, 0UE PRETENDE '!rTA'~TENER EL ESPIRITll REVOLUCIONARIO PARA 

ALGAN¿AR LA A!IHElADA Jll.3'nr.IA SO~IAL. TODO E1TO.GRAC:!A-3 A LA NUEl/A COJ! 

CEPCION DE DERECHQ DP.L 'l'RAR~JO ~UE E~ANA DE LA CARTA DE 1917, NODE AO'CJ! 

LLA QUE TISNE POR OBJI:'IO LA PRO'l'ECCION DE LA ACTIVIDAD HtI'.fANA EN DEPEN

TIENGIA o 'WBOR1)INM'TON, SINO '.'lTE SF. EXTTE':DF. A 'rODO AOtTEL Qt'E PRE1'L\ UY 

SERVICIO A ono '( QT? ~Sl'IRE POR 'l'AL MOU\10 UNA RETRIBtWION y .ADE!~A3 

POR'.')llE F.3 UN IN3'l'RL'M:C:ll"l0 DE LllCffA CONSTA"-l'fF. PllA EL ·DESPOSEIDO PARA LO-

ORAR SU PLf.7JA DTGNIFIC:AC TON. 

PROYEC~IONES EN LA LEGT3LAr.ION IN'lF.RN~i1TONAL Y • 

Y EN EL 'l'RABA.TO CO!·'PARADO. 

ES UN HEGHO QllE JDN'J:O CON LA GON3TDERAi1JQ\J DE DERECHO DE TRA

BA.TO JE ADVIP.R'l'A\' PARALE1AT~F,~'l'E l'N nNI''.0 DE GARAN'l'LAS SOCIAI$9 EN CW.~ 

F!i1!0 DE LA C:LA'.lS lABORAl'i'iE, PAFA EJ.F.VAR A ~·'EJORES NIVELE'3 1U'3 ~10NDICIO . . - -
NES DE '!IDA, E3 EI, E'3'UDO 0UIEN SF. OBLHJA A IJARA~'l'!ZAR Y A~BGURAR LA E-

FE·::!'HVIDA D DE F.SA 3 PI F.S'I Ar~ IO:IB3' , .. O'l' rvo POR F.L GUA!. LA r..F.:GTST.A{'!ON DE 

ES'!'A ?iA'IllRALEU DEL H~J1.113RE Y A LA '30G!EDAD, LOS PROB!.E''.A3 0tiE ENGENDRA 

Sl1 EJER .. ~It:IO SON cm·r~c:;; A TO!lO EL r.ENERO HUMANO, POR LO •f'.IUE r.RF.FMOS F.N 

PRINr.rnri •)lS 1.A J F.:'1I'3J.A:'I0'l JO IAL IU1Rr.!tA l:ADA VEZ ~·'A'> A LA V''.IFORMIDAD 

EN EL MI RI'i'O IN'l'ERN ¡,·.; !O'l AL. 

FUF.RON LA3 RB.'0I,'"·'!I0~F'5 ING!.'P.SA, FRANCESA .~ NORTEAMERir.ANA LA 

Fl1'':'IE m: I~SFIRAr.!0'1 DE TODOS r.os "rnvr:nEw.os CONJ'1'I'l'U1:10NALES 'lE):DIE!L 

'!'ES;. TA W?L,1)7'fA'TO'i' E LA lJF:V'Jr"!A·~rA LIB~RAl, LA CUAI 'l'I1WE ''º"º 3UPUE.l 

'10 ~A'lE~ORF0, 103 D?.RE'~HO~ FU:1DA''F.~'1ALF.S HO'·'tr:E, ro:nIDF.RA .. 0'3 POR ENC.I 

Y.A D¡;jL ES'i'ADO, SF':UN LA D'.'.!''LAP.ACTO\f .t1 1'F~Ir:A~A DE DF.RJ;;:'H03 T'•SI. :10)lBR8, 

El. F.S'l'ADO NO CIMA, SINO RECOHOrE LA'> FAf'ULTAn-:s QUE CADA S!'R HlWANO 'l'I]¡ 

NE INDTVInt11\Z,:IF,N'¡P. rO\i3I~RADO, y LAS 0-l'E 'l.'IENE coi:o 1"IE?H!Rfl DEI: CONGL.Q 

!t,ERADO '301HAL. 

LAS RELV:TO'!F.3 I!'l'IE~)iA::!O'IALFS 1iE LOS PtlE'BLOS HAGEN 3t!R<HR LA 

NECESTDAD DE !·R.:::ns.rn 103 D::RFCROS DE LOS NAC!Oll;ALES DE UN ES'lADO so-



'BRE El. 'l·F.RRI'lORIO 1JE. OTRO. LA RF.Gl,Al~'!í!N'l'AC!ONQUE SE 
. DEFINIR 'l'ALFS SI'l'llA(~TO\'ES HA mrnrno F.STAR COHtlln'l'A, FsN mr ;Rf):¿Í~ro• . / \ .. , 

POR DISf'O'HClONF.J UWTL.\'i'F.l?AJ.r.s, CO'f.0 J,fl'j RT·~GU3 DE L;.3 CArÍ'l1t14A.ciofras' . 
Gt':l: FUERON CONCRE'l'ADAS POR J.os ES'l'ADOS DE El'.ROPA occrn¡;;w1~AI.;:PÁ~.k PRO'l·E 

'· - .-.- ,--
GER A SUS COl'iERCIAN'lES, ABOLIDAS HAS'fA 1923. 

LA NOCION DE ES'lA'SLF.CH'IEN'l'O PARA('E SPRGtR AL PIN DE LA EPOCA . · 

r.1QDERNA Y CON LA RF.'!OI,l'GIOH INDl'STlHAJ, UN GRAN DE~A11ROTLO A PAR'l'IR DE 

LA EPOGA CO>ií'iF.l·'.FORA.NEA. TAYBTEN 101 'l'RA'IADOS m: ES'l'AJlI.f.Cini·:~'lf) SON E..: 

SENGIAU-'Fl\'lE: COMFRCIAFS. DEN'l'RO DE· LA SF.GrNDA 11TTAD DEI, srr:LO XIX SON 

DENOMINADOS A l'ENUDfl '"l'RATAD0S DF. CO!"ERr.IO Y NA'l:.GAGI0~1". MA'3 'l'J..RDE --

SE IES DENOIHNA Sl;~E3TVA~"E"l'l'E 'f'RA'iAUOS DE ES'l'ABlEC!ll'IEN'lO Y 'I·RA'l'ADOS 

DE ES'rABI.Ecn~n; 'l'O y 11'.Rl..BAJO, ANTES UF. LLAMARSE 'lRA'lADOS DE 'IRABAJO. -

ESTO SE DESA?.ROLLA A LA FAR CltTF. LA P.l?Al!DAD so•:n.oGICA LO F.XIGF., PUES 

A1 D;;SARROJ.I.O PRíl'DTIHOSO DE LA IN'Dll'JTRH Y F.L F!.ORF.G!IHE~'lf' DF.L CO~$R

CIO SE AP'''AN LA ~lll.'l'IPLICAl'IOM Y EI. DESHH'I'Ail IlE LOS TRA13A.TADORES ASA

I,ARIADOS. 

'fA~.'RU:l1! Et!f:ON'l'R;sos ~t!F. EN \)N PRHºCIFIO L0'3 'lRA'l'AD01 y LAS 

CO?>l'ITNCTONES DE 'l'RAT!AJO NO REGrLAN AL 'lff'lMO TIBYPO t.AS C:ONDICIONES DE 

TRABAJO y J,A SEGURTDAD )OCIAL YA QUE Esri:A l'L'i:Ir:A ES OB.TF:'!O DE 'l'F.:n·os 

PAR'l'It:ULARES Y A SU VEZ SE F.SFECIALilA DE A ·t;r.RDO CON LOS DIFERE~'l·ES 

'l'IPOS DF. 'IRABA,10, SE Sl!BDIVIDE Y RESPONDF. A PROBI.E'.'>'AS PAR'l'IP.tn.ARES. 

EN'l'RE 'l'A~'lO LA OPGANtZA::TQ~r I'iTERl~fli~IONAL DFL 'lRA"lA,TO SE OR-

GAN!l,ABA ARM0NIO:JA'fEl'l'lE Y DF. Sli C:TH30L Pl'fF.R~A<:IONAL ~fAí!!A Y SE CONCR]: 

'l'IZABA l./\ IDEA DE OUE LOS 'l'HA'lAD0':3 1~0LT':C'IT1fOS ERAN POSIBLES. 

A1I EN EI. LAPSO QUE SE Ell'l'IR'lDE EN'l'P.E US DOS GlERRAS MUNDI,! 

LES SE EN'.l RA A LA VIDA DE LOS 'f·RA'l ADOS RF,GION ALF.S 0UE SE AHLIARAN DE1 

PUES DE LA SP.f:llNDA GFERRA ~·UNDIAL. AHORA S"' ttAf'.E \'E':ESARIA LA Sl!P!.!RA

CIOND DE LO"i 'l'flA'lAD03, TEX'l03 Y A''RF.GJ,03 Il'l'l'ERNACTONAI.F.S RELATIVOS AL 

'!'RABA.TO Y SUS r.oNDIGTOKES, .TUN''l'O CON A'.'.lUELI.OS RELA'l'IVOS A LA SEGURIDAD 

SOCIAL. 

EN'l'RE LOS l;UL'i:IFLES 'i'RA'Il\DOS n'i'El!NACTIONALES QUE PRE'l'ENDEN 



SOLT"CIONAR L03 PROBLF::,;A3 RELA!l.IVOS A lA CLASE 'l:RABAJA".lORA 'l'F.NEMOS A PAB, 

'.CE DE LOS CONVENIOS y RECOMENDACTONES DE LA o.r.'l'. LA CONVE:Nt:ION PARA 

SALVAGUARDAR LOS DERF:C'fOS TJ".J. H<WBRE Y StlS LIBERTADES ~,UNDAMEN'l'ALf.S. EE_ 

'.!:A CONVEN1-;TQN 3TGl'E Lh LIJ\"EA ADOP'l'ADA POR LO'i F.S'l'AD0'1 TTNIDOS EL .4 DF. JQ 

LIO. 1776 Y U DEq,.A1L\rIO'I FRAN·::~SA DE DERECHOS DEL HO!:'BRE Y D;<:J, f:IUD,i.DA 

NO DEL 26 D!': At;03'I'O DE 1789 Y k~. DE IA CAJlTA DE LAS NAGIOYES UNTDAS DEL 

26 DE ~~AYO DE 1945· SB FIRt.'A EN nm·1A EL 4 "'.)1': NOVIE1fBRE DE 1950, EL PREjM 

BULO 'lrnMDE SALVAGtTARDAR i.o:; DF.REC~OS TJEL HOMBRE y LAS LIB:<:RTADES FUND_! 

~'E'l~l:ALES; EL AR'i!C.ULO 4o. ~E R~FIERE AJ, 'rnAFIA.ro, EJ, llo. A LA LIW,R'l'AD 

DE !\SQ(:JACTON', llEFTRTE?\D.lS!': E~. ESPE'"!AI. A T.A A'10Cii\ 1~IO'! SP'DICAL: EL :la 

'i!t~ULO 4o. PROHIBF: ?L TlWJ,'\.Tn FOR:~ADO o r.wr. ALflUTF.N ')lRDA sor.'.E'l'IDO a LA 

ES·~LAVI'l·l!D O LA SFRVID!.T''~R::;, ~·.1- 1 l~:'-;Dli: 1930 LA Q,I.'l'. SE HABIA PREOCUPA

DO DEL 'l'RABA,TO FORZADO EN LA CO~VE~<:Iml NUM!:RO 29 Y DE t.'ANF.RA MAS ESPE

?IFTC:A EN LA !IUir.ERO 50. REU.'i'TVO ilJ RBrlU'lA''IF'l'i'() nr: 'J:FABA,TADORE3 INDI/ 

GENA3; us r.oNV?;'J::tmms 64 y 65 REI.A'l'TVOS A CO'!'l'RA'l'OS DE 'J:BABA.TO y SA!i, 

CIONESPENALES DE '1'RABA.JA!lORE.§_I!-lDIGENA3, l·O MIS!tcO QUE J,AS 82, 83, 84, 86 

~· 104; T@AS ES'lAS CONVENC:IONF.S RF:LAr.JOllAN A 'I·ERR!'.i'ORIOS RtlRALES LO 

CUAL PEm!I'lE PflOFl!NDTZAR r.N F.1. PROBlW:IA DF. 'lRABAJOS FORZADOS, 'lP..A'lArHlO 

PROGHEST'/A~'rY'lF. DE DE'l ~.R''INAR LA NOCTON' DEL !HSMO. lA GONVENCION 29 EIJ! 

'l'IF!NDE PO?. 'l·RATlA.TO FORt:ADO, TODO 'lRA"RA.TO o SFRVTCIO EXIG~Do·.rnE .t!N IN-

DTVIDCO BA.TO LA AH.E11AU DE UNA PENA, POR LO CUAL EL INDIVIDUO 110 SE HA 

OFRECIDO ,\ Ct;MPLIR EL '!RABA.TO VOLUN'I'AJl!AMEN'lE. (10) E!, AR'l'TCULO 11 R.[ 

LA'l'fVO A LA L!ll~~R'l'AD srnnrrAl, rnrLUJDA DEWl'RO DF. I.A NOCION DE LIBER'l'AD 

DE RF.l~ION PACTn::}. y DE LA LIBER'r.AD DE ASOCTAGION, SIENDn T.A LIIl2R'l'AD 

SINDICAL l<NA l<'.ANU1ES 11A·~ION DE ES'l'AS. LA 0, r .T. SF." OCUPA 'l'A\ITlfEN DE LA 

LIBER'i'AD SINDIC.&J., YA EN SU PRE.A!vlBUI,0 EN 1919 !TABLA DE LA NECESIDAD DE 

AFIF1"AR LA l.IBF.R'l'AD SINUICALt AST GO!l'O LA DECLAFA-r:ION DE FILADELFIA DE 

1944 EXPHI~SA OtlE I.A J,IttER'l'AD DE F.YPRF.3ION Y DE ASO'.:!Ar.ION ES UNA 1JOND.1 

DIGION INDISPENSA ELE PARA UN PROC:RESO EI.F.VADO. 

BL AR'l:ICtrLO 14 PROOCRIBE PAHA EL GOZO DE 103 DERECHOS Y LIBE] 

'lADES DE LA CONVENSION TODA DISCRI?IINACION, EN F.SPECIAL AOUEI.LAS DE ORl 



GEN NACIONAL O SOCIAL. 

LA CAR'l'A SOCIAL ElffiOPEA, ES El. RF.SUl'i'ADO DF. UNA RESOLl'C!ION DE 

LA ASAf•'BLEA CO~SULT.IVA DEL COl'T'lRESO DE LA EUROPEA E!~ LA CUAL SE PIDE 
QUE SEA ACORDADA UNA POLI'l'ICA. COMUN EN H'!'ERIA so~:IA1; EL 23 DE SEP'l'IE_M 

BRE DE 1953 SE PRECISAN J,OS PRINCIPIOS QUE DEBF.N IN\.I.UIRSE EN IDICHO D.Q 

CUMEN'l'0 1 EL CUAL GON1'l'l'!TYE UNA OBRA C01rPARAfil.F A LA CAR'l'A IN'J:'ERNACI.Q 

NAL llE 'l'RABAJO QUE SE cm'l'ONB DE UN CON.TUN'l·O DE PRINCIPIOS PARA OOBER-

NAR LA AGCION SOCIAL, NADA MAS QUI•: AHORA SE 'l'RAH F.N PAhTIC:ULAR DE LA 

ACCIO!I SOCIAJ, El'F:OPEA. Df.\l'l'RO DF.L PREAl·lflllJ,0 'I'f\DOS LOS ES'l'ADOS AFIRMAN 

"RESOI.VETISE· HACER EN CO!.IUN 'l'ODOS LOS ¡.~:;Fl·r.nos CON F.L FIN DE MEJORAR EL 

N"IVE:I, DE 1lIUA Y PHm'.OVER EL BIF:NE3'l·AH DE TODAS LAS C:A'l"8GORIA 3 DE SU P.Q 

BLACION, 'l'AN'l·O RURALES CO!W llFBANAS" STGUIF.NDO.LA LINEA DE LA O.T.'l'. 1 

3E PROCLAPl.A Qlli;; EL GOCE DE LOS DERECHO~) SOCIAl.ES DE Pl'! SF.R .ASEGURADO 

SIN DISCRH!INACTON DE RAZA, SEXO, COLOR, RF.l.TOION, OPI'HON P0L T'l'TCA 1 

A3ENDENC!A U ORTGEN SOCIAJ,. SU PRT!ft.P.R ARTTrUJ,O SE; RFFTERE AL DERECHO 

DE 'l'RA"BA,TO, CON F.L PRP'CIPIO DE 0UE 'l'ODA PERSONA DEBE 'I'ENER LA POSIBL 

. LIDAD DE GAN APSF; l·A VIDA F.N F.J, '.l:RABA.TO r>TT~ HAYA ESCOGIDO U BRF.!''EN'l'E; 

EL E'3'l'ADO DEBE PRO'rnGEfü'.E'3E DERECHO DE MANERA E1''Ir.A:::1 AS! co~o DEBE 

ES'l'ABLE<'ER O JtAN'lENF.R LOS SERVICIOS GRA'lUUOS DEL EMI'I.EO. 'l'AH!3U:N LOS 

E'J'i.ADOS SE r.Q!~PROXr:N'. .. EN A A3EG1JRAR O A FAVORErER UNA ORIEN'l'ACI@ 1 UNA 

FOR!(ACION Y UNA REArAP'lAr.tON APROPIADA. LA GAR'lA 'J:A.\l"flIF.~ CONCEDE EL D] 

RECHO A CONDICIONES DE 'lRABA.TO E".;'UI'IA'l'IVAS 1 El, DERECHO A LA SEGURIDAD 

DE IlIGIBNl'~ DEN'l'RO DEL 'l'RABAJO, EL DERECHO DE UNA REi~tim:RACION APROPIADA, 

EL DERECHO SINDICAL t EI, DERECHO DE NEGOCIACIOtJ COLRC:'l'IVA QUE PROVIENE, 

INDUDARJ "P.'~N'IE DEL AN'l'F:RIOR y 0UE' ES CO!fPRENDTDO 'l'All.Bn:N EN LA GmrVEN

SION 98 DE LA O.I.'l'. EL AR'I'IC:llLO 60. DE LA CARTA PROPONE ?iEDIOS PARA 

IN3'l'I'l'l!TR Y U'ITLIZAR PROCEDI'fff-'N'IOS ADECUADOS DE CONCILIAC!ON Y ARBI,.:. 

_ 'l'RA.TF. VOLUN'l'AR~IOS PARA REC:LAWF:l!'l'AR LOS nONFLIGTOS DE TRABAJO. ESTE AR

'IICULO SUPLE LA C!ATlF.1·1CIA DE LA r.mTVF.NCION 98 DE LA 0, I.T. El! EL AR'l'!CQ 

LO 60. LOS ESTADOS RECONOCEN EN DEPECHO DE LOS TRABAJADORES Y LOS PATR.Q 

NES EN CASO DE CON1''LIC'IOS DE !N'H~RES, COYPHENDIENDO EL DF~RF.CHO DE HUEL-
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GA; BAJO LA RES7::'.WA DE LAS OBlIGACIONES 0UEPUDIERA RESULTAR DE LAS CON

VENCIONES COLE~TIVAS EN VIGOR. POR LO QUP: RESPEC'l'A AL DERECHO DE NIÑOS 

Y ADOI.ESCEN'l'ES, 1,i; PRO'l'EGCION QUE BRINDA LA CAR'l'A F.S AMPLIA, HA~:IENDO 

ECO A LO ES'iARiiECIDO POR LA O.I.T., RESPF.C'I'O A ESTE CONCEPTO DESDE LA 

PRIMERA r.o·~ii'EREnr.rA E'1 1919, IA o.rT. HACE REFERENCIA PARA LA ED,\D MINJ. 

MA PARA I.A AD.\II3ION EN EL TRAllAJO FI.T~Nnor.A EN 14 AÑOS ( LA CARTA LA 

Fr.TA E!í 15) DE3PUBS DE LA CONVEN~ION 7 , SE REFIERE A LA EDAD MINIMA 

DEL 'IRABA.TO MARI'lU.'.O. LA NU?mRo 10 LA ~S'l'IPUJ,A RESPEG'l'O AL TRABAJO A

GRICOLA, LA NUMERO 15 RE3T'ECTO AL RAMO DE S!!:RVICIOS, !,A NUMJi'RO 33 RES

PEC'l'O A '!'RABA.TOS NO IN1JU1'.IRIALF:S, LA ;ff!l.T<'RO 12 RESPF.C'I·O Al TRABA.TO PES

QUERO. El runo 3 DE I.A C:ARTA PROHIBP. EL 'lRABAJO A LOS Nr>:os ',:)UE NO H..6 

YAN 'l'ERY!~H.DO LA INSTRllCCION OBJ.IGA'l'ORIA, PUNTO 9UE 'l'AMBIEN EXPONE LA 

REr~m'.ENN.':IO'! 117 DF. L.4 GO''FERE1'!CIA I::'l'ERNACIONAl DF:L 'l'RABA.TO. EL PL'N

~o 7 '1'080 10 RE1''EP..F:\''l'~ A LA h'ORi/Arro~ PRO?E:SIONAL, co;-¡3IDERA-1'l'DOLA DEN

•rno DE LA JOF~ADA DE 'l'RA.'ClAJO, SI~~IPRE y GUMl'DO SE Crl'N'.l'E CON LA ANliEN

r.u "!>El. PA'l'RON. E:S11•F. r:rr;yo /IRnt.llLO R'3'l'ABU!CE otr A LP3 1.'ENORES SE LES 

DEBE RE'LRIBUIR EL TRA3AcTO E'lllT'lA'l'IVA\'l'!\'TE Y PROPONE tTN NU'l.E'Ft'O DE TRES 

StVANAS DE '1RA'9AJO PAGADO '0'-'0 ~~TNIMO, DE DES:ANSO ANUAL. EL PUN'1'0 18 

PROHIBF. F:L 'lR1\!3~.TO °'{Q•:'l:umrn A LOS l'ENORES, LO CtTAL ES TRA'l'ADO 'f'A''BTEN 

EN LA nff!VE~lr.TON 6, 90, 20, ES'l'A ü!.'l'IMA SO ARE TRABAJO DE PANADERIA. LA 

rAR'l'A ';O~WEDr.: TAMRIEN DF.Rt:CHO TJF. PRO':'.'l'El.GIO!J A lA-; '1'~~.'3.0 .• rADORAS, EN SU 

PRINCIPIO 80., AfüRGA J,O fl.EF'F.RF.Wi'E A I.A PRO'l'EGCION FF.l'BNINA. 

RE.')FEr.·~·o ,1 !.A 01HE'!'i.:A<'TON PRm'ESIONAL, LA CARTA EN Stl ARTIC'] 

LO 9o. AFIR~'A ~l'F '1·ADA PBRS011A DEP.E SER AYUDADA EN E3~01]f.R Sl'PROFESION 

DE ACUERDO A Sl'S AP'.r!'l'l!J)E'J PROFE3TONALES Y A SUS IN'IERF.SE3, ES'.t'A IDEA 

Fl'E F.XF-RESADA Hli!JI.F;~¡ EN LAS RF.r.Ol.~Et'iDACIONF.S 45, 57 y 87 DE LA O.I.T. 

EL AR'l'TC:l1I.O 10 DE I A <:AR'l'A INSIS'l'E EN LA FOR~ ACION PROFESIONAL 1 CUES

'l'ION 'l'RA'i.ADA ?OR !.A O.I.T. F'N SUS RECO!tF.:n'DACTONES 15, 57, 77, Y 117t 

LA CAR'l'A COl'PRDME'IE A LOS ES'IADOS A PROMOVER IGUALSU FORr.'ACIOll PROFE

SIONAL EN FAVOR DE 'l·ODOS, ITCIT'YF.NDO A LOS LICIADOS. 



LA SAWD 1'A~IBIF.N FS OB.TF.'l'O DE REGLAM1'~~1i'ACION DE LA CARTA Y LA 

EXPLICA, COMO EL DERECHO A GOZAR m: UN E'.l'l.'ADO DE SALUD MEJOR QUE EL QUE 

CADA UNO PUEDA AI.r'ANZAR EN llN PRINC!PlO. EL UF.RFlCHO DE LA SEGURIDAD SO

CIAi, ES'l'A COl.'PRENDJDO EN EL l.R'ITCl'LO 12, PRD'.CIPIO ll GlJE·:SE fü\N REFER.! 

DO LA CARTA DEL A'l'LA'•'.'l'ICO DE 1941, LA. DEGLARAC!ON DF. 1''llADELl<'IA l'.l!t 1944 

LA DE!!I.ARAriml UNIVERSAL DE LOS UERECHOS DEL HOMBRE DE IA O.N.U. DE 

1948 Y LA DEliiu\RAGION EUROFF.A DE SAJ.VACHTARDA DE LOS DERE~~HOS DEL HOMBRE 

Y DEL CIUDADANO: I.A CAR'l'A MENrION A QW. SF. DERS ESTA Bt·F.CER O M~.?i'lENER UN 

REGTME1'1 DE SEGURIDAD SOCIAL A UN NIVEL SA'l:ISFACTORIO, C:ON LOS MI3/il03 E

QUIVAlF.N'lES QOE ES'l'ABLF.CE LA CONVENCION 102 DE !.A O.I.T. 

EL AR'l'If'.PLO 18 F:S'HPULA El DERFCHO .~ UWA A\.TIVIDAD LtlGRAT1VA 

DEN'l"RO DE UN ES'l'ADO EX'l:Al't.TT<:ROl PFI~1~IPIO D'P.NO!·'TNADO DE LA LIBRE crnr.u

LAl:'ION BASADO EN LA REOIP'ROCIDAD Y SONSI'.>'l'EWH!: EN trn I'l'l'ERCAMBIO DE li1~ 

NO DE OBBA EN'l'RE J,Or; PAISES lllrEM"llROS; El AR'l'I<:ULO 19 SE DESPRFmDE DEL 

tf!S!lO PRI"'lí'TP!O y r.onFn:RE DF:RF.<:HOS A LOS TRABA.TJ,DORl']') INMTGRAN'lES y A 

Sl''> FA~Jl,Ii\R!':s; CUP,.'J'l'ION A'ílORDA'OA POR LA o. r.T. EN su CONVENIO 21, RE

co~·mA<'TONF.S 26,, 62, 66, 86 y 97' A'H ~o~ro 'l'All'f!IE~ ET, CO}JVEt.:10 48. 

RN'l'!l¡t; LAS 'IHJPOSICTO'lF''> FINAJ.F.S 1lB I.A CA'RTA SO\.!AI, EUROPF'A 

EN'\.ON'l'IW'OS LA l'.'lt'F. SE ~'3'l'TPm.A F.N F..L AR'l1 rr:1110 30, DO~mr. SE ~ONSAGRA EL 

PRT\J!':IPIO DF. l'.)r;E l'N E'~'l'AT•O GONTBA'l'.All'lE, Ptír:'OE DF!ROC:AR SU> OBLIGAGIONES 

EN CASO DE GtTF:RRA O PELIGRO GRAVE. 

YA EJ, P'RE1IDEN 11F. R003EVE1'1: E:S'l'IMABA QlTE LA SF.fWRIDAD SOCIAL 

DEBIA ASEGURAR PARA FL HOlfBRE "LA I,IBERAC!0!-1 'DE LA NECF.SIDAD11 PUF.:S NO 

SE SEN'l'IA LIBRE PSICOI.OGICAM'lrn'l'E! 'l·ENIENDO EN C:ONSIDF.RAGlOll r.s•ro LA CAJ! 

TA EUROPEA PROI.ONllA EL PEN3Alt'!EN'l'O RBOSF.VEL'l'IAUO Y ENllNCIA AL DERECHO 

DE LA AS'IS'lENrIA 1\EDIC:A y SOCIAL, COMO UN DERF.r.Ho t:;ITTF! NO DF.BE E'ITRA~AR 

UNA REDl!CCION RESPEC'l•O DE LOS O'l'ROS DERECHOS PODI'l'Ir.OS Y SOCIALES• LA 

PF.R30N A AS!3TIDA Dr:"BE CO~TSERVAR 'l'ODOS SUS DERECHOS, E1TO IKPL!CA IGUAL 

DAD ARSOLU'l'A EN'l'RE RL ASISTIDO Y F.L NO A"HS'l'TDO. CON'3IDERA QUE ESTO ES 

REAP'EN'lE ! A. VEFDA DERA N~ION DE "!, IBF.RACION DE LA NECTE3IDAD". 



J,ACION IN'fl;;HNACIONAJ,, PODEMOS AFtltVA'R Ql~ ESF.Nr-IAI~F.N'l'E ES'l'A ENGAl'IINADA 

HACIA EJ, RECON"Or.P~IF.N'l'O ~mwo DE LO ".)TIB! PODIA!'i!O') J,J,gAAR tA DIGNH'ICA--

CI01{ DEL HOVBRE 'l'RABA.1ADOR. POR l:IRC:UNS~'ANCIP.S ESPECIFIC:AS REGIONAI:BS, 

E3 E'1PTRI'l'U DF. ESTA ES'l'RPí!Tt'RA LEGISLATIVA EN ALGtmos PAISES HA LOGRA

DO SU CO!IE'l'TDO PF.RO F.N OTROS, ES'lF. SE F.NC:llF.WIRA in;y POR ARMO DEJ, NIVEL 

DE3EA~O. 

A YA1'ERA DE E.TEYPLO Y CON F.L FROPOSI'rO 'DE HArER VT3IBL~ EL FIN 

DE ES'HI TRARAJO, r.I'l'AR!i:l~OS UNA JN;~'l'ITDCION t.lUE C:ON1IDERA1WS PUTIIBRA SF.:R 

PRO'l'C1T!PO DE LA PAR'l'I'.!IPAC:ION ArTTVA DF. LOS '11R/1BA.TADOPES EN LA POLTTJCA 

Er.o~.JO\'Tf:A y sor.rAL. ESTA F'IGtffiA ES EL r.oN'lE.TO F,r.O\TO!Hf:10 y sor.rAL FRANGES; 

".'lllE DE StTS DOSf:TE~TOS i!IEl•lB:ROS Ptt;R~l.ANF.N'l'ES r.U1\RF.NTA Y CINCO SON REPRESEJl 

'l'A'1'l'F.5 DP. 1.os ~SAL~RTAD0'3 y ~UYA'3 P!lI'i':IPALES FllNCIONFS)ONc 

ACTIVIDAUES sor.tALF.5. 

ADAP'l'Al'JO'~ A LA I'\W.'3'l'IílA1~TON 'I'E{:NI•~A E INFíl!WAr.roN ECONOHCA. 

EXPA~nro1¡ F.·':ONm'IC:A PX'l'F.RIOR. 

E. O"'H1'°!A') ~~'HO'W-F.S. 

AGRT<:trt'1'HR A. 

'l' RARA J03 PllBLI:: OS, 'l'R Ml'3PORTES' Y TURTSMO. 

DESARROHO Er.Ol\'O!'ICO Y .)OCTAL EN O'l'ROS PAISES. 

PLA~S DE IN'l!ó:'i3TO~:ri;;s. 

r·Ortm'l'lTR.4.S F. n~G?:-'?iO N Ar.Tm; AL. 

FINANZAS, r.RZDT'IO V FB~HTDAD. 

PRODtlr.CIOK' P-'. ílt:S'l'!lIAL Y ~'TF'.Pf'IIA. 

¡¡; El r.QN')F:,TO SF. INTF:l'IRA ADEMAS DF. LA RF.FRESE~TACION DE LOS A3.! 

LARIA !10S POR C1T (!8:T A 'f PNO ºF.PR~S'!'JN'l' AN'l'FJS DE E~Af'!IBSA > P1DUSTRIALFS, 

CO!C::Rr.IAL¡.-:!J Y ARTE3ANAI.ES ( 3E!3 PARA PlPRESAS NA"IONALES, O <;EA NA1~IO

NAI IZADAS, DIEZ y sr.rs PAPA. PrnUSTlltAS PRI1!ADAS, Nf"'F.VE P1rnA F.L ~Ovr.:Rrro 

Y DIF.Z P i\RA F.1 A RTr;;SAN 4 ro) ·~P.~ RF.)/TA llEPRF.S'RWI'A'l'l'FS A U AGRIGUL'l'PRA, Sl]L 

'l'E, A~'l'!VIDADE3 DIVERSAS (Tt'RISMO, E".'PORTACION, COOPF.RA'l"IVAS DF. PRODUC

CION) '1l!I"IC:E ~Im:JROS 30/>T PrR301-lAI,IDADES m:3TM~ADAS EN EJ, CA:'-!PO ErONO'IJ 

CO, SOCIAL, CEN'l'IFIGO O CULTURAL, TREINTA Y CINCO SON REPRE3EN'I'AN'l'E3 



'DE UI.TRAMAR ( PF.RSO'fAI.TDADES 'DESTAG.AUAS DE ACTIVIDADES ECONOMI<:AS Y S.Q 

CIALF:S DE DE1'ARTA11:F.NTOS DE ULTRA!IAR) QUINCE REPRESEN'l'AN DIVERSAS ACTI

.VtDADES 3'!0IALES (ASOCIACIO!IJF.S FAHLIARE3, HABT'l'MltoN, SAJ,UD PUBLICA, 

COOPF.RATTVAS DE CONSUMO, AHORRO) Y DOS MAS SON REPRE"lENTA'ITES DE LAS 

.CLASES mrnIAs. LA Dt'RM!ION~:DEL CARGO ES DE CINCO A~OS. 

EI, GOTI'!T·'RNO DESIGNA SESE~TA DE EST03 MU:!i"BROS, UONDE SE EHCUEJ! 

'l'RAN PBRSONALIDADES DF.STACADA3 Y AT C:l'N0·-3 REPRESF.N'l'ANTES DE AC'l'IVIDADES 

ECONO~ICAS Y '30CTA!.F.S DIVFRSAS, m1 T.tNTO qm I,OS OTROS <'TEN'l'O CUAREN'l'A 

so~ 1lESim:'ADOS POR LAS ORGANTZA~TON'ES PROFESIONALES, ECONOHP.AS, SOCI_! 

LES O SINDICALFS, 

LA ASA.'t.~tEA GENF.RAL DEL CON3F.JO Rl~ EL F:JF.:Rr:rr.rn DE sus FUllCI,Q 

NES TIFINDF. A FAVORF.CER LA COl.1l.130RArTON DE L0'3 DIVE:RSO'l GRUPOS PROJ:t'ESIO

Ni\12S y ASEGURAR su PARTICIPACION EN LA POL!'l'!CA F.CONOnr.A y sor.TAL. A-
€ . 

DEMAS EXA~lINA LAS AUAPTAliIONES EC:0~1 0~!Ir!AS Y' SOIALP.S PARA LOGRAR, I.A RAf 

CIONAL ADECUA~ION DB LOS .~IBLAN'lOS TF.r.NICOS Y POR llL'l'I:!tO F.'3'I'tlD!A LAS D.,! 

FERENTES FORl(A'3 DE PAR'l'Ir.IPACION F.N EL DESARROLJ,O ECONOMTr.O Y S01~IAJ, DE 

mROS PlISES. 

E!, r.01-BE.TO FUNC:IONA EN r.ommIN.A.Gtml CO'{ El. GOBIF.RNO EMITIENDO 

OPINIONES o RECOW.NDACJO~TEs, YA SEA A pr-,TJr.roti DE ESTE o A !NI1iIA'l'IVA 

DE AQUEL; PERO EN 'lODO CASO, F.S OBI.IGATORIO PARA F.I, PROPIO GOBIERNO SO

JI~ITAR ESAS OPI~TONES Y RF.'~O~!F.\TTIAC!ONF.S EN TODO PROYECTO DF. LEY DE PR.Q 

GRAMA y DE PI.ANF.S F,r.O'W'.'!~0'3 y qor.nrn. 

FRANrIA, 0l1E ES UN PAIS ~l.IE ]U'3r.o .., LOGRO A'IHf.otHZAR LOS 3EC

TOR!:S ErONOl:IICOS, LO 1nzo POR FlAB!R OTORl1~DO voz CONSTRtir:'l'IVA EN TOPAS 

LAS E'l'APAS DE Pl.AITTACTON Y F.JF,CtTCTON DE SUS PROYEC'l'OS A LOS El!PRESARTOSI 

A LA :BANCA PRIVADA. Y ".>OBRE TODO A LOS TRABA.TADORE3 Y LA !IANRRA DE INDU

CIR LA Ao'~CIO~ E\IPRF.SAR!Al· NO P"'R!JITTO OlTE HUBI?RA lTN GRUPO O SECTOR QUE 

SE SINTIERA A.IBNO A !,A ELABORACTON DE LA POtITTr. A ECON'Q~.'ICO Y SOCIAL Y 

EN sus REALIZAr:ro~s PROSPECTIVAS. 

SE LOGRO MEDIAN'IE F.SE 'JI3'l'E~A LA REPRESEN'IAGTON DE TRA'BAJA-

DORES y PATRONES EN LA') r.onsrom:s DE f.'ODF:RN!ZA:ron, EN LASCO?USIONES 
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ADMINBTRA'IIVAS REGIONALF.S, EN J,As noMT~Io~~ nE~bE~~Ii~Ó1;'fü E!r.óNi>~:rco< . < .. > .. : .. ·. Ar\/ 
REGTOUAL, EN EL COMITE 1JE RF.GIONALIZA!'!ION DET, PLAN; EN EL C:OIHSIARADO 

' ' ' 

GENERAL DEI: PDAN y EN LA DFT.~r.A':IO'l DE ARRrm.o Y DE LAAcc1m R!arÓ--
NAi.. 

co·.10 ~L- RESUl'l'AnO DEL FtTNrION'Al!I'!'r'F,O n::: ESTOS EI,E!·'EU'J.OS, FRA.!! 

CIA HA O"TENIDO UN NOTABLE DESARROLT.O ECONOUCO, DADO EN UN Am'ENTO DE 

LA PBODUCCIO~ NA~IO~AL FARALF.LA!fF:N'i':<J CON UN AUJl'FNTO TIEL NIVEJ, DE VIDA 

DE LOS 'l'RABAJADORES CONSE~TTE~~'I'E DE MAYORES SAI,ARIOS Y PRES'I"Ar.IONES SO

CIALES. 

LA Jl-¡FJ.UENCI A DE LA PRO''lPEC:CION F.CONO!IICA FRAlfCESA DF. PARTICT 

PACION 3F. RA DE.TADO SE'l'l'IR F.'1 r.A CO~lTN!DAl) F.C:ONO!>'ICA FUROPEA INTf.GRADA 

POR AJ,F.!f.ANIA, RELGICA, !rRAW~IA, HOLANDA, E ITALIA, YA QUE SU TENDENCIA 

ES DE PLANIFICAR RA~ION"1'tf.H'l'R. D"'SPtm5 DE LA RECONS'l'Rl'CGION DE LA POS!, 

GUERRA LA TE'JDENCIA DE B30S T'AI'3:'.:S HA '3!110 NO SOLO LA DE 1JPERAR LOS N_! 

VELES DE .DE'BRROUO A~TT'cRJOR 1P!O rREAR FOR~'.B 0UE FER'.'I'l'AllJ l1N DESARR-º 

!.LO CADA VEZ llAYOR A TP.AV:.:z nr.;r. FOR'l'AJ.E<'!PlTEl'JTO DE sus RESPEC:'l'IVAS EC..Q 

NO!>!IAS. F:3A PRF:OCl'PACION r.;ir;•¡ !,LIZO r.ON ET, M:.;RCADO COMUN EUROPEO Y EL 

'l'RATATIO DE RO't~ QT~ !,E DIO llA"n'T"SN10. 

LA LE':ISLACHlN R?.'iLAVENTAR!A E~ LA NUF.VA 

LEY DEI, 'l'RABAJO. 

LA NTW.VA lEY FF.DF.RAI DEI, 'l'RA13A.TO DEL lo. '.IE !.:AYO DE 1970 1 ~·; 

SU3STI'IUYE EN SU APLTCAC:TON A J.A DEL 28 ~,E A!':OSTO DE 1931 Y FUE EXPE-

DIDA DE AClTERDO CON EL '" A.'JDATO r'QNST!TlTCIONAL DEL AR'l'ICllLO 73 FRACCION 

x. 
ARI'l'llCULO 73t "~l. <:Ollr:RF.80 TIENF. FACULTADa X·- PARA LEGISI,.:R 

EN TODA LA REPl'BlICA HIDROCARBFROS, ~!NERIA, INDtFlTRIA r.INE1lATOGRAFICA 1 

cm~RCTO, .n.TEGOo f'()\' AFUE3'iAS y SORTEOS, PT'>'l'I'IUr.IONES DE CREDI'l'OY EID~B 

GIA F:lECTRirA,PARA E1TARLE<'ER EL BANCO DE EMISION' lfflICO EN LOS TERl.'INOS 

DEL ARTIC!lLO 28 DE LA CON''>'II'I'llC:TON Y PJtRA EXPEDIR LAS LEYES DE TRABAJO 

RIGLA.\'F.NTARIAS DEL ARTICULO 123 DE L'.A PROPIA r.QNSTITt:CION. 
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I,A E1.PF.TIH1ION DE ESTA NUEVA J,EY OBEDF:r.E A I.A !\TECESIDAD EVOL] 

TIVA D'E LA REAI.IDAl> ECONO!HCA Y SOCIAL DEL P;'. ISJ YA QUE DE 1931 a. 1970 

HA..'f SURGIDO CAMBIOS DETF:R!lnTAiiUi·ES EN LA ECONOJIIA NACIONAL. 

E~ REI,Al:ION A Ú. ?/.ANO DE OBRA OCUPADA EN LA INDU'3'l'RIA. EL CA,!1 

DIO FUE DE 665 000 HO"''~RES EN 1930 a 2667000 ~N 1970; E~I 1930 LA INDU-ª. 

TRIA GENERABA 4600 7tILLONES DE PllOOUCTO NRCIOHAL; EN 1970 41 800 PffLL..Q·; 

N:<.:S¡ EN 1930 HA~IA 294 000 TRASAJ1\DOP.ES 3I'1Dir.ALIZADOS Y EN i970 2;.5' 

f¡!ILLONES. 

EL PROC:ESO EN LO> FA::TORF.3 ECONOMir.01 SE HA HECF!O NOTAR Y HA 

PER~H1r·IDO LA CREAf!ION DE UNA NUF:VA lBY L~ BORAL, ::im~: E!l LA OPINim1 m:L 

MAES'l'RO 'f'R!JEBA lfRBINA, SUP~RA LA A!f'i'ERIOR, Y1i ".JUE E::i'l•A RL'?'.CE PRESTACI.Q 

NE:J SUPERIORES, P11:RFE.~CimIA LA '11EC~ICA LE'ff')J,N1'IVA 1 PF:RO NO SE APARTA 

DEL IDEARIO DE A(.)t!'ELJ,A, PUES LO~ DERECH0'3 :;onIAI,E5 0T~ RErll.A~'!':H'l'.A SON 

A0T.1EUOS '.:)UF.: PRC\l.i'r.GEN LA P?E3'fAc:ION 'DE '3?RVI:~I0'3 F:N TIBITT:FIC:IO DE LOS 

'l'RARM A DORES, Pi?RO AI1 T'.:HAI, NTS El, .~N'l"SRtOR ~rn r~ OW3AGRA DF.RECROS AH-

1l'F.~'l'ICA~'!~i'Vi.'Ji.: Rfi:IVIllDir. \'i'ORI03 1 PUE!'f'O "PP. NO DE1Fr.!R'!T11A UIT ?f.E,T<lR REPAJ1 

TO E9.tTT'.rA'l'IVO DE LO'> 3IS~"> D:': PRODTJ!'~IO'~ H'A\TA Al.CA'l'&AR LA '.30<!TALIZ~ 

CTON DE LOS MIS~~O".l. 

DE ACt::~rmn f:ON u EY:PO;'iI:-!ION DE Y.OTIVOS, I<'l.JE Er?EDIDAs PARA 

ASE'.":lJP.AP. A!, 'l'RA3A.TA'.10R UNA PBTT.C:I?A':TOl: ,TU11i'A EN LO'l B!W'B~'IC!03 DE LA 

'WE EL DE'.3ARROI.LO DE LA I'rnTT>'l'iHA ro PER'!I'1'A y E"l'l'A m.r.:r:F;R r.oxnt~IO~IB3 

'?U'!:'. ASB'11'RF.U LA VIDA, LA SJ\WD Y: UN NTVF.J, DECOROSO P!RA EL T!'?ABA.TA'OOR 

DF. LA L:<:Y ~3 F.X'f·F.~rnrR y (lF.~'Rf!AT!ZA!? F,:; RF';ti:t'I~TO ns 'I'ODOS LO') '1'RABA.TAD.Q 

IU::S LAS rn;u•rur.tmms LOGRADA) POR LO> ::inrnI'~A1lOS Flr::RTES y (:)lJE APARE ... _ 

CEN E~ L01 ro~nRA'I03 COLF:r.nvo"l JE TRABALTO '~AS T'APORTA'(IJ.'F.S DF:L ·PAISr 

SF. GO'l'STJF.RA i)tfE: DTC:HAS IN >TITF0IO~-TE3 RE'3FO~!lE1J A NF. ~!i:'.3TDADES APREllI A..~ 

TES DE L01 'l'li'ARA.TH.DORES. POR OTRA PARTE, LA 'IVlW.VA LF.Y' S!GllE EL CR!'rERIO 



CAUTELOSO Y REALISTA DE COLOCARSE EN EL P{!VEL ~.~AS REDUl'IDO DE LA Ct.:AN,;.; 

'l'IA DE 103 B!':NEFICI0'3 ~UE REALIZA, DE.TANDO ASI Eflf LIBF.R'l'AD A LOS 'HlA-

BAJADOílES A FIW DE otiE EN LA ~TF.DIDA QUE LO PFRMI'l'A EL PROGRESO DE LAS 

EMPRESAS o DE LAS RAHA3 INDU'>'l'~IALES, PUI-JDAN SUPFlRAR LOS BF.NEFrnos 

MIS?WS':JUE C:DWSIGNA LA Nt!BVA LEY', ~L'E smrr EL AmJINALDO AI.J'UAL' EL FON:BO 

DE ARORRO Y PRrnA DE Am'ImmDAD, TN PP.RIODO !lAS LARGO DE VACAí!IO!IES Y 

LA FM'UIDAD DE !IArH'fAr.toN (56). 

r.;;;o DE 103 PRINCIP.IOS DE MAYOR RELEVA.1CIA DE ESTA NUEVA LEY, 

ES A~l!EL COX'SAGRADO El? EL ART!l:uto 2o. DEL N~VO ORDENMJIE1lTO QOE EX

PRESA CQ!.'10 FINALIDAD DE LO') P Bt:'!EP'l.'0'3 ,nTRIDICOS LARORAL~S ET. EQUILIBRÍO 

Y LA JUS'l'H!IA SOCI.lL EN r.AS RSLM':IO~lES E~n'!!F: TRABA.TÁDORES Y PATRON!:.'3. 

EJ, '~ONClf:PTOD:S J,A .m.:iTrr.rA SOCBJ,, AFN0VE E3TA EN F.L ORIGBJ~ y 

Ft~DA\~N'iO:l nm LA t~AllTA DF. QT'F.R~TARO, NO RABIA SIDO INCORPORADO ESPE-

?IFICA '('l'EX''l'11AM!E~!~'E A Nl!F.S'l'RAS NORMAS• SU INDLUSTON LITER1\L EN LA NU]l 

VA I.EY VIE}..3 A RF:VI'b\I.Ic;;\R ~L ESPIRI'i'U PROG~P.SI'3'IA DE Las DBPOSICIONE:J 

REGLA:m l'l'ARIAS DEL ARTI'"'.UI.O 123 y A rom:RLAS EN !i!AYOR CQrF'.ORDArrnIA CON 

n OllIE!!TA:~!Oll !El NUESTRA LEY FUNDA?fF.:'l'l'AL. 

LA NOCION DF.L E/lTILIBRIO EN'.L'RE LOS TRABAJADORES Y PATRONF.S, 

YA F'fTE T73AD.~ POR J,01 :'ON>'!·ITUYEN'l'E3 DE 1917 Y EN F!L 'l'EXTO DEL ARTI'CULO 

123 Y POR LA lP.Y F"'nERAL D:<: TRATi.\.TO DE 1931, AL RAl'.!ERLA OBJ~TO PRINCI

l'ALr•DEL EJF:HCICIO DSL DEREC:HO DE Ht'ELGA, T!i:~DG'1'IE A AmWNIZAR LOS DE-

RE~HO"; DEL 'l'RA 1MJO r'ON LO'> DEL GAPI'l'A.L. 

u DEFINreroN DE F'INAI.IDADF.S y EI, uso DE E303 DQ;1 CON'::EPTOS 

E~ LA Nl~VA LEY ~q D~ GRA~ R~LBVANCIA PARA RF.CALCA:ffi':L '3ENTITIO PRCYl'EGTOR 
/ 

Y PROGRESI3'1A DE 103 1'RAEA.HDO"lE3 DE~TRO DB LA ARMUA A Qt!E Elt:!Jii: EL 

EQUitnlRIO. p:;;no cmt F.L Ili'PUI/30 PR<YI·~r.'i'OR DE D?.3I~UAJ,D,\DRS QT:S D!PUC;\ 

LA JU-3'.i'ICIA SOGIA.L. SOBRE ESOS D03 PIURE'3 3E F:".iTRUCTtT'IA TODO EL 3B'i'.§ 

H DE !,A Nll"~VA I,EY FEDZFU DEI TRABA.TOJ y r:m!O ffA sno CA:!Ar!TF.RIZ'l!GO 

DE LAS' NOR!'A3 DE DEBEC!IO SOCIAL, E"iPE(;IftJ.~~N~·E A PP. R'f'IR DE LA CO!B'!'IT] 

CION DE 1917' so~ PRINGTPIO'.J DE CARA~'l'ER ASCENDEN'l:E; EN EL SENTIDO DE 



QUE LAS RELAOIONF.S DE 'l'RABA.TO;:.¡DEBB1{ SIR!WRE AGRFlGAR .CADA VEZ.ME.TORES COJ! 

DICIONES, RE~fü!IBRA<HONF.S Y PRESTACIONES PA'FlA LOS TRABAJ.A1'l0RFJS, LAS •. NOR

MAS MTNIMA3 y J,rn!'rAr:IOITT:S ~·AHMAS SF.'iAJ,ADAS POR LA LEY DE1EN SER "coNSl 
... 

BF.R.AD03 PRF.GISAl·'ENTE co~rn LOS PUNTOO EXTREMOS P!iJR~ISIBL~S, NUNCA COMO 

J.A REGLA GBN¡;;RAJ, O NOR'.'.AL. 

J,.4T:l0RAL, SI '!3IPN r.ON'3AGRAN APO'l'EGMAS 'l''F.l')RJr.03 INl>I3Cl!T!BilE'3 EN I.A uor.TR.! . 

MENTO PRESEN'l'E SlT INCLU1ION EN 'l'EX'l'O I,EGAL SIGNIFIC:A UNA PO:l!C:ION DE A

VA~ZADA ?UE POLARIZA LA CONVICC:ION UNANIME EX!)'IENTE :!!1~1TRE LOS JURBTASi 

ECONm!:L':iTAS, PJ,ANIFrr:ADORES y SOCIOLOGOS, DE QUE EL VSRD~.DF,RO DE3.\R!W-

LLO DE TODAS LA=> Af~'l'IVIDADF.S EC:ONO~ICAS F.N 'l'ODO NUES'rRO PAIS; DEPEilDERA 

EN El F!J'IURO INMEDH'l'O Y :.'EDH'l'O nF! t'N :.""RCAUO INTERNO ESTRUCTURADO EN 

Y Si•~RVIC:J0'3, QUP. A SU VEZ DEPENDE D~ UNA FLT'l'IF'A DE f!AXIMA OC!!PACIO~ DE 

LA FUERZA DE TRARA ;o Y FORT ALE11!M!EDTTO DE LOS IW:RE301 Ofl'l ':"' 1lID03 POR ESF! 

. CONC.F.P'!'O, 

E<l DECIR LA F:LF.VACION D~L 1ifI~Ir D~ VlDA DE u ponurION, LA'3 

OPOR'l"rNTDADF.'3 DF. F.!,'PLEO Y D~ FOR'1:ACTON PROFESIONAL, LA PERr·!ANEN':!A DEL 

PARA P.L TRARf,HDOR, LA '3"GtTR!DAD SO<'IAJ, Dl'l·"!':'lRAlt UNA .TORNADA Y TIEMPO 

DE TP.A 13A.TO !/.AS RF.DUC IDOS, I.A F.XPA'BTON DE J.0'3 PROGRA1~A'3 DE VIVIENDA Y 

EJ. OCIO PODllrTJ1JO_ (":U'LTURAJ .. 1.ffiN'I'E HA!llA'IDO, YA NO C0~:1H'l'UYF.~T UN nRO I

DEAL, SINO ":'tB so~ LAl GON"Dt~IONF.3 1'TF.r.ESARIAS PARA EL ':!PECI\!tF,:!TO ECO/ 

NOIHCO AU'1'0'30'J'iENIDO y PAl'A LA l'IE~OLl'CIO~ ('AilAL DE LOS PROBE';As NAr:ro-

NALE3. 

EN O'r'RA1 PALABFIAS' LA JU)'iI·~IA sor.TAL ~TA V PRINrrrro VER'l'E 

BRAL DE I,A Nl~VA mY DEI. TRABA.ro, SE HA ·~ONVEF.'l'IDO AHORA F.N F:f, UNIGO 

'•'EDIO EFF.r.Hvo PARA A'3Er.t!RAR NU1il'3TRO DRSAnROLLO r.rm!O!!ICO y 30r.TA.I .. 

ESA GRAN PROYECC:!O'l' D!': LA JU3TTrB sor.ut. FPB P.F.~'ORZADA En EL 

AR'l'Il:l'LO 17 D"S 1iA ~HT"RVA LE'Y, AL F:NlTN '!AR LAS Ft'E"NTES SIJPL'f'l'ORIAS DE LAS 
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DEdf~f dlIBS EXPRE'3AS DE J,A GONSTITU<lION '· "DE LA L.EY y SU3 RF.GLA:.•mr'l'03 .. 

EN E~"EC'iO, ADE~'A1 DEI: PRP:r.IP!O DE .i\NALOOIA DF. LOS PRPlGIPT0'3 D~I!IVADOS 

DE ESO:'; ORDFNA'.~n:~!'l'03 Y DE LO') PRINr:IPIOS SEN'F.RA1°E'3 DE D~RECHO ES'IE PR~ 

CEP'I'O ES'IA!3LEC'8 0t'E SF.RAN' PUF.H'.lE DI'1EC'l'A D" NtlF.S'.l•BO DERECHO SOCIAL, LOS 

PHJ!NCIPI03 'W~W RAJ,E'.3 DF. ,TOSTICIA ntTE l)EP.I\T'f'.:11 DEL ARTTCl'LO 123 DE ~UES-

'l'RA r.o~S'l'T'l l:r.ro~. 

~N E,TF.RC:TCIO ]gL PP.P.Tr.TP!O J.ABORAL, DF. OtJE LA3 PRE:l~Ar.TmiE:i 

O'l'ORGkDA3 SON !.'T'lI'.' AS Y l'ltJE PUr-:DFill S~R St.'PERi\'OAS POR LA AfJG!ON SWDtr.AL 

ALGUNOS S!'iDIC:Nf'OS DE LOS t~OWH1JER.~D03 FUERTES EN ~Tt~"i'l'RO MEDIO, E~L3U 

co~''l'RA'l'A"TO'·! r.or,B:~'J.'IVA t!ARTA!·! YA J,OGRADO CON .A~~'Í·r.RIORIDAD LO Ól'E ES~l.'A ... 

. 4RTTCULO 87 .- LO<; '.l'~t ll,V 1\ MRM:3 1ir~~í'DR.W Dr.:HF.f:RO A tJN 'Ar..UPlAlDO 

A~nAI, i:-JIB_j>F.'líH/1 PA~Aíl'3F.. AWlF:S !l~I !lTA 20 DF: DTnIB!"BRE, E~UIVAL]!'.fT'F. ,A 

1; DIA'3 DE SAJ,"F?tO PrlR LO ~IF.NOS. 

103 f)(JE NO HAYAN rtTVPLIDO F.L A"O DE S:.1RVICIO, 'l'ENDRMrDEREr!fO. 

A ~l~ Sf. LE5PAGT~ F)l Pí?fH'O!?r.tO~! AL 'l'TE~IT'O ~'R1\BM.l\DO. 

F:L ~'Ol!ílO !"l:<: A;:fORl?0 Y J,A FRD'A DF: AX'lI'lL'ED/\D F.O:~A\: DF.'lÍF.R!.'.InADOS 

~ EL .l\P.'flrll!.Q 162 QPF. E0PIV,U,8 '11NWN LA T,EY A 12 DIA'1 DF. SAI,ARTO POR 

r.AnA A:'.o n~ iP,l'Jl!T.;ros ''l"E U?:flcT PA(;ARSE CUANDO EL 'l'R~B,l.TAi:lOR 3F: Rm·TRE 

Et-: FO~w.~ r'O!"lt.;ADA o PtrANno LO HM:A vor.PN'L'.~RIA''r.~rrn DEqrrn::s DE 15 A;,;os DE 

SF.RVIr. ro·3; APll r.uA~DO I A LEY NO HABLA DE FO~DO DE AHORRO, sn EFECTO E'.3 

BL ilS ACUY.UI AR UN B?NJ<;FI•~!O Ct:YA NATT' ALEZA ES LA DE AHORRAR Y P03'.a:E

RLOR~'.E~'.a:E DBPONBR. 

DEL AR'l!Cl'l.O 76 AL 81, sr;: REGIA!·'.E~'l'AN LAS VACACIO:rns CON LA 

!NOVACION DB 'lm' A FARnR DEL .do. AXD, EL PERIODO All]l'.EN'J.'ARA POR DOS 

DIA'~ POR •:ADA n~wo DE 3F:RVrr.ro. EL p· ·RTODO ES DE UN )l!N'I!t!O IIE SEI3 

DIAS POR A;:o AUn;N'.i.'A~DO A DO') POR Aílo. 

DP. A!~l'ERDO r.O'J T.A ~'Rtir'.r.TQij XII DEL A!l'Hf:t!LO 123, EXIS'i'E OBL.!_ 

GAr. TO'! DE LOS PA.'l.'JlO);ES DE PROPORCI01' A '1 HA1IT'.AGT0 1rES .A SUJ TRABA,T ADORES, 

r.m; <:AL!Fil:Ar:tO"F:'l ESPf. ºIFWA5. EN IO'J AR'l.'ICUJ,OS 136 a 153 SE RF.GLA.Vr:N 



CON l:ALtFICACIONE'3 ESPECH'!CAS. EN L0'3 ATl'l'IGUL•~S 136 a 153, f.lE REIJI,~ 

MEW'lA ES':rA 3I'I'PACTON, TIE9'l'AGA~mo F.I 'l'F.RHMO nF. TP.ES A~OS OUR DEJA AL. -

CRI'rERIO Y PÓ'3J!3!LinADF.3 DE Y A F.t~PR1::SA Y J,OS 'l'RAB~ .• r ADORfi'.S 'EL HECHO DE 

QUE SE ORIEN'l'E LA RF.:30Lt!GION A F!>'l'A R!ll'30LUCION. 

u·:A INNOVA:'ION ?:'.A'3, LA E~CON'l'RAMOS E~ F.L .AR'l·!(;t;J.O 103, QUE !Y 

'l'OliIZA CONVENIO Ell'J.RE PA'•.RONES y 'i'l1A"l3A.TADOR~~s, PARA r.A 1 'RrlA··:1on DEl 'l'IEN, 

'DA'~ y Al.!i 1\':E'!F.S' EN LOS :-:llF. 3F. F.SPF.~rni;;n ROPA, c:o~rt~1.i.'I13LE'3 y AR'HCu"L0'3 p_a 

RA EL HOG R. PRE~E:NDIF.NDO co~r F.S~·o, m~ "l!E CON 'DTCRA r.OORJlINACIOli, SE 

Pl:EDA~; AD,..,l'IRIR l1R'.iTCUL0'3 DE CON'.-5T'!t.O A PRBCIOS I~FERIORE3 ~UE E.'! El :•'E,!! 

(:ADO, EVT·, A~rno F>!'EC'UI,ATIORES 'F, IN'fl!'RIT.DI 1.HIOS. 

EN LO "ONr:ERNIBWl'E A !.OS F.F.AJll'3'1F.3 POR IM.PLA1'-:'l·A1'ION DE. ~~A~UINJ 

i!A Et AR'l'TCULO 439 DICEt 
,, 

AR~·. 439·- CUA'(DO SE 'i'RA'l'A DE liA n'PLA!-."l·ACION DE l•',\0.lTN.~RIA 

O DF.! PRC"!C:F.DI'tIF::l'i'OS DB 'l'~,113AJO Nl!F.VOS+ "FE TRATGA r~OVO COM~!':Cl':::'NCIA -

Li\ RF:Drcr.TO~I TlF. PF.fl3(}~,\I,; A FAJ·'l'A DE Gíl~VF.Ntn,. EJ, FAr¡RON DEBl~RA O'íl'1E-

NFR LA Al'l'ORTZACTO~l m: LA .Tl'N'i·A DF. C:O~CUTA~TO'N Y' AFBT'.i'~A.TE, DE CCIN~'O,R 

!>IJDAD CON LO D_tlPl'FS'lO EN F.!. AR'l'Tcno 782 y STC:UIF. ·'lF.3. 103 TRABA,TADO-

5Al .. k.!lt0 1 %3 VE!N'•E DIAS POR Cr\DA A;::O DF S' R\'I'..:!0'3 PPF.S'b\DOS O LA CAN

'fIDAD E1'!!PUJJ,\DA F.N LOS CON'l"''A'l03 D!!: 'l'R.4W.A,; ADO?ES S! 1''tTFSE MWOR I A 

ES'iE AR'l'Ft;io .lt~'!'O c:oN EL 782 (PROCEI'UHF.~'103 E3PEC;IALE'3).°':'. 
( . .. 

- l>F.En::n1EN 30Lt:;:IQN AR El. !NllRE?' :'?J'i. o DE I A INDl13'l•R!AtJl.AC TO~. 

JllN'I·) AJ, FP.Of\I,EI''A DE J.A I'/DT'S'I·RIALIZAGION $t'RGE O'L'RO CORREL_A 

TIVO, '."UH ES El PRO~I,'!'<""A 'j.'EC'~Ol MTCOt VA N'E NO ~s P0'3nI!'' AI.CA'MUR LA 

PR!lo'EFA 1 SPJ HA13F.R SOlUC:IO!IATJO F.L SEGUNDO. COL 'J:Af, OJ>T'C'~•O EJ, ARTICULO 

132 DE Lh J.EY FRAC'~. XV F.S'l'ABI.T.".CBt 

AR'l', l )2.- SO:\ OBLIGACtO'lFS DF: L03 p,\'lRCWBS1 

XV. ORGANEAR PF.ll''ANF.N'H'!,; \f';E O n:R1:0DIGA'·'F.1.:•1E CT!R503 O EN5]. 

'iiA:zA DF GAPN~I'lAClO\! PROF:-'.STO"IAI, O DE ADT'>'iRA'1I"''lO PARA Sr:'.) 'IRABA.TA--

nor:E3, DE r.Q'!FOt?IUDA1J G0:-1 LOS PLA'JF'; y '!'ROG".~·,:As 0{T, DE eo:.~FN ACtnmo 

_-co'=-' • 



EL!: T30REN :'ON I.M :JI'!DTC,l.'iOS O '1'HA 'iJA.T A_DORF.S, INFORMA~H>O DE ELLO A LA S~ 

CRE'l.o\RIA DE 'lRAUA.TO y P!IBVT:'HO'! so· HJ., o A LAS Al."l'ORID!\DF.'3 D?. HABA.TO 

DE LOS ES'l'ADOS, TERRT'l.'ORT03 Y DIS'l'R1DO Fro:DERAI .. ESTOS PODRA-.: I'fPT,.A~í'!AR

SE EN '.:A"DA F.'·'PRF3A O NRAVAR!A'f, EN lTWl OVARTOS i;;r1 11A'.~I.b'GIMIF'N'•O':l O DE

PAP.'l:A'·'·-·:•1·'1 ~ O Sl".C'CIO'!:!':S lJF. LO'J YFP'O:), POii PF.HSO'~AJ, PROPIO O POR PROFE

SORES 'l'EC~HC.OS F!'H'ECIAI·H;AD0S O PO~ AI..r,F!l'A O'f"RA ''ODAUDAD. LAS At"lORTD~ 

DES J)SJ, 'l'RATI.<VO vrr,n ,i.P.,!.tl f,). P,.T~:'PC'TON. DF. L03 Cl'RSO'l o E~!Sf17{A~2AS. 

El, AP'i'VULO 163 DE lA ~HBVA I.EY E'.i'.i.ABiiB\iE O'l'RA NOVEDAD EN RE

J,AGTmI A T..A. I\T\fF,~CIOi\l DE ! 0 01 'Hl.\~PADORR'31 FJ,TA L,\1 NORl'AS Pl1RA LA U'1'!-

LIUCto'l DE J,J\ PROJ'!!':TIA"'.l nr: IA'.3 p.t\f" NC'TO~.i!·:') REAUZA DAS EN LA E!PPHESJ\; 

O'lORr.MiDO AJ I:VVE'~'l OR 1'~!. DF.H~CHO nF. t\l11i"OR y l'NA cm!PEN3A'.! ImT Sl'PJ,p::·:r•.rl'i -

'l-ARIA, SI ES "T'F. LA OBRA '3F. REA! TtO CO\'O ¡;(l?i3BCUF.T!CIA mu, 'lRAfül.,TO CON-

UF: LA PA'iF:}.,1'lF. 

10:3 •: .~1':'3'l'R0'~ 'l'Rlil'! o¡, l'R Bn?,\ y 'iHTWflA' BARHF.RA CO'•'FW1'All E'J!m 

A''.'!'rr:ULÓr "E~ EJ. CQl'U:J.;E.:;o co~::,'iJ'.Ll'YF.t;'i.E DL D!Pl''iA1!0 ~.'ACIA3 EN 51' DISCtJE 

so w. 28 DF. l)TC!EM'1RF. DF. 1916 1{¡\ RLO DE r.O:'i n!VF.}~'lOFF.S, sr ~·'A"J ~l'E DURAQ 

CHA DP.I. Iw~·m·ou. 

E~r r.l CAPI'l!TO DP. FAR'ITCU,H'!O~! DE r,oq TP.ABA.T /1TlO!<!"S :r,~ LA'.) Q 

'lILin!im~s !JE lA F.'l!'"OF.3A F.}'. LOºl AR'I'TCUJ..OS 121, 126, 127 y 450, SE Hil'.'"f! 

P.~HA r:XA~'.n~1~R I.A3 T)EC!AhAl°!TO'ir:·3 F,l.'.PFF'.1.~.::TAJ.1::;, EN .LA RF.Dl'CCI01'1 A LA MI

'lAD DH f'E:RlilD~l DF, F,\CEFr'.TON O'.iO Gr\DO A !.A'3 Ní'F.Vf. ~ E'.'PR.P.SAS EN 'IB'lFRAL 

y A LAS o:.)l!~ EL\ROREtJ PP..·1m~··1(\') ~f.' vos, y PARA '"1AR.4"'~·IZAR EL ~·nvr~TONA,.;. 
•") 

_MH:N'io so IAI. DF ES'1A IN3'1 l'1Tr.Io~r SE HA DADA 1rn "EDTO ADicro;a1, srñA-

- L . .;?rnO'JE CO!l.0 ~·!F.!HO ESfE);TFrr.o :O:J DT:RF::CHO DF. mIBI.G.~' EN LA '"0DIF!t~ACION 
EL AR'1'1CUl0 450s 

"AR'l'. 450.- LA Ht:JELG.1, rn.;;m:RA 'l'ENr:R POR OB.rm·o"a 

V. EXIGIR EL CT.':'FLI:'IF.N'lO DE LA3 DISPOSICIONES LF.GAMS ~ 



SOBRE! LA PIJ~TTC:TrA<'TON 'DE 

LA Nllf.VÁ ~,E'{ Sl1PRilUO EL CON~'R A'fOi DE AP~ENDÍ~A~,1? 
. CO!~SIDBRA'DO cm:o llNA Sl'PFrF1/I'.fE\1()lA DF. t'NA FCONOlHA Sl!BDES.~HRÓÍ,J;AUA~; QUE 

SF. PRE3'lABA A LA P03IBILTtlAD DF. EXPI:O'l'ACTON 'Dr.:t 'l'RABÚi\n~Rt 'EVt'J:AN~O LA' 

AI'LI~A' \ON DE XQRrrA'3 PRO'i'FC':CORAS DEJ, 'l·RABA.TO. 

LOS AR'l'Ir.ULOS 14, 15 1 y 16, F:S'l'l1Bl·ECEN LA SOI,IDAR!DAD DE I.A3 

OBI.IGACIONES DE LA F:.1.(PiiESA r.oN 103 !X'il'~fü'ZTIT ARIOS t;1m; 1.:'l'I!.ICE~l,- A1iL CO- . 

!<'.O AOUJ\!l,J,03 QUE REALICEN EN FOH1
11A F;X•:wsIVA o P!lruC!PAI 

EiilA. 

- - ' ---- - - - - ,, " ~- - " ' _-;;- '=, 

MU:N'J'O NEJORA P/.RCIAH'F.°t-7'lF. us FORMAS PR01lf. 1~1l·ORA'3 DF. LO':i 'nABÚADOF.'r.s. 

cm:5ERVPIDC> LOS ING'i'Rl11.'En'!03 DE Lt;CHA E3F:'~CUT.ES1 Fil SINDI-'..':A'!D, El- (:Q\;.;. 
.; ·-·.':..'.· ""' ._ ;.·; -

TTIA'líl COI,F.C'l TV0, LA HUE1,GA, !.A cot:CTI.TACTON 'l·RtPATi'lI'i.'A y EL AF:~!'.l'R,\,!E' 
.: ;. ': '> .-

VOLUN'l A-ZiRIO. ,. . ·. · ·. ·· · · ·· · .· 

'RESPEr.TO Al, PROCE':iO IABORAT NOS \'11!~03 flJ, CRI'l'F:RHlD:'.H.t·i'ii.! 

'l'RO 1! 1Rl1E'<A \lRlHN A, :)Er:t''J EL CllH E!, PRT"'f:IT'IO D8. Ir.UAJ:i.1{Tl ú~'! J'!.JWES.FJNº ~ 

DICHA Mh'l':!':RIA, VA CQi~'IRA sn !'RPlGIPIO G!'.:NE'rr~o. 

"F.L CONCF.P11'0 B\1RGFE3 TlB RI!.A'l"RAITDAD F. HfüAI,DA~ nlJCE3AL DE 

LA'.'> PAR'l·E'3 SE ~l'IF.RílA E~~ !i.!L !'ROG1'30 LABORAT,, PPF.S SI LOS 'f!HIJA.TADOR!13 

y PA'lROtlES no 30N F:UAJ,E) EN VIDA, 'l·AVPO(Q Pl'.~DE~ S'SR! o 1\!{ El. PROCl·:so, 

POR .:uyo 1'0'1'IVO LOS 'l'RIBlNALE3 '.iO<:TAI.E3 o SEA J,A') .nTNT,;3 DF. COW~IJ,IA.CTON 

y ,\R!lI'l'RA.rn, 'i't}i:MEN EL DEB'."R DE srPLTR LAS DSFI:~n:,~::us PR('1':E-JAL7S DE + 

LO) 'lRA flil.J J\D0~?'.3. H:.ISTA LA COlB'i I'l'llCION POI.I'lICA or.r~A Al POTIER JUDICIAl 

~'?DERAL, EN 1.A .TPP.ISDIC;:tml DE J.!.'P.;.RO, A SUPI·IR LA) DEFFrn•;r.rA3 DE LAS 

':llí~JA3 DI' 103 0Bt'.F.R03 Y r.A\'PESINOS (AR'I'. l:J7, F!W:. Ir). SOLO A'3T SE 

Ct.:t'PLIRA F.!. PRPlr.IPIO D17 REJ.ACIOn PRO<:F.3AJ. 'l'l'TFI.AR DE LOS TRABAJADORES" 

( 57). 

FINAU.~i;;N'l'E E!-1 F'J'l'E r:AH'l'1!10 SF"AT,ARF.VO:'i D03 MEDIDAS IY.PLMJ'i'A-

DA3 POR ES'1A NUEVA LEY i'"EDF.RAJ, DEL 'IRA"lft.,TO, ~VE 'lE~DRAH t;R~l INCIDENCIA 

EN l.A PRíl'lEGCION DF. LOS 'fPAB,VADORF'3 'l'All'IO;;;EN LOS A3PEC'l·OS DE SF.GURIDAD 

Y P~~RMAll:"NCIA EN LA Or'UPACION GOl·'O E;¡ LA MF.,TORA DE LA'> FJ:MUNRRA::IONES, 



DICHAS REFOR'·'.A'l SON A 3AlER1 EL SERVICIO PtIBLICO DE E"'PI,F.O Y LA ELEVA

CION DE SAN"IO';E') POR rn·~ntr.PLIY.IF.N'l'O DE LAS NORfl'.AS PRO'l'EC'l'ORAS. 

EN Pllilo'F.R 1rERMINO, ES DE GT'f AR'3E EL ES'l'ABLEG!io'.IEN'l'O POR LA -

NUEVA LEY DET, SRRVICIO PUBUCO DEL E;\íl'LEO, GON'3AGRAUO EN LOS AR'i!Gl"LOS 

537 1 538, CON H':POR'l'1U!'l'F.S Fl'NJIO'IE3 K'l'!RF. LAS crALF.S DF.S'l'ACA LA PRA.Q 

'í'ICA m: I~VE .\'1 IG,\CIO:·IE'1 !'APA FS'l'PDIAR LAS :~AU3AS DEI: DESEMPLEO Y LA E..; 

LABORACION DF. INFOR'·T1'!3 ::·m~ c:Q)('lE~GAN LA:) ~AiES PARA UNA P.:1LITICA MAR--

GHAL DEL HENO :::rTEEO. 

ESr: PUMORDIAL 3ER.VIrro, APF,'L~S INICIA DO 1 ENUNCIADO POR LA 

NUEVA LEY, E"i'!'A I,J,A'r.~no A SER f.!L VEHicm.o DE LOS 1~.~'3 GRANDES BElIBFI:;ros 

PARA !A ECONO!·'.IA DEL PAIS Y P/iPA J,o:; 'l'RA11A.TADORE3, EN LA '1RAYEC'IORIA S]! 

:'ALADA POR J,O> AJ?'l H'llLOS 2o. Y 3o. DE r.ARA 'fi D::AR '10CIAf.!~F.7'1''1E A ~L'ODO U

DIVIDttO llNA OCUP .'· CION DI/l!~! A Y E"TTT'1' •·TI7A "Tn/ 1l·:S FIE~llíl'lF!RADA. 

POR LO DE~'AS, ES UN PA lO DE AVA~H~E D"FINI'l'I'IO H.l\.('!A LA INS'l'I

'l'UC TON ALil'..ACION DE ESA'3 r~'POR'I Alf'l·ES T ARF.A'3 SO' UI,1~'3 "t!E EN' LA AC'l'!T ALI,;. 
-- . 

DAD SO~ OBJETO DE n1f.'IIPLES f.3'l·PDI0'1 Y REr.Ol!E'NDA n!ff!ES POR PAR'1E DF! Dl 

VERSOS Oílr:ANISJ•l03 IM'l'ERNV!TOUI.ES. El/ EFl>~C'l'O, LA OHGA\'EACION DE LAS N_! 

CIO!TES l'NIDA1 AL CF:U:BRA!l ET, s~r,mrno DE~:::nro PARA P,J, DE'lARROI r.o HA PUE.§. 

'l'O EN PRI:-'.ER PLAt!O LA NEr:E)IDAD D~ lo'AXIMA O'CtrPACIO~J DE LA FLTF:RZA DE TR_! 

BAJO, 'l'AL Y CO~'O '>E HA R!<:C:O!!E'JDADO EN EL PI.AIJ !'lJNDI..\I, DEL E\1.?LEO FRESE! 

TADO POR LA ORGAtlTZA".' ION Pl 11·ER'lAr.TOllAI. DT~L '!'RABA.TO. 

D8 P:'3'IA !o'ANF!RA, J.A LF.Y GOVPJ.F~/F.Wl'A CON ESE VT'l'Al S~~Rl/ICIO EL 

DERE·~HO AL TRAB!,JO, A LA r APACI'l'ACION v FOR?IACION PROFESIONAL Y AL SA

LARTO RE!!UNf'.ílADOR "ll': FPm OTRO) PRF!C;'.P'l'OS. DE LA APT ICACIOn y COORDI-

NACIO~ DE 103 DHYREJ:'i'ES ASP:SCTO'J DE E3'IAS INS'I'I'lTCIO'lES RF.SULTARA EL 

MHOR DL'/¡1.l'TSV.·'l PARA E!L VERDADF:RO DT>:SARROI LO EroNomeo DEL PAIS. 

EN S'.<:r.l!'!l!JO 'l'~?."'!t-;O, FL 'API'lf!J,O DF! SAJTOO'IFS Y RESPO'lSABILI-

SANCIONES, E'l LOS A>l'l'Ir.PLO\ 0'l76 a 890, ESPB~IAL~'EN'rn J.AS ~F.U1'1A1 A LOS 

PA'l'RON03 0T.7 VIOLE'l LA3 NOR~'A5 PRO'lEf:'l'ORA~ DEL TRABA.TA'JOR. 

ES PRF!GISO 3E;;A!.A.R om: !.AS 3ANr.IO!-!ES POR IMCUMPLIMIEN'iO DE LOS 

SALARIOS MHii'IOS LEGALES Y DE LOS P!IECEP'l'0S PRO'l:EC'.i:ORES DEL 'lRABAJO DEL 
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Y UEL 'I'RABAJO A DOiUCUIO SE HAN n.EVADO A TA'3AS 0UE VAN DE QUINIF.N'l'03 

A nrn¿; MIL PESOS F.N EJ, PRIKF.R ,~ASO y DE 0UINIF.N'l'OS A CINCO MIL EN LOS 

SEGUNDOS. 

'l'AlES SANCIO'NF.S INDISCll'flBL~;~f;f,N'!'E Q,UE 'lENDRAN m1 GRAN PESO P

SI•;OLOGI';Q FABA 1ND1JCIR A LOS GRUP03 DE E~,'rL3:ATIOF.F.3 CARE~!'l'E'3 D3 r.o:.'.PREl! 

SION Sn'ICIF.N'J.'E DE 3\13 RESPONSABILIDADES sonALES DE LOS Ct.:ALES 'Df:PEN

Dl!: UN GRAN Nt:Y:ERO DFl '.l'TlA'BA.TJ..DORF.S PA::1A SUB ;TS'l'IR Y PROVEF.R A SUS NECE

Sil.lADE.3 FA?01 UIARES. 

·; 



-147-

ANALISI~3 SI5'J.E!"A'l'ICO DE LA PAR~rICTPArJON DE LOS TRABAJA

DORES PI J,A POLITICA F.rO~OttICA Y SOCIAL. 
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. ANAL!'H'-> :ff3'IEY.~TI~O mE LA PAR'l'ICTAPAnmt ~ ~ TRA

BA.TADORES ,ID! 1,! POLH'ICA ECOl{mlICA 1 SOCIAL. 

EL TRABAJO ES UN FEnOMENO SOCIAL, r.t.RA\'.'l'f.rntS'11IC A UNIVERSAL DE 

UNA ACT"CVIl)A D Hlf'1' ANA EN TODAS IK3 so:::IF.DADES, CIV•: p F TI Al,EI,AM'F:N'l·F. LAS 31-: 

GUE EN Stt IlHCIO Y EVOLUGION. ES'l'A AC'l'IVIUA'D ES NEr.ESARIA, INDISPENSA-

13J,E, VI'IAL. PARTIENDO DE E'3'i'A'3 CON'HTlERACIONFS, POnF.V·1S A~'IRl!.AR ':'l1E NO 

PODRIA ESTB~At:SE SU E1B'IEN<:IA SPT J,A ACTIVIDAD 'l'RARA.TO. 

EJ, ORir';EN DF.L 'l'RABAJO co~·o FUNCION soc IAT. SE RE~m'i'l'A A LA E--

POCA EN QUE APAi:ECIO POR PRI'l'!ERA VEZ UN GRllPO lllIMANO A30 'IAND03E PARA 

SOLUCIONA'R SUS PROBL~l'A'3 COMUNES! YA f\fü PARA f'.1VE T'lTEDA HABLARSE DEL -

TRABA.TO COMO UN 1''ENO'lr'.ENO socr AL ES INDTSPE~TSA iJ.,E QUE ES'IE HEr.Ho SE PRE-

SEN'l'E EN EL Y.O:.·'EN11·0 EN ~UE IDl' cm1GLOJlF.RATIO HUYANO SE F.IJGl::!;N'!RE ASOCIA--

DO, 

DE LO AN'l'ERIOR PODEY.OS PARTIR AL DESARROLLO DEI, 'iEH QL'E NOS 

OCITT'A F.N E3'l:E (' APl'J:T.TLO, EL 'l.;': ABA.TO crnrn FEN0!01WO 1Ql'IAL ALR?.RGA A llN E

LE'IEN'l'O INDISPF.NSABLE, AL 'l'RABA.TADOR, (:Qi.10 n!DIVIDUO. y cm:o GRUPO, EL 

CUAI, NO EN 'lODO> 10'3 YO!~í<:ll'rOS HI'>'lOP.t· OS.., A11N EN LO~ C:ON'l'EfiPORAN'F.03 

HA CONSERVADO E!, CARA''.'I·1~R DIGllTFlC A'I'IVO PROPIO DE SP CALIDAD HIDIANA, 

LOS DIVFR50'3 !.'O~Pll'J'O:; HI'3'i:OR!nOS, NOS 11.UE>'lRA)J t:FHCACIONES. 

1''0R!l:ALF.S DE ES'l'A CLASE DF.~l'l'tlO DF.J, CONGto!IERAnO ffi!MANO, PRED01·1 P1A~IDO EN 

ESE"lCIA LA MARGINALIDAD. 

EN LOS .PRINCTFI03 DE LA HFMAN1DAD LOS SERF.S HUMANOS SE AGRU

PAN POR FA:.'ILIAS Y El, 'l'RABAJO APAFF.CE GO:t.O ALGO DF.'30RGA)1IZADO Pr;RO IN

DI5?ENJAB~ PARA REALIZAR LAS ll'.AS SI!IPLES DE LAS FU~r!O!IBS, LA SA'l'IS

FA"CION DE NECESIDADES El1EMEN'l'A1ES PARA LA STTB3IS'!'ENCIAJ AC'l'IVIDADES 

llA'DAS E!l LA CAZA, PESCA, REr.OLF.i~rIO'l DF. FRt1l'OS, ~l'F EVOLUCIONA..'l y CUL

MINAN EON LOS Ar.Rir.ULTORES. 

EN r:ENERAL EN LA VIDA FRDl,I'l'IVA NO ~B'IE t.nlA DIS'I'INCION EN

'l'RE EL 'l'IF.'l.PO DEDI<~ADO A J.A LABOR Y A0UF.L DEDICADO AL OCIO • 
. \ 

EL TRABAJO REVIS'I·F. HO SOLO CARAC::'l'ERtZ'l'It!AS DE PROYECCION IN-

DIVIDUAL, PUES 'l'!F.NF. OTRA PREPO'!D~RAW!E, LA ECOllO'tIA :->l'F. r.o CONVIERTE 



EN ELF.fr!ENTO. AC'l'tVO DF. J,A· PROnur.croN •. EL T"RABA.TO ES UNA NECESIDAD VITAL 

(.)l!E OBEDEC.P A PRESIO~AH ORIGINADA POR r.AUSAS'.'.:EX'l'ERTORF.S iJUE PROVO.'lAN 

I,A REAJ,IZAOION DE UN ESFUERZO TEMDTF.N'lF: A SA'l'ISFM~ER UNA NECESIDAD, OUE 

SE í:ONVIF.Il'ÍE E~ un F.:LE''I'NTO PRODUGTIVO. 

CON EL 'lil;\NSr.tiRSO ílEL TIEl"PO F:L 'LRA"RAJO HA SUFRIDO VARIM:I~ 

NES QUB HAN OBLIGADO AL ES'I'AIH,ECWIJ!.:l('l'O DE SISTEMAS" DE 'l'R,\BA.TOJ DONDE . 

LOS'l:RABA.TADOFESHAN ,TUl";ADO l"N P.~PEL .NO SIEMPHE DIGNO DE SU.CALIDAD HU-

Y.ANA. 

"!íl•} TA :i¡o F,~T F.L StS'l'E\' A Dhl LA r.sr.1.11VI'l'FD, EN 

EL REGJi.!EN DE LA '3F:P.Vfnt11''RRF:~ EM EL GOI,Ol\'!.r¡10, EN EL VASALLA.TE, EN EL 
. -

AR'l'F:SANADO DE LA EDAD :.·'EDIA y E~ tos ORTG::~:ES DEL 'l'RABMO ASALARIADO LA 

rmr:~A Pl•R'l'I~IPACTO"'V (.lf.!F: F.L 'lRABA.TAlJOR 'l"I1·'Nfi! -¡;;},/ F.S'lOS PROf.E30S EV0Ll1'!'T

vos DE 103 5IS'l''·''·'AS DE 'l'RABMO, ES I,A DF, INCORPORA!? U'°L'TLIDAT> A LAS G0-

3,A3 v AU7lF:··~'JA~ J,A Fir•UEZ~. Dt<'. J,o:; DF.:'lE~l'l'ORES DF. 103 BIBNF:S DE PRODUCC!ON. 

_.l"UN'l'O r.o~r E' )'l'A. SI'll"ArTqN m: r.J.A3E r.01rSIDF.RADA, ~'.) DEBEMOS O· 

li!I'l'IR LA PO'H::TON INDIVIDTlAL ?t'"E ':f',\ROJ\ ET, ~.HElf.BRO F?.R'n:NF:GIRWJ'ri A ESA 

C'L!LSE $[! l:IORDHHDA' Q!f~; irrnn PUF.DE HE:Dl"CIRSP:' .4. IA PllOJ E'i ARIZAr: ION. 

<'.O'Jr.EPCION¡¡:3 '.'OD:;R'~A3 ?103 !.LEVAN A CON.3IDERAR 0ffE EL PROLE'l.'A-

R!ADO NO F.S líN SINONU'O. DE POBRS:ZA; U~ HOV~RE POBRE NO ES NEr.ESARIAl·11:N

'l"E mi PROLE'1'ARIO o VICEVF.RSA. LAS r.rn)Jf.IAS 30.~urns y ECONO:HCAS HAN 

'l'RA'l'ADO DE UNIFICAR LO) "RI'lERT0'.3 R'.':~'ERW:'l·SS A LA PROL!':'i.4.RIZACTOII Y C:O] 

CLUYE'" DI'~H:'IDO, :;'VE PROLETl\RIO ES .VJ'"°J, '.CtrE ~.3'lA r.01r:>11RE'IDO A RB:ALI--:-

ZAR EL !'HOGF.50 LABORAL A '•AL GRJ\ll,I ':VE NO 'lIP.!,~ P01IRI!.IDAD A ~ADA !!AS. 

"· •• LA FP.A3l-; rrn SE DA CO"O lllJA VA'iA ".'!8.TA A ·:-nr.A DE. LA GO'!DIC!ON IN'.l']¿ 

LEC'L'l!AL Y' ESFIRI'flf11.I D;:: J,A GEWrf! VODP:Rl\lA, SIGl\'IF'J::A, EXAr'IA11;2N'H.:, EL 

HEr!{Q 1)E 0W' ~J :ronSRNO ~'RARA.T:\DOR NO F:S f'AFAZ DE REAJ.!ZAR (NI POR PFlN-

5.AJ'HP.~'.l.0 NI POR Ar.r.ron)tINA ~Sl<'ERA DE VIDA HUMANA ~UE PUF.DA LLEN"AiiSE 

CON AJ,GO "!'E NO F.5 '!RABAJO ll'i'IL ( ALGO "\JE NO F.S SOLO DIV?R3TON, JUEGO, 

R:O:L.~JAC!ON O R"'~REO, DEL 'IRARAJO !f T'.A'OA l'R NUP:VO TT:flAJO). 



: .. ;·:_::'/ ;.> >· .:> ->': ' 

. DFJ E3'l'F. MODO PU~Dr.>P.R8fltfüTARS'?. ¿QUIEN ES El·:PROPIE'I·.;RIO? • UN 

PROPE'l'ilRIO F'.S Ml'F.L r.uyo ESPACIO EXT3'.1'ENOHL SFl LLF.NA COMPJ,¡.;•¡·Af.'.EN'1·E 

CON SU CONSTRIGGION AL PROC:ESO LABORAL, POR ".'ltJE 'E:SP I.A~O F,Y.IS'lF:ll!GIAL SE 

HA VFSl.'l'O FN SI MI5~'.0 ES'l'RECITO DEBIDO A ¡;N 'N AUi<'RNHO rn·rEP.IOR, E\f "ntAN

TO l':lUE EL HO!'ílRE YA NO J;;S CAPAZ DF: PERCATA"SE DE /"\UE F.3 POSIBH: l"N HA--

CER RAZONABJ.F., S~'.f13I'RLE, ':'UF. NO r.s 'rnABA_,TO NI Jll3'1A~·!EN'l'E NO HAr.F.R nADA. 

POR ~rnPl:"")'¿•Q E'X:TS'IF. BJ, DESC'A~~so ,, EL :mcREO 'lA:.'BIEN y t:-N1\ PAUSA HSFm;s-

'l'ODO SS'l:O NO 'ITENF. DIGN!i>An EN SI ~.!TSMO, 314~ I.Er:T'fl\'IZA El/ ·~UA~l'rO l'ClSI

BTJ.TnP.D ~L J'ROC:E30 nE 1fl'.!A'BA.TO y uso, S!'! LF.'1H t?IZA 10!.A~'F.' 1 '1'!1: '·'To:DIJ\'l'l;F: . . 

HACER AVrn ~UF. NO SEA NI DESOAN'3AP. SiltiPL!i'Vi'N'J.F.' NI E~~'l'RE'i'E?IBR:l'S o .rm:AR 

O DIVI•'B'lT!lSE SWPI,F.~-'.EN'l'F. • •• (58) 

C'Otl~IDF.RANDO f.,O .~W.t:FF.TOR PF!'~•A''OS Al. I'Jl1Al '"'l'E P!EPF.R 0!1E 

LOS FINES DE LA SO\:IF.D.rn COW.LF.r'PORANE:A n¡;:-q¡;: '.lF'.'ID:~R A LA j¡~SPROLF.1.1.'AFI-

ZACION DE LCIS SER!:'3 ·:o?V')'l'REf-IDOS Al. PROCf.SO 1· A ::IORAI, ·•FF: IYPJDE LA P.F.A

LTZ.M'TO~ DE LOS ANH!':L0'3 VAJ ros ns DE LOS HO!:TrnES' 'l't\~l'j;\) CO''.Q 103 OllE 

T!"IA '.'.:'3 llNA DE !.AS 1·1 A.S F.DI;;;'!(:.AN'l'F.S "UF. 'l'IB~:UE A I.A DF.SPROI,F.'LRIZACIO!lJ 

YA C"llE UNA f!APArt'IA"ION ADEr.tlADA A LO'l !IAP.GINAnOs 1~'3 I'.'U:RF.SA A I.AS 

AC 1.1.IVID.w.DE'; /"\UF. NO -:;o~ NT 'l'RABA.10 NI ocro, f?,RO SI 50N INDISPENSABLES 

PARA I.A REAlIUrIO'! PI,F.'1A DE LA VIDA HtT~·~ANA. 

DE''5DE EI. Pl1l'l'l'0 m: VISH Fr'O'lOM!('O l.A TNDT11'1RIAI IZAl:InN PODRV. 

FREYER DICE " ••• ET, f!RECB'.IE~'10 DE LA 1/ANO DE OBRA t'JDT"S'l'RIAL BA.TO EL 

3IG~O DF. LA3 I.F.'í!':S Dt~ PPO'l'F.r.CION SOCU.l Y DE !.A OR~A:HUC'IO~ ORRF.RA; SU 

AMPLIA DIRF.Rr:~wv.croN corn COt!SF.CP::NCIA DE J,A Ntr:'VA 'l'F.C~IGA DE I.A PIWDU..Q 



CION ADEMAS DE HA"AFR ABSORBIDO ALGUN~S PORCIONES DE LA ANTIGUA CLASE ·.·l.'.! 
DI.A. Y '30RRE: TODO F.L HEr.HO UF. ".)ij:;: J:'ANO DE OBRA OBRERA HAYA EN'l'RADO EN UN 

'l'ERCE'R SEC'l'OR SON SUCESOS QUE CONVERGEN !iA-~J A lA ESTRUG'l'IJRA ':'l1E AHORA 

SF. DESIGNA CO"l LA EXPl?F:SION LIBFRACION DE LA CLASE '.\!EDIA". (59} 

DE LO A~'l'ERIOR PODEM03 LJ,EGAR A r.A cmWLUSION DE 0llE DEWrRO 

DE LA NVF.VA 'lE··m:rJr:IA DE PTr.ORFORAf:TO'lll DE LAS GLASES SOCIALl:1EN'l'E ~0.RGI

NADAS PODE~'10S AV-:ANZAR REALifüDES 'l'AN PRF.PO~DERAN'I'ES COV.O LA DESPROLET_! 

RIZACION, '"'UE PSR?>'I'l'TRA LA REAIIZAr:TOn DE LA r.ALIDAD HU1/.ANA A.Q.UIENES 

POR SIGLOS LES RA SIDO 11F.GADA. 

CON LA COW'EPC:IC~ NVEVA DE DEREr.;ro DE TRABAJO, COllO AU'l'ENTICO 

DERECHO DE CLASE, r:o~ JXi CARAC'IrRIZ'lTGl1'3 PE Ii'F.IVIND.IC:Ai;IO!>J E IN'l·Eí1RACIC'\, 

AL DEVL'NIR HI.J'l'ORH~C RF:PRESF!N'l.A l'KA Nt:EVA POSIBILIDAD PARA EL 'l'RABMADO~, 

DE NO 3ER YA lT\' F.r.F.r"~'W10 PA'3TVO DP.~lTIW DE LA PClLITICA ECONO'fICA Y SOCIAL, 

~IN;_¡ ()f:E POR F.L CO'!'f PARTO coi.: F.l F.~pqr.ro DE I.A5 INS'l'I'l'TlCTONF.3 QUE LE l. 

l:lRE ESA NFl~VA r.O~•:EPCION, Plif:DE F;'J'l'A <:LASE lABORA'!'IE PARTICIPAR AC'l'IVA-

~1F:N'i'E Y ROl':FER CON LAS VT~.TAS 'l'!?AflrIO~TES DE S'i:P. UNA CLASP, MARGINADA Y SQ 

:.'.-;'l'IDA. E3'1·A POSIBTL TOAD SO SOLAl•'F."l'I·E PEmlT'IIRA ELEVAR EL NIVEL DE VIDA -

PERSO!·!AL y DE CLASF: srno 0[1F. /,D'·'.I'lE J.A r.m1.nrGA<'ION CON {!NA RAC:IONAL PROS

PECCION' r.cor-¡n1.JIGA DF! r'IJA '!AC:I01.l y AWF.1.J'l"AR CON:3IDF.RABLF.'.'.F.N'l'E su ORA.DO DE 

DESARROLLO. 

EN GENERAL LAS NACION1~S DEL ~~{TNDO A PAR'flR DE LA SEGUNDA Ti!l'l'AD 

DEL SIGLO PASADO, SE HAN PREOBUPADO POR 'i'RA'l'AR DE RESOLVER SU'.l SI'I'UACIO-

NES ECO~oi·rr AS r.ON3InERMIDO liOS PRINr: IPIOS ·?l!J!~ EN A'.)llFLIA EPOCA SURGIE/~ 

RONJ YA 'l'N/3IF:ll EN ti': CAPI'l'!TLO PRE'.CEDEN'IE ASF!1'['.fAMO'J lN LIGERO AN1IJ.ISIS -

D.E: E3E AO::?WO nor,'IRTNAI, (){'P. DF. UVA (T O'lRA FOfü.'A HA 3DO VER'l·TDO EN LAS 

V~GISLAr.rm:Fs MOD":P.'lAS. LA 'IE'iílENCIA (;E~!F,RAL HA srno DE GQ}T3IDJrnAR A ES

'l'A rusE J.ABORA'nE, J,O r.T'AL SE HA CO~'JE~PIDO CON EL ES!t'tJ~RZO DE sus cov
PONi':N'l'ES y POR .3l' f'i1R'l'ICIPjr.IQ~í F.~1 I.A LUr.HA; y r.vro PRO'l'O'IIF~ DE IN.3'l'RU

!W\11J•() JNJ'l I'l'(Tr.to•rn E3 J,A r.ON'>'ll'HICION POLI'HCA DE LOS F-S'IAD03 UNIDOS :IB-

7.ICANOS DE 1917. 

AC:'lt1AI.ME.·!'1E DESílE EI. Pl1N'l'O DE VI3'l'A ECONO!UCO, L~S NACIONES SE 



CLASIFICAN CO'l.0 DESARROLLADAS Y E~r VIAS DE DESARROLLOJ PLA.~TEA.~DOSE AUN 

E~TRE L_AS PRIMF:RAS LA 'l'ENDENGIA DE INCORPORAR A LOS ffRUPOS LABORAN'l'ES A 

PAR'I'TrIPAR AC'l'IVAMF.N'l·E EN EL DESARROLLO DE UNA PDLITICA ECONO!i'ICO SOCIAL. 

LO QUE F.~ r.tis PRIMERAS ES TE)JDENCIA, EN Lfa.S SEGl~"'iA) ')E CONVIF.R'l'E EN UNA 

NE1)F.SIDA D D~'FR!HN A1'lTE PARA ACELEP.AR SU GR"'r.H1IE"'rO; LA '301Ur:TO~l E3 SE--

QUIR 1 PF.NSAl,40S, PUF~DF. E3'!'AR DADA EN TRES nA'·'DlOS A '3::-.Gt'IR1 Rm'PER VIOLE!! 
..... ) 

- 'l'A''F.N'1E e 0~1 103 ~.101 DES PRF.-E1'l ABL'F,r rnos' rrrtAN':.. ANTO Nl1'1<'.V AS B3'l'RU0TURAS' 

CREAR NUEVOS IN~)'!'Rl1!t.RtfiOS DE':'l'RO DB L0-3 1•' ARCOS INS'I I'l'l'r.I0NA1F3; O F.JERCI

TAR LOS INSTRU!IENTOS IN.1'lITl1CIONAI.ES EYI1'1E~TE'3. 

LA '3I'l'UACION 01.JE NCETIRO FAIS ADOf-'lA E~l E'.3T! PROBLEMA'J:ICA CRE]l 

MOS ES'!:UVO YA DE'l':RMINADA '.:mT ANT"ELArTON' POP. F.I, GON'3'II'l'UYEN'l·E DR ':l1ERE--

TARO, "QUIF.N GO?W YA IJEl.'.OS VIS'l:O NOS LEGO LA ~O'·!S'l I'IUCION DE 1917, EN LA -

C:UAL SE EllGUEN'.l'RA rmry:RsA I.A FA:VJ:,T AD DF. ROf.'PF:R EL ~.! ~ ROT'N'AL!SMO DE CL.1UE 

EJERCI'IAN'l'O LA'3 Hl'3'I'I'l1 Ur.IO~JES EN EL1AS C:O~l'3MRADAS y ~!O POR ~s·ro '.WEREr.'.OS 

m.:r.rn om.: F.L B013LF'.~~A ES'.i.'A REStTEI.'10, "UE NtrE1'rnA ·r,A3F! Tfü\BA.TADORA NO SE 

·YA"! 3IDO ~ESl'EI.'l'OS POR B3'j,E l.'1DIO. 

REtlORDAH03 ~t~VA'"El.'T'E lA'3 PALABRAS DEL l'(:~ENCIADO A~·!DRF.S MOLINA 

E'lRINTEZ1 " LA r.ON'1'l'ITFl:I0'1 D"' "T'EPr.T~,RO 'lHIO lA '.'31\'!GTlF. DF: '.JFJ'':':i LA':l RE-

VOLUCIONES l'.'ll!E HAN 'l"E:?HDO ItTGAR DES"lF. LA !}.JDEFRNDENCIA Y SI BIEN ES CLA-

Ro, C'O:J r:J.ARID_rn DE '.:;;:nro TJIA 1 ".'r?. 3!! F:.Tt":CUr.IQN PO'>'fER!OR FIAS'l·A Sl' E,r;'Cll

CION PLENA, HA 80'1'J.ADO Y eO"l'lARA ?/.N:i SA~!GRE AUN, ELJ.A 3F.RA I'IDUDABL~~·EWlE 

lrA LEY 'CUE ~'.A) FIF.L HAYA RES FON DTDO HA "'i'l:A AHORA A LAS 1/ERDADER11S llEC-t::U-

DADES DE LA POFILACIOll NAr.IOn Al.''. 

El Er.ml0!•1I'3'1A JOIDr.?·'.AYNARD JrEYNES HA !0!A)jD'F.3TADO SllS CONSIDERA..:. 

CIONfo'.5 RESPECTO A 1A S!'lUA<:IO~ ECO!lOMICA C:Otl'l'EMPORANF.A EN SU 'IEORIA DF; E

FT':G'l.'0'3 r.'.tTJ/¡'IPL !C,'.. DORBS 1 DE LA r.UAL I.A CON'l'DIUA<'TOll 'J:R A'l A:l!:''.!OS DF. RAC'ER -

UNA BREVE EXPOSICIONr LA D!'.:1<'.A\~DA EFEC'i!V.~ \:Q"Or.J, rn'UE>'l·O r.LOBAL QlTE: --

103 E\ffl!ESARI03 ESPFRAN F.ECBIR, INC!.UITNDO J,0'3 I\'~RE'lO"i "l'E HA\.EN PA'1AR 

A 'l'RAVE2 DE: O'l'HOS FAC''IORES DE LA P!lODll''CIOH POR 1.rrnro DF. T1l VOLl'HE~ DE 0-

ClPACION r.rn D~<'IDF:I¡ CONCr:DER¡ ¡¡:r. VOLlWFN DE OCUP.~CIO'l s¡.: 'l'RADt:CE EN 'l'ER.;, 

!ffN03 DE DEl•;ANDAS m; ~':''RCANGTA3 y LO mrp, DF:'I'C.RYINA f:SE VOLlJ~!EN ES LA OCU-



PACION LUCRA~IVA. DINFrno, 

Y SERVICIOS 1JST'8RMINA LA LHC:FATIVIDAD' ESA CAN'l'IDAD TO'l'AI. DE DINERO QUE. 

VA AJ, ~RCADO A E.TFTlC:I'l'AR DfülA\TDA,. ES EL INGRESO NOMINAL, CONSIDERANDO 

LOS GAS'l'05 E I'Jí-:RESOS C0''0 U1'TA SOI,A COSA, O DEWANDA NQ).1INAI, 'l'OTAL QUE -

3~RIA EL TNGRESO UA\.IONAL RELACIONADO AST DIRBC'l'A~'F.N'!E <:ON LA OCUPACION; 

ES DECIR LA OCUP ACION DEFP.NDE DE LA <UA.l-~HA DEI, INGRESO NACIONAL. F.L SU-

PUE:S'J:O (")llE LJ,F:VA A KEYNES A IGUALAR EL ~AS'l.0 Y EL INGRESO, ES AOl'EL QUE 

Dt<:E ~llE I,O (.)lT, GA'3'.l' A t'N HQl.'BRE I.O P.F.CIBF. O'l"RO Y \TIGEVF.RSA Y EL GASO -

DEI, AHORRO LO J.lJ'VA AL; CAJ.1PO DE LA TNVERSION. 

ESA FOR~LACIO'i NOS LLEVA A CONrtUSIONES I!1POF'l1AN'1·ES A CERGA 

DE LAS RELACIO"llES FllNDAM~N'l'ALES EN'l'!IE LA OC.UPAr.roN' El, GO'~SPMO y LP. IN

VERSION. LA Rr:u.r.roN E'.l!'l'RE LOS !':LP.f'~ll'ro OC'UPACION, CONSUMO E INVERSION 

SE VE AFE'.!'l'ADA POR UNA A~·II'L T'l'UD TIF. Fll'G'I'l!ACTONF.S E:-1 F.L VOL[FF;N DE U 0-

CUPACION "TI!' !IBSlll,'i'A DF: LAS PP.OFIAS 1l"' LA TN~TIS!ON, Pf.RO DBPENDERA DE 

LO l')UE ~'.'EYl~S llA'·'A F.L YT'l.'l'IPLJ(:Ar)O~. EL AlW?N'l'O DE llN Tt-r,RF.SO 'l'TE~1E -

DUE SER IUUAL A l!N Al 'rfN'l·O DEL cmnm.10 l>'.A3 l'N Alli'$N'l'O DF. INVERSION; EL 

FAC'l:OR 0tTJ<~. AUMEH'i'A EL I'JliRF.SO ES EL ~mL'l'!PLIGADOR, o DF. O'!'RA FOmlA EL 

YUL'JIPLICADOR E'l TGT1AL A LA RBCTPROCA DE UNO itr.'NOS LA PROPEN3ION A CON..:: 

SU~IR. ASI E.lF.1'.PLO SI SE- r.Cl~SUN1'~N nos 'J.•ERCI0'3 DE !N'7RFSO, El. lfüL'HPLIG_! 

DOR SERA TRES; ES DECTH ':'llE 'l'tlDO Arf,IF.N'l·O DE INVERSION CO~!Dl'CIRA A ~ Atl 

MEN'l'O 'l.RIFLE DE !l!GRF. ;os. 

POR O'l'RA PAR'¡E EL EC:ON0'.:!111A PAVL BARAN DICEt "3EA Ql!E LOS E-

\:mionS'l'AS (JULPEN Al INSUFICIEN'lF. o ~~AL DIRIGIDO PR0CESO 'l'F.C~rc:o DE LO 
,¡ 

_,.INADECUADO UF. r.As OPOH'l'l'NTDA"OES DS I~l<'ERSION' o CBIEN QUE CON.3IDERDI A 

ESTAS OPOR'l'l.1l!TDAD1'~3 DF. IHVF.P.SION, C0,'0 PRAC'l'ICATl."S'\TE ILnTI'l'ADAS, DADA 

LA !<'UL'¿'I'll1D DE LA3 NI::cE:HDADF.3 DE LOS r:mnl'~!J1)0RB3 0UE 'J.·ODAVtA NO F.STAN 

SATBFF'•~HAS, F.J. E'lROR DE RAZO\"AVH:N'l'O E3 ET. MISMO. 

i;::BAS PAP'lES P~.P.?:·~E'! EV,\DTR EL F'ROBLF~'A CE~'iRAL F.N sr ARGUME_! 

'lAC!ON • F:N RF.AUDAD HAY P!H DIFF.RB'IC:TA •~0'1'1 HH'A v CRECHN'l'E DE LA IN

V::RSTON PRIVADA RESFEG'IO Al VOLIJ!l:~N D!"L F:XCT<;DFW1E ECO'lmrrco G'E!\ERADO EN 

CO'\DIGTOIIBS DE OCl'PJ.rJOn PI.E'lA. 11.AS Al1l EXI3'IEN Y ES VBIBLE PA:<lA TODOS 

UNA GRA'l CAWl'IDAD DE PROYECTOS 'l·F.f'.Nil:M'.!"':'lE POSIBLES Y SOCIAH'EN'lE URGE!f 



1rES, .!0UE ·. FA::ILMENTE P 11)RI All 

l:NO ~t'CHO MAYOR". (60) 

VEAMOS A CONTINUACION 

TRAÑA ESTA SITUACION1 

LA ECONmlI1TA IFIGEtfH ~~. 

p AIS QUE E'3'J:'A~/OS OBL rnAnos A FOR'f:AR RE0UIERE 'DE mu SOJIEDAn !·'AS IGU.ALI

TARB. "HABRA "'U!F.NES PIEN')EN 0!TE !.AS DESIGUALTIADF.~ EYTREr-'A'l SON NEGESA

RH'l Y HASTA C:ONVE~HF.N'l:ES DE'>UE EL PllN'lO D:S lfT~"i'l'A DE LA EFICACIA ECO~o.;'..'. 

MICA Y DEL DEREq!O PRIVADO. PARA NOSOTROS LA EFT<:IEW"!IA SOLO E') U'lIL EN 

LA ME'DIDA ~UE CONDUCE AL BIENESTAR y '30LO E'.3 ~TLr:o EL 'DERECHO PRIVADO SI 

NO DOND'CCE A I.A INJUS'i ICIA SOC!.U,. EL OBJ3'1TVO DE ME.TO'l'.lAR A 'l'ODOS LOS 

ESTRA'lOS DE LA POBUr.tON, ES INT1ERSW1F. A LA LARGA LUCHA POR LA BDEPEN

DE~CIA y LA SO!lFRANIA POLITh y ESTA EN' 't:m'l'RA DE LA row:EN'l'P.ACION DE -

LA RI"l'l'JZA, PO'l'l'llL.ADOS m<:rHOS NOE~éA .H!RIDI•!A F:N J,A ~OWi'flTUCIO~ '.'lUE NOS 

RIGE, AS!, LA PROPIBDAD PRIVADA DEBF. 1<:.TER~-:ER DF.T~P.'''PTAnAS FllNGI01iES Y EL 

ES'.rADO PllEDE TM1'0N"!RLE l.AS M0Dt.I,IDADE3 NEr.E::;ARIA"> ~PE SUER'iE 0UE se EJE], 

crr:ro NO LESIOJ.lft: EJ. IN'rERES ~w:TONAT. o PUBLICO •••• ES'LAMOS, PUES OBLI -

GADOS A BllS<:AR I'l3'l'Rl"MEN'l'OS DE Flmr~TONA'.'I':':N'lO EN J<iT. CAMPO DS LA ~CO:tOnA 

POII'l'I<:A 0l'E NO AHO'JDEN LAS DTSt~~EPANf:IA'> EN F.J, ~IV'F,L !JE VIDA DE LOS DI~ 

1HN'l03 E:iTRNIOS DE 1.A PO::!! AC:101'1 PARA Elr!'IAR LA F.Sr.TSION "iO'~TAl, LA DF.S-

CO!~Fir\NZA HA·~IA F.I, SECTOR Pl'BL TGO, LA SEPARA•~to': 'l'A.T A"l'l? DE GOB!\RNAN~ES 

y GOBERNADOS y LA Al'''5EN':H nE APOYO POPt'LAP. A L0'5 PROGRA''.~5 DE OPDE'i r,o-

lEC'lI'IO. DS'JDE EL .ANGl.1LO ECOllOTflr.O, J~P?.DlR O ?E'l"F A"3AR J,A REDI'J'lRT1WG!Oll 

DE LA RE"1'l'A Sir.NU'IC!A PERFETPAR I,A ESTRF.<~H!"Z DEL !tERC:ADO Pl'lERNO EH r.ON-

DIC:ilOlIBS EN QllE STT APLI:":AC:ION r.ON1'1'!'1'UYE EL lf.SDtO MA3 EFICAZ DF. I,..PRD!IR 

:tAYOR DINA'·'IS!lO A LA PRODUCCION AGRICOI.A E rrn11~'1RIAL y DE EVI'iAR DESPEJ! 

DtCIOS NO'lORI03 FN LA A'5IG~ACI01l Y D30 DE LO') RE<'UR30'3". (61) 

EI. PUN'lO DE PAFTDA ST\RIA FNA ~ONGEP<'TO': D~ E:3'i'RA'iEGIA DIFERE!!, 

TE, cm:rnPTO I'l'rF.GRADOR l)E LA POJ I'l'IC:A DE DF:SARROLLO, i::o~¡ ')1!3 RF.PERCUSI.Q 

NES EN LA'> ACEPC!OlrSS P0L T'l'If!A y son.u .• SE HA (llJF.RinO RESOLVER EL PRO:'

BLrMA CON EL AlWEWl'O DE PRODll"CTON, PERO LO~ RE3ULHD03 NOS DE!füE'.3'iRAN 

"lUE ESE CAMINO HA STDO E':lílIVOCADO POR'-/tTE El, ASPE•~TO SOCIAL SE HA CO?iSID]l 



CEPCIONES MAS AMPLIA'3, SIN EMBARGO NO LO Sl'FIC'JP:NTE. AS! ES r.011.!0 HAN -

SURGIDO LO'J PROr.RAMAS F.DTIC~.1.'I·IVOS, DE SANTUAn, VIVIERDA ? SEíWP.IDAD SO

CIAL. 'l'Ar.'BU:~ DF.BBN nnEfAR3E ES'I·RATF.GIAS IN'l'EGRADORAS ".lllP, ELJ;VF:N LOS 

PROBLr::.~.!5 50CIALSS. A LA .TF.R.A.Rl'.'lr!A DF. LO'> TRADinmrAL"Ell'i'E COHSIDERADOS 

ECONO:'ñI·::os, DEN'lPO DE LOS ?LA.NF.S DE DE5ft_RROLLO ~ A";! LA SOLL'~ION DE LOS 

DESNTVEI.E'3 DI'l'l·RF\l'TTVO:> V J.A INCOT1PORAC ION DE A\.IPLIOS GRUPO;, SOCIALES 

A LOS BE~FICIO"> DE PR0r!RE30, E.ABRA DE ~F.CIBIR ATENC:ION PRSFEREWl'E. SI 

LO "'lTE SE PRF.'l'E'?DF. E'.) 'l'RAZAR DNA POL TTIG A DE DES.A.RROLLO, E:'J'l'A DEBE IN

C'Ll.'IR r.oRRF.G'iOP.F.S ECONOVICO-POJ TTLCOS Pl•RA MELERAR LA 'l'RANSFOR!W~ION 

sor.r,u; DONDE T_Pq POLITir.A ~ El<lPLF.O DEBF.RA OCVPAR UN LUGAR l?~EPONDERAII 

'l'E YA ot.~ EJ. PATS ?.E'.'.'ll!F.RE LA rnr.oRPC1RArTON 1lE LA3 FUERZAS DE 'l'P.ABAJO A 

LA PROD!ICCIO\' PORQUE SI LO?> GRl'PO'l n:E '1HBE\'FLEAD09 CO';'l·rnPAN" ~REr.n:~roo, 

MO SSR A :poSIBLE ACABAR C:OTT I.A ~· i· RGIN AL ID AD DE E3TR.A'l'OS MU'f NUMEROSOS 

RELEGt,D03 DF:I, Rt'I!fO DF. DESARROLLq N!f-:IONAL, ES Ilt'PRE3r.INDTRIB LA TNVE.§ 

'l'Hw:roN IN~EDI ''l'A l)E I.AS '.":ARAr.'lERT'l'l'FAS D~ LA OFF.R'l'A DE 'l'RABMO P!RA 

F )D~R IN :TRtl!l:!':'l''l'AI.IZAR LAS .VF.DIDA3 ':'UF. '1'IENDA'l A E3'l'Rtlr.'l'rRAR UN AMPLIO 

jtERCA')O DE 'l·RABAJO ".l[lF, .'.SE'WR>.RIA uv nim1¡.~30 w.r:oROSO A LOS GRUPO-) QUE 

P~:RTEN'ECEN A LA ~·ANO DE- OBRA Dt'iPI'HBLE. 

A F:S'IE RESPEC'!O, CABE :.fE~ICION'ft.R EJ, ORGM~I"WO BF.LGA, OFFICE 

:.JA1rTON1\L DE L 'EYPLOI ( OFI•~I''A NACTO'" AL DEL E~PLEO), ORGANI'.l~W 1lE COOR

DINACIO'i EK'i'l?P: LOS RFPRE'3!':~J'l' AN'lES DF. LAS A500I Al:' TONES PROFESIONALES DE 

E'fPR1!:3AHTOS '( EN !Gl1AI. 'llTM!':RO Df. REPRESE1;'l'A'l'lES DE LAS ORGAN!¿.i\:;IONES 

'l·RABA.T.H10RE3, EL G!'AL Cl'5'1'l'A 'l'A''ll!F.'" C0'1 !lEPRESE~ 11•Ar.ION F.S'l'A'l:A1, DADA 

POP. l~l DE1~JGADO DEI. MrNIS'l'ERIO DEL EMPLF.0 Y' DEL 'I'F.A '9A.TO Y O'l'RO DEL 

f.'INIS'rERTO nr: FI!\'AN'ZAS, f.'\UISNRS ~N'l'P.E OTROS FHTE3 A ('UJl'PLIR, TIENEN 

PREGI'.1A~F N'l'E EL DE RE30LVER EL DEL DESE~!PLEO, HAGIENDO DE E3TE ORGA

NI3~.'Q EN PNA DE '3l''l Ft,.,~r:IONF:S, tm "ON1Tfül"TOR Y ADMHIB'IRAC!ON DE AM-

RESPEC'l'O A ES'l'A 3I'l'TW"IO'l', EN Nl'ES'l'P.0 PA!S, EL EGONO!t!'>'l'A 

DAVID !BARRA DICE1 " ••• EL <:ONJUN'IO DE J,A E<!ONO~"IA HA '3IDO !NC.APAZ DE 

iiENiiRAR EL Nll1"""R0 suF'ri:TEN'lE DE E?i!PLEO~ PARA ALIVIAR LA PRES!ON D"E!1oftl.. 



GRAF!CA 0tJE EXPBRD~N'1AN LAS AREAS RURALES. COMO HR?·~OS VIS'l'O, A PESAR 

DE QtJli1 LA INDl!'3TRIA Y O'l'ROS SE"TORES SECl'NDARIOS HAN CRECIDO A 'l'ASAS ! 
LEV .DAS, SU C.OU'l'RIBT!f:TON A LA ABSORCJm7 DE llANO DE OBRA HA SIDO. SENSI

BLfl'MEN'l'E MT~NORf EN LA AGRIC.VLTTTRA, LA PRODt"CCTON Y E'' GOUSECUEt>lCIA QUE 

MANO DE OBRA? SF: HA V1STO POR STI PARTE RE'JTRIWHDA POR PROBLE!W~ DE I]! 

StlFICIENftA DE J,A TJEMANDA Iri'IERNA Y EY'IERNA. 11 (62) 

r.m·1 01rnr.J,f'"l!O!~ DE ¡,n AN'l'F:TtIOR, P01)E)!0) DF.~IR r:IUE .]F, AOUERDO .. 

CON LA ESTA')!'l'I!f~A PRílPORCTO!!ilDA POR LA SEr.11E'l'ARIA DE INilt!STRIA y co;.;.. 

MERCIO 'SN LO> UI.'l'!MOS AVOS, '.:ltJE EL PROBLF.:.' A DJi!L SlJ"RDESE!-'PLEO SE HA AGR_! 

VADO y QUE SE ANtJNr.IA UNA PROGRESION CRF.r.rnwm nr. E1TA SI'l'TJACION' DER.l 

DO A LA EXPANSlON DE1.!Qr:lRAFTrA Y DADA 'l'A'.'BIBN LA FASE CRP.r.IF.N'J.E DE DES~ 

t::ROLLO, P!TE3'1'0 QtTE F,S'J.'E "'X!r:E PRIMORDiftJ,:,1r'V'l'F. LA 'l't'C:NIFICACIO!l JUN~'O 

CO'.l D:DUS'lRIAS m: r.mnTDERABLJi: CAPITAL. '3nT E!!B,\RGO LOS 1'1ISMOS DA'J:OS 

ES'fi..THS'l'Ir.03 DEMUEJ'!RA'J UNA ELEVAC':TO\' F.N El, RRO~.'EDIO DF.T NIVEI, DE VIDA 

DE LA POBLAC:ION, PERO CON EL CONSF.:r.UP:NTE AU'ME!-J~.'0 DB LA'3 PP.ESimrn:s EN 

EL ~1:!:Rf:ADO DE 'l'RABi\,TO Y E~ FSPECIAJ, l':ON U''A DIS'lRTBF~TO'V F.N AL'l'O r.RADO 

DESTGIIAI, DE LOS BF.lVT<:FTCI0'1 DZL DF.SARROLLO. 

LA' PRF.OPFPACTON D'2 L0'.1 PAI'3":3 F.~ V!AS D!': DESAilF.OT.J.O, NO SS -

O'l'Ri\ SINO LOr.RARLO. UNA PHF'.MBA DE'l'F.R't!N A""l'E FA PA ELLO, SE_ nrr.z;:, ES LA 

INDUS'lRIALIZACTO'l LA <':l1AJ, NO PlTPD7. F.S'l'AR DAD:\ EN UN MARCO 'l'ECNOLor:rr.o 

DEFIC:IF.NTE NI F:~T "!I:l'l'EMtl'> DE 'IRAIJA.TO OFl30P"TílS, YA ')tW. LA MODER11IZA-

CIO~ y LA 'l'RANSFOllMAC:ro~¡ DE LA INDlT'1'l'RIA Di;:"GEN SP.R EI F.'·'EN'l:OS INDISPEll

SABI.ES PARA LA F.í!0\!01'"IA DF.L PAIS, DEBF. BT')f:Al<">F. tl'l' E"l!I!.!FRIO AD~:CUADO 

F.N'l;IlE LA n1POR'IACH>N DE RIBNES DE CAPI'l'Al, r LA tl'l'TLIZA:~IO'l' DE LA MANO 

DE OBRA. LA CONSECUENf:IA !ERIA, AR'iir.nos DE !lF.NOR Prrnnro E':ll' MANOS DEL 

CONStTM!DOR, 7JF. ~·E,TOR CALIDAD Y LO DESEADO, Al'M1"''1l'AR EL NIVF.J, DE LA GLl: 

Sf; 'i'RABA.T ADORA. 

E'l<i EL r: API'l'l'LO ANTERIOR, H.4131AMOS YA DFJ, AR'I IOULO 51 DE LA NU];_ 

LEY !i'F.D~RAL DEL TR.4.BA.TO, 011E PE'P.ll!TE 1J., PA'l'RON JOLIC:I'IAR LA MODIFICACION 

DE LAS GONDIGIONES DE 'l'RA1'1A.TO, ~Ji.· CONCUllREN:LAS ·C:IRGUNaTAN<:IAS EDONOMI

CA3 ~t'E LOS JUSTIF!'.'JUEN t EL .AR'J:, 439 PREVEE 'l'Af~BIF.N LA POSIP.ILIDAD DE 

--;-- -'---'--_· 



REAJUS'l'ES ORir.I1PD0"1 POR LA IMPLA~TACION Dfil MA0tl!N~RIA DE NUEVOS PROGE-

. l>IMIENTO:) DE 'l'R;\.B.&JO y Al!MF.N''l' A 1.A. !NDEl·~rnu. TO~ DE VEINTE DIAS POR A~O 

DE SERVICIOS r.oN EI.. Ir'Pf)R'l'A'J'l'F. DE CUATRO lfF.SES DE SALARIO ADF.rAS DE LA 

PRIMA OF. A'T'I•TGUEDAU' Qt!F. JTlN'l'O C:ON F.L ART. 782 DE LA NtJF.VA I.EY, El CUAL 

ES'l'ABLF.CE PRDr.F.DT~TI:'i'l'OS E·1PECI.PJ,:;:3, RAPIDOS PflA EL TRA!H'lE D2 LA3 All'l.'..Q 

RIZAr.rmrns "f.lE El:l ZSA ~-!A'IF.RIA sr: SQl/F,'rnN A LA '."'QNSOF.RACION nE I..A ,TUN';.A 

DE co~:r.u TAGiü~ y ARBI'!'R ~.TE. SI í1IEN E'5 n··:R'I'O 0l!F. ?,A Mi~D~RNIZAf!IOlJ DE 

LA !Nl)(1'3'l'RIA ES l~ ELE~'EN'fO DF.'l'r'Fl'·'.TNAN'l'E PARA EL DESARROLLO, A:.iI co;,!Q 

'1.A¡vlRfflT J,O ES 0T.:'E LAS FRE:S'lA~IO'-IBS HAN Al11.fENT.~DO EN RELACION AL 'l'l'!ABAJ;1 

DOR. AN'l.E 'l'AL 81'.iUA'~ION, POR AL'lAS l'.'!JP. S~AN E3'iAS ,T A:.IA3 r.o~'.PF:NSARAV LOS 

CONFLICTOS .~READ0'3 p-,R I·A DF.SOCt;PAc:tO~s DE A!H "llE RE3f'I.'l'E INDI3PE~SA

BLE R'.!:C!ONAJ.IZA'R LA i;RP,.4rTON DEL IN::>'l'Rtl~'.l'W'i'O ADE.'.:t'!DO, PARA A0 :::F.R EL -

'l'RA~l':iLADO DE 1:1'! '!'lH. RA.T A noR OE trr<T (,'r~N'i"i'O DE 'l'RABMO "UE 'l;.;RnNA A OTRO 

DE RE!'IF.N'!E CREA': TON. FE:nAYOS "1~ ~·srn S'.':RIA P0"'3IRLE, 3I COl'J A)f'l'ELAr.tON 

AL PROY!~ :•,o !)F, 'AODP:RNI;n:roN );;' !:IE'l·?1WINA 'fAI, BF."ONVER'!TON. 

nn 3{!pt E~'IO VAS, '!A\'t::IFN D'S'l·ER'.f.IT;A~'lE EN F1 r.Ar.rrno DF.f, rRECI-

. lffP.'·!'l'O, E3 El, Iw. LA ~!':Pli:V~TO'l; YA ('U?. F:XTi'l~ F.l l':!H'l'PRTO PNIFICAM Dr: 

':'PE EJ. ':lOt.'1\R!f: PF!t:\rn:nE r.D"O nrn!l/TDUO V co:ro GR''PO SCX:IAJ, T)':=: LA r.tt.1:ILIZ_i 

CIO!> OP'l fll A !);:' LO) RE1!llRS0'3 TJBPON!BJ,ES, A 'H ccr•o, .::FABA .. HACER EFECTIVA 

Dir:!A".U'l'ILIZACION SE RE'!t:I'~RC LA FANIFI~ACION TNDIVIDlTAL y :-:ornr'l'IVA y 

cor-'.O UL'lH'O SUFtTF. i'l'O, '.)~ !ill"FTFRE~r r.011o~r.~I!?.ll'l'OS PA~A T,A Rl~ALIZ.ti::rm: DE 

LA PLANTFI';,\CIO'l Y SOBRE 'IODO PARA LA EJE'Uf'!ON DR Dif'qA Pli'OSPE·:CION. 

11 tOl:O ('Q!FJ~Cl'"'~rn A DF.L IIF:t'HO 'm; "rf 'l ODO i()~'l'EIHDO ·~UI}¡·t:RAl 

E'>'.1.A TNS:::t'lO EN f:'l DB1/F:líIP, 'l'ODA> I A'l ror.:t.LIDADF.'3 f.!UV4~AS ro1Er'HVAS, 

A FIN DE LLEVAR A CABO,~lEPERMI'l'I'R LA A!''IEN'IICID/,D Y LA J.TD!i!R'iAD, 

DEBT·~N 'i'S~ ~~VISADAS roN PF.R'!'ODif'ID.~D n:DI3~TN3A3I.E, P..A?A HACERJ,AS C0?1-

CRl'FN'i'ES rON LO"l rM'9I03 r•; LA TN';fl}P.V'ION ng LAS PF.RSO!VAS PLU!iJ,LES, 

DERIVADOS DF: L.A PFR''A~!~:li'i'!': '.1F4S'r·rirnr.ron DE rrnSONAS I"IDTlfIDllALF'S, POR 

RAZOt-: DE LA vr:··A "I'l~A r DF. 1.A ~t':"RTE •••• I'.E '!0 RF.U.IZA!'SE F!J'l'A REV1-

SION PEfiIODil:A ro~S'l A~''iE, Sr~ 0l';A1'10NA~T poc;•r-FO?~·-~rrom•:s, -~~"UUO'JA'fIE.Q 

'lO'l o HIP057ASIS, "r:<: ,\L NO CO'~VF.~n¡¡ A U.'3 ~UFVA3 ?101:/l.'AS nF. GOWI~N-

C!A, NT A !.A COW'TE '1'V '!JE I.A'3 lHJ~VP.J l"IF.''F.fü\CIO!!F'';; '.3U1lGEN'lES YA NO co~ 



'3!1JRP.A.~ ADECU/.DAS J.A3 IDEAHDADES fu:Nl'J11i\C: io~rF.s 
CE3 PIF!iDE F.L PODBR DE F.1E0CION' LA AUTONO~IA.~E AP~;~nJ~1crm/f ni.érs:iÓN'~ . 

:~.;,:~;~,~. ·,· -

l·A lIBER'l'AD Y U All'l'F.N'iTeIDAD". ( 63) 

EL EC:ONO~~IS'H HORACIO FJ,ORES DE I.A PEÑA AFTfll.'.A r>t~ F."1 LAS E'l:A 

PAS INIC!IAJ.ES DEL DF.3AFROI,LO, TMlTO I .. \ p:nt:r.¡\r.IO!l SUFF.RIOR r.m'.o LA INVE.§.· 

'HGA<:ION CIF.NTH'T~~A NO MllF.')TRAN EVTlJENC!A AWPNA OllE PF.F.l•'.T'i:F. F.5'1'.t.. BLF:CER 

UNA RELACION DF.,GAUSAJ,IDAD DJMEC'l'A EN'iRF. F.S'H.3 Y EI, rm:;r:n'IFWLO DEL IN

GRFJSO, .PERO SIN El·iBAil'}O J.A EXPF.RIE 1~rrA HI'l'IO'RUA P.;R~:f'E r.onFPllfAR Ol'E 

EN I.~S E'fAF.~S TN'J.•FR:-rAS DEI, DESARROUO, A ~'lTF. LO AFFr.'IA f.11 FORMA ADVER-
.-, 

SA LA FAL'lA DE CONO~r·~rr.~:'l·os SOilRF. F.L PP.or.m:~o 'fF.~NOLorm:o '·'lJ\lilIAt y LA 

1i!S(!A'3F.Z DE 'IF.r.rm:os OON I.A ST'FTCIF.N'lF. PRF.P,\.RAC:ION PARA ADOF'lATI r.AS NUE

VAS 'l'F.<'NOJ.00IA'.'3 DE J,AS ~mr.ESJU.rnEs y DHT.:'l!STONIÚ DE LA F.CONO:.lIA. 

11 F.N ~r¡¡·rr::o, PO~ F.,Tl':f!PlC, r,A~' RF.1-'l1"'FRACTOIIB3 SAI ARJAI1RS, ~t"! 

E;~ 1950 rP.preeentaron el 34 'f.,, 3~GUN L0'5 NT0'3 DEL BAW'.Q DE lffi.:UCO, EN 

E'3'l'AD<B tTNID03 E3'l'AS REM!TNF.RA!'TO"?S RFPRE3F1;'iJIN GERGA DEI. 70 ~ DEL P. 

N.a. cmrn SE VE F.N nn::o NO HAY GR.4:-T PRESION DF. LOS SALARIO$ SOílRF. 103 

ro·;'l.OS; PO!I EJ1LO, El· 'P. WO EN IWE ~~I1A<'TON CIEWlJFTSA AFE!liAS ES DF.L OR 

DF.N DE 600 Y.II.LOlffS 1lE 1967, O ";P,A Eii 0.2 </, D!:J1 P.N.B. "• (64) 

CUANDO UN PAIS SF: E'HTEN'IRA E?: POSITIUIDAD DE DE;t;,NDAR ABSOR

r:IO~T DF. INNOVAr.IOUF.3 'l'F.CNOLO'.Jií:As 'i'RADI·'.:TO~.u:::s DE l-A r.rnr::;'l'RIA, SE DI-. 
CE 0!'?, F;J'l.'A EN LA ETAPA ?·'AS '.~RI'I'ICA DE SU D~'.S.~llJWJiIO Y lA RAFDEZ DE: E~ 

TE PROr.E'.30 LA DR'lfi''RlfrNA :BA P.rn'l'IrTPM'Tl'~ DE L0"3 'r'f?AB:\,T!~O?ES DN EL F .N. 

B. LA EY..PI"RIEN(:JA Al RE ~FEc'¡ O DE E J'lF. PROr.ESO NO'i DE:'fl'ES'l RA ALGO EN NUE'ª 

'l'ROS DIAS F,S tl?ofA GEN!AJ.rn,rn. ES 1,1rry DTFTnr. F'3P"RAR ~!'E LO"> F~OoI..f.:.'.AS 

NACIONAI.VS RN '·'.31E AJPErrro, ·3F. RE''.lrEJ VA~) EX 'I,tnIVA:·'F.)\"j.;:; Af'I.FAllDO 'rE'.OXI 

CA1 y PROr.F,DT1·~rnwio~ i11'F HAN '1·?1ffÓO F.1!11'0 i:';N <YL'llOS PAI3'23; 3I Ril:N ES 

<:'!AS llS I O') mw Vi' PERO I.A '3QJ,f'r.ro1-1 DE 101 PROBJ.P,Y ;, ) ).JGIAlf.1 y lA EYPL.Q 

'rACION DE LOS ~F.r.t!~r-:0'3 NN.IT11ALF.3 ·DF.B~'~! A,TT.l-1'I0 AP:1" A LAS ::o-.nr<~TOXES DE~ 

DIO Y: A I..\'3 }IBCESIDADE3 ~Sf'!WIFI•:AS DEI, PAIS. DE .~HT ':ll'E RE%1'l.'E I:l.POR'.i.A~ 

'l'F COhiO·~r'R L01 ADEI AWiOS 11F.r."10LO<H<!OS DEI, R1.'I A~.TFRO, p:·Ro DO 10UE RESUL-

TA YA5 WP!lR'J.'A~;'IE Al1N' ES u NF'':'Fr3ElAD ns u CAPAr.I'l'ACIO>J ir·E:CNOLOGICA E~ 



PF.GIFICA D'!'.l I;A!i AOAP'l'A'~IONES r:~ f.l, ~r.nrn DONDE E1'l'A SE VA A APLIGAR. y 

QUE !·'EJOR Ql'.E SEA DF;l~'l'RO DE LOS <!ENTR03 DE 'l'RABJ\.TO, i:ON P.F.RSO\!AL .DEL 

MIS~,10, CAPACI'i'A!lO F.1' '3U PROPIO r.;.:nro o \':ON ARRF.1':10 A J,AS 'IN3TI'Í:trO¡ONES 

DE ii:NSF.fTANZA NAr.IO~AI. 

'''F.L C A'.'BIO 'I'F.GNOLMICO Tff~r:i r.Q\10 P1F.5l1PUE1'1'0 !NUI5PEN3ABJ,E 

LA EXI~.'i'F.!lCTA DE I.A ~.'Arl() DE OBRA rAI,IFtr'¡\T)J\ 'f r.:s EN F.11!'F: RF.NílLO"'I EN DO_!! 

DE LOS PA BES '3Píl'OF.S .\RROUA no> O Ell VIN3 'DE DE!SARROLT,O MAN'J:I?.~'EN LOS ~"A 

YORES DF.?I:~n·wi·r.s. u ;')QlP·'IO~ DEL PROBJ,'P~.'.A ES CO:'-<'PL~\TA1 POR TIN.~ PAR'l:E, 

r.o~REPO'?DE AJ, 'J!S'iF'.'A EDt'l:A'.i"I1fO NAC'Iml,\J, y POR OT'RA P~R'rf!NBCE A LOS 

PROPIOS E:.tPRESARTO:)". (65) 

RESPF:r'l'O A!. l"RI'l"•;:?TO ')!!F. srm;¡.; LA NUEVA !:EY Ft:DERAl DF.L '.i'RA'B! 

,_ro, EN El CAPHPLO 1W'1FnOR ~nrno YA D!':FINJllO; SIN n::n:i .RGO DF.9E 3F:R 

!tlü'IIVO ~l:SVA'.'1•!1·!'1'-=" DE t'J.1'Nr.ION F.3PE'r.IAT,, POR LO~ HORIZO\J11·F.S ?UE LA l''RAC. 

Xl/ D:!I. i,R'l:. 132 ABRE. 

A!i'l. 132.- ~º~ OELtGAr.IP~ms l)F: LOJ PA'l'R0N:::S1 

fil Ar. XV •.•• o POP. CONDl!Crn3 DE F.s;:tw.LAS o IN'3'fUl1'1'0S ESPEr.I_,! 

L·, ZA DOS •••. 

l:O~::itDERA:rns ot:r: F.3'l'A PAR<:HJ.TD~·D Dl'~T, CI'tADO AR'I!Ct.TLO, ABRE 

UN ~ •. \IHN() "l'1<: POURI A q¡rn EXPI.O'J:AD() R~1J,1f'P1·''l'E POR LA<3 flQ:~IAno:;r,1 'DE 

TRABA.HTl0'1:.0:S !'AR.ti LOGRAR Sil Ar'<'E30 A L03 CEN'i:F03 nr; F.DUCM~IO~ '3l'PER!OR, 

o num Ll'~:.¡,p> POR P.NA RFít'OP\'.A L~0T 1lA';.TVA ).'A'J ,4.,1,\'PI,!A, DOND'P. NO !'!AYA DUDA 

A IN'iERPffi':'LICfOJ: Y '!1.'ES'lR0'3 OqR~R01 Of':llPE1.¡ 1.0'3 SP.1.IOS 0UF.: LE'3 COT?m;::;pQij 

DE~ E~ I~ OlTV~?::iTn.l'D 'IA":!:O''H, E".-! F.l Ii'l~'iT'l!"f:J FOTITr.l"i-;<TCO Ni\r.I0~.4L, O 

<'UAf,!!3~r:rnRA "'i'P.fl'3 r.¡:;·: 11 t;(l) 1)¡;: Fnt1..,· ·,·:TO'/ '3l1PF!HOR, P.~PA "tJr: ·:;u P~R'l'IGI-

PACION E!~ LA P1lLT'rICI\ :;.~0'10.nrA y :)OG!At,, NO '3E DF\TE ESPER!\R y LJI El'I

CACH DE LA N.I3~'A NO ~iAD1\ ~'A3 STFVA PRA v.F..TOFA'• SP3 NIVELES UE lf1DA, S! 

NO "UF. JE REJ.<'I.F..T: E~ r:I DF.SARROLJO ~:A~!ONH, DONDE ',¡Q!JO:-'i P~!'1'11CrP,\P.F.!'1'.0S 

DBL IW~·"Ef!CIOt YA "1l'E' DATJA S!J F.X'lRAr:CIO\' NO PODRAV OLVIDAR l'.'t7. LA EX'I·E~ 

SION DE r.o·~ BENF.FICIOS '30C!A1.E:J nrn~ ')F.R ::o:nrnFR,tD03 PREPO"iDERAN'l'E:!i'EN

'l·E, EN CliAL~·t!l'SR 'l'TPO DF. PR03PF~r. C!TON P~CO"lO"T A "ID~ SE RE Al.ICE, PUES SI

GLOS 'l!ENE 3l' GRt'PO DE E3'1'AR ~'AllGPlADO BU F.S'l'E ASPF!C'l'O. 

CLARO QUE FI. HF.r.Ho DE i?~rORPORAT? A ¡,os ~FIA'lA.rAnORF:S, '.)ii;RIA ~L 



CLIJ'l.A7. DE LA LUGHA REIVINDI04'l.'ORTA: 

SE VER C:ON cn.u.0t1IF.R r.'Er. ANIC\MO 'l'F.:rnr~N'l'l<] A LA r. AP ACI'l'ACION. ' 

RECORDAllOS li'.l1 F.S'I"A OCASION, . ·.·· .•... . 'DE 

COOPBBAr:rION AU D?VELOPPFY.F.N'J: ( OFil.IN A DE COOPERAr.ToN PARA F.J., DESAR~oLI.o). 
"UE IW COORDINAGTON CON F!, 'MINIS'l:FPU: DES CL'3SES _140VF.NNES (~H~B'l.·F.RIO DE 

LAS n1,11SES iolF.DIAS)' y CON LAS OPGANIZAl'IO~n~s FFIO~'F:~HON.füP.'.'l OGBF!RAS y PA

'l'RONAJ..F.S, HAN ·~RF.ADO CF.N'l.RO'.'l D'T. C:APAn'XAt:ION FR0Ii'E3IONA!·, DO'!DE SE r.ON.! 

JUGAN E3Ji'UF.HZOS DE F.'3TAS ORGANTZAGIONf.S, PARA LLFV.\R A 1.0:1 ORR"R0'3 A C_! 

PACI'iARSF: 'l.'F.ORTGA Y PRAC'l.·IC:M'.F.7'!11?, A DTGF/03 CF.WL!WS; LOS l':F,N'lBO<') DF. r.,\

PAC:I'l.ACION PROFF.SIONAL ~STAN DI'.i'!'RI'BUIDOS RACTONAJ.f\1FW1E POR REGTONFS Y 

AG'.nvrn '!)E'3 Í>w1FFs rn•: .n p,s { p,inr kflF'.R0'.1, zAPA'l'EF01, fl'F.i~ Mur. os, '¡·E:V:'l ttEs, 

E'l. c.} y l10'l Q[\RFR0'3 "m~ 'l'F!Il't.TNM: FI Pt?0'1RA~·'A DF.. r: APACI'lA<HO~ AHI n;pLA.'.f 

'fADO 'l'IT.NF.N OPílE'l'r:NJnAD DE F.~'.PLF.~~SF:, POR co~rnr•c'J.·O Df.I. !n::n~o CE~'l'RO, YA 

t:\T'.~ I,A DF,l(¡\1['f)A T)F. O?RA ro>{r.l'?RIRA Al. liffi,TOP. ~'F.ilr.ADO DE OFF.!l'lA DE 'l'RABAJO, 
" 

ADE~·!A3 I.A tW;F.R"''o'.'T!I f.~('¡;'f'3TOI: AJ. FA'i"RO~ A!,, FAr~TL T'I'A ~!. '"'·t F f,C) i 1l'!l ARAJ A-

1.JO~ES EN VTAS tJF, ;:A!'Aí!t'IACION RF.ATFF.~; PASAN'l'TftS-PRA(''l'tr.~3 (STAGES) EN 

LUGAR TDONEO .- F.N l1AS PROPIAS r!rPRESAS. 

NO r.oN 3ID.~R ~:.·o-: nurr:,P.I. Pl mflo':J•¡ R()1.'F,DIO' F,L Iffir.HO DE "!•Y. NT.'E§ 

'I·Ilíl3 •3!);nt:'.,1.'l0~ ~'tIBR'l'F.S r.oo.TJYL'VriRAN 1:QN' '?L '.!IS'J.~'.'A. 'E~Dll(",\'J.!1'() ~,Ir.TONAL y 

FUERAN rnr:ORPO!WlDO, DE Arl!ERTJO A N 1 r~3'l·R.l'3 '3T'l'llACIO~'F.) GF!N'l'ROS DE CAPA

".'l'IA::roN roR RA'fAS PFOFE"iimr.U,"'<.ií ... Al''T'F'J,LA'1 A'rntTACTO~~F,S DF.BUF.S, mw. 

iHSI.,~DP)IF.~'ü~ llEíTSPN 13í'NEF'T~!IOS 1'1nlT'>10'3 EN SU'3 CQ\)'IIl 1\'.LV' IOID'.S GOIEr:'l'IVAS, 

AUN ~'.A'.3, r.os J.IDF.IlF.S OllRf.!l03,l'.\(lF, EN Nn i'J:RO ~1~nto 'iT"~"EN COl'O CARA<:'lE!lI~ 

TtCA, LA AR30It"I A tNF.PTT'i:TTD, S-:RIAN P'!"RSíl\!AS DON r.Q'Jlt.OVISION D!'! I,03 PR.Q 

BP:MAS 11,BORA!,FS y ECONO~Tl:.,1-0S ~fArIONAI.FS 'f '.W r»~li'l'tCTT'ACION Ar'.rtVA, EN 

E!, ~.T1""EH'!H'.IO t~l"lTITPCT0'!,6,J. y F.~iiLA POLTTir.A Er.ovo~T"A V )Ot"'T.U' VJ"'rnRIA 

E'l' sr.r,1;rnA r.m1 LO'> flF.NFFICIO'l AlfiF.S IJE~j('TO~AD03. o FINALM'F.''!'.F. CAflRIA 0-

'I'RA POSTBUIDAD, !.A IlolDEPPrm:NrJA PRílFB'HO"AI r:ox FL '~0N'3F,r.Tf8N'1R INCRE

n~J'i. !': D!': U PF.'ll'F,;¡; A Y •rp,T)! HJA F.":PP"'":iA, TlH'RA!".'1TRT'r.'I1l:PA !JE lA ECONOMIA NA 

CIO.'l'Al .• 



·- ·":-,,-, 
- ·.· '< 

'.::.:··: 
' •-'" ;~~ ::· ·"'' . ','' .. -. -~,-,:: '. 

~:.: .:·.~.: .: ,'· . -

DESPUE'3 DE HABF.HNOSP.El#.Rt~o-'111sPE0iFrr.i1Y'.)l'l'E _{~SPB~¿·os ··GUE ·· 

coN=>rnEP.M.ró3 1~sv.NcrAu;;s, TAwin ;ARA s;aurR r.m tA·n~o~R~Nnó :DE 'n~#~R.Q · 
' ' . . " .~ . - ·, .. '~º--- _, ' . - ~ . • - . -

LLO, co~;o PARA INCORPORAR A LA CLA8F. 'l'RABA.TADORA TJF.N'lRÓ nE:i. l~!J,RCO·DI!l 
- ... - ' . ... .., . -,· /'··· ., 

c. ''·"· -_ .. •• ·. _··, 

NTWOS F.Y'I·R4N.TEP.03' l'\{.o-:~ CRF.BVO) Cfl;'l'PJ.F,iI J,f\ ~!I~.HON OB,T"''l'O DE. ~:::¡'IF.; TRAS~ . 

,TQ,. 'l'.A.''fl!r'~i F.S~•m.ow.s A'l'!?A3 !!I'lA 1~1)-) F:J, HFr.rrn DE: NO Gfil1F.R F:ND'PJ,AWJ:A~;;. 

CIONF.S DE TN'l'l.!ltlMT:N'lOS F.:i'.'lF:P.~rn3, mw. E'J OTR0'3 ~EDIOS R.~N DADO RESULTA-

RL !N(;flpl.~l·~·:•¡¡) .D~ J,A PRnm•·,:ron rJO ~3 J,¡\ 10ltml'.'O~r, 3! NO HAY' J\N'l·ES l~A 

P!?03PF'r,r!ION ,1.r·o~: 1 ·.~"AJM Df! u~ T:Af'.~()"Al· f'RT1.i.E1HO "ITP. HM'IA F.X'J.'F.NStVOS LOS 

R;;:':SF:r 'TO''.\.: so··rAI.F'S A f.:)l'IE~H:'5 1'!1PI F.'~'N'•F. f'!.4RErE~ DF: F.J.L05 V SOBRE 

POfil'.ll'fo! ;:nNnO ·~~ !f~ J,(l~RADO I A r:ol\'~TIP?11!'" 1~IA DF. LO; SE,C'l'ORF.S 

p,;'.Q'lO!!T ~0) y ')OCT AJ,T'S. f,Jl L11:') "{!F. F.'IF17ESMHOS y ~;p.~ R!VA!JO'tlF.S 'l rnrrn U-

NA I''PO'l'.1-~!';E PAR'l·fr~tlW':TON, PnT•J:W1i Al· prm~"R PTIBJT1~0 A N'E r.ON'l'RIBtr

YA PARA LO~RAR El Al.!l!FN'.10 nr-:r. INm'?SSO R.F:Al DF. J,ff') 'l..RP'IAT.rnOH!":j, i~F.DIA!! 

VlER'lE~! l'!~r '3!':?Yf1 :r0'1 Pl'P.Uro1, ')F: nnr >'l'TR.rl' F.N LA 'RF.FC\111.IA F.DUf:A'l TVA, 

SF DT'lE~.:.1TrT~,tF1P! J.A:) r.~vP.4?'AS DF. 1A!.ll1) Pt'BL!(:¡,, 5F. lio/,,TORA.HAN 10:1 'l'P..r~"l.§ 

POR'l'ES, J,A ;.)l.F!'''I'RIFI~A"TO~, EJ, trRBANISl'O, VTVT!"!\'D.43, RI, DF::1AFROU.O RE-

· GT011AL, E'l·c. 

F.T, ?/Of.fF.:N'l'O HFl'l'ORrr.o "UE vrvrm1, NO~ ETIC:F, CA~IBIOS .. ~· B~E

RA'lTV ,;~.'EN'lE Y ~ O~SIDFRFOS "l!P. !WBO YA 'l !BMPO P ,1 FIA L')GRARI.03 l UC!!ilNDO 

VIOlEN'i.Al'E"i'J.E y 'l'A!ABTF.'-! L03 PR!1'J AM;.ns•.ros, 3I SE·CONSIDF.RA? IMP0'3I'9LE, 

POR ornos 'IFDIO'J, PERO Ct'.~NDO "l'?D~·: Gll:\RD.\!JO"l RF.GU:B03 IN1'l'I~ r.roos, 

VIR"::E\'E3 O P(J'.'O S~I'LO'l·:llQ3 Y STEVDO PA.R'.'ID.4!UOS DEL RA";!ONAI.IS~'O, CRE1! 



·-·- s:;;RIA FER111 A~EN'IE 

HABRIA QUE SEGUIR 
.. . . 

PRECIO, POR~UF. EL OB.Jl'.:'i'IVO F.S LOGR.~~J.O. FINAf,'.'f.WlP. LOS P0'3'l'l'1.A1)0S SON 

LOS MIS1WS f.lllJ': HAij snFmIDO DE LOS MOVI!'UF.N'l'01 DE LUCH.ii \'IOl.BN'J.' A y DE 

HErF!O 3'!': EMT'I.F A1~ LAS ~ISM.A"> 'l'ECNit: AS F.CON(l!:Jr. AS DF. PROYECCION HACIA EL 

FU'l'l1RO IN~·'EUH':i0 PA'RA LA SOJ.HCTON DF. NF<:F."'l!nAl)FS COLF.r.'l:IVA13 •. 

SI A 'J.•ODO F'l'l'O !,E AGRFG~r:os EI. HF.r.HO DF: ':\t'F F.N Nl'EVi'l ROS FUND~ 

MEWI'0'3 CONSTTTt:r.IOl'1 AJ,FS ~O To'Xn'l"F. '!MP:O'ntl~?'T1'0 P/\RA UNA IN'I,.F:RVJoW'.IQN ES 
0 -

PRE y CF.~J;'D:) OI'~':tl,\ M p.l.R'i'I\.IPAi:I01: PU;;NA :mr. INDIVIDl·O !!:U LAS Ft~:r:ro-

1ms ES'l1A'1AI.ES y EXB'l'A, UN SI3TE'r'A ADEf'tl,\DO nr. P.F.PRF.SE~'IACION DE"'-OCR • .\-

'l'!CA; POD!HAM0'3 r.01>1rrnrn A5Is 'i 

SE INi'I.:HA ;.. 'lODC') I.OS rn.J!l~.D.VI03;'PARA QUE LA PL!NIRIC:ACION !lEL DESA-

RROLLO ECOHO!HGO 'J 301JIAL P.E3Ul,'l!B UE UN 'niDti.D~!H'l .!.:!'i'ODE:'rRr.a~rro CUALl 

1l'A'1IVO, INí'LUYF.?ID03'S 1.nEYA'l ! AJ ~:E 'BSPl!X~ 11r.vrn10~~'3 r.m!S'lA''.'iE'.l DE --

LO~ICA 'i LA A<:Tt•AHUAD OPERA'l'l'B DE LA') REPRF.SW·l'i Arro:rs'3. 

El, FTV .~">'l'AP.H n.nn r.o\i 1:1, r.A'1~rn DE LA DIS'iRIBUr.Io'i .TUS'I'A 

DEL rnr,RESO, ADF.!fAS TIE LA ELEVAD.A PPOPF.'l"'>TO~ AL r.oN :JUMO DE UN !1RA~ NU

~íBRO DE PER30NAS "'r:R'lElíEC:H~'1'lF.3 A LA í'LA3S TRABA,TADOP.A, SERIA AL'l'>.MEN

'i·E Esr1'IMULANTF. LA PRODtCCION DE SI~S y SERVIr:ros, HA9RA 1:rnGEN PARA 

EL AHORRO DTRF.f:'l'O O 11-JDIREC.'l'O Y CONSErUE'!'l'F.ll"F'~'l'l". 9 PARA Nl~VAS I!fVER-

SIONES, PRODU:':CION, OCFPACION DE• FUEBZA,'.DE,~li'!lABAJO y,~GRECIMIEN'l'O SOS

TENIDO. 

PERO 'IODO ES'l'O BA,TO l1N PRESl'Pl'BS'lO, SI EL ~'RABAJADO!l 'nENE 

UNA PAR'lir.IPAr.ION AC'l'IVA EN TFF.'l PF'RSPEí'.TIVASr ~ronoi•rr:4, POLT'l'ICA y 

SO'~IAL. 
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PAR'l'ICTPACION ECON0'01 TCA1 SF. 'l'RAl>tJC'f¡; EN "TlE LOS 1'RABA.r.~DDRES 

RECIBAN L03 FRt:'l'OS DEL DESARRQI,J.O, DADOS EN PN NIVEL DF: VTDA P.i\RA ELI,OS 

Y Sl' FAYILIA, ACORDE CON LA DIGNIDAD Y CALID • .\D HTP..!ANA. 

PAR'l'I'!IPACION POLI'l'!l.''.A1 'liO.:SOLAMENTF! BASTA <-:ON EL EJERCICIO 

D!:l '1l'FRA'.":IO, SINO n¡iw; F.S'l'A DF.8E F:STAR DADA A 'l'";iAVES UE LA IN1'F:GRACION 

DEL crnrrro TR:\B; T ADOR, EN OW'lA}i!::;l,IO') DE PT.AtHFrr:.•··ro~r DE LA PnLITIC:A EC.Q 

NO!w'ICA V 3ílCIAI,. 

PAR'l!r.TPACION 'JOCIAI.- r,m1PREi1DF. J,A5 DO~ AWlF.PTOflS'3, DES'l'.ACAN 

. .. . . 

P . .t.P.'l TC:IrA~ro~r DF. LOS 'l'R.\J'.li.,T . .\DOP.:<:8 -C:!f'•iton..48 LAS '!,1NIFF.~l'l'A!'TON1:iS DE cn-

Tl'RA, POR UN LADO y ro¡:¡ CYJ.'RO TA P.4R'l ¡:~rr-Ar.ION EN LA<.l FUF.!.J'l'ES DE 'lRABAJO 

O F.'' RF.SA'I, DE FílR!tA ~O'TA'i IBLS r.o~ F.J, 'HS'lEYA F.CONOr.'ICO 30CIAL. 
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e o N ct'n sro.N Es·. 

PRD.IBRA.- con EL 'l'FA""!Sr:fJRSO DEL ~HEMPO F.I. 'l:RABAJO H.A SUFRIDO 

VARIAGIONES, C'UE HA."! OBLIGA"DO AL F.'.'l'¡AJll0:<:CIY.1F.NTO. DEL SIS'.lB!.'A DE TRABA

JO, DONDE LOS 1fRA!'IMADOFES R.'iN ,TtJr:ADO t'N PAPEL INDIGNO A SU CALIDAD H.Q 

~.:ANA. CON EL AD1F'HMIFN'.l'O DE UNA CO"t-JCEPCIO~~ Nl'EVA DEI, DERE<-:HO DEL '1-RA

BAJO, cm~o u"N At:i¡_E~l'HCO DERF.r":HO DE CI,.~SF, cm! LA'3 CARA'~'l'~:RitTICAS .DE 

Rr-:i::vrnnr:::.:.:ror·l E I~l'IEGRA :roN, EL n1ww:rn f!ISTORiro REPP.ES;<;!ll'1A l!NA NUE

VA P03I".ILrDAD PARA F.L 'i:RA!l;. . .TAüOR, DE' NO s~:R YA tm ELE~'EN~O..'PASIVO EN 

LA POLITICA F.r.ONO:.:rr:A y :o::v.r.. 

3"Gl'~D.li..- El. r.ONSTI'HlYEN'.lE DE C'.'UERE'l'ARO DE 1917, ?lOS LEGO UN 

FUNDA!.'.FN'l'O ECONOlf.FO SO':IAL, f'.\UE PEIWI'l'E RO/.!FF:R EL ~!.;RGINALISMO DE CL~ 

SE EJF;tir:nt.:rno LAS INS'i:T'lt'C:IONFS ':)FE NtlF.S'~RA CAR'fA nrmA CONSAGRA; -

Sl~DO I.A LEY Qt'E ~íAS HA Rl<~Sf·O''DIDO A LAS VERDADERAS NECESIDADES NACIQ 

NA!,:r~s, !-li\'!Hf< DF: I.FC:P.Al<SE ro-..: TIB!Jl~DO PARA I.O~Ri\R sr REAL"'(¿A<'10N pJ,El~A. 

'l'Y~IH'SRA.- El· io'.01·'.:o~WM ECONO''Ir.~o 30C:IAL ~UF. VTVL~l.OS EXIGE LA 

RA<'T"ONAI. coomm~.,rrm11'~1 ES'.CADO CON LA"> FlT!"R~AS rr.0NO'.'FA'3 J.lEL PAIS, 

PARA f.U!:lOTffP. r!?OSPE''rrmw.s ErONíl"tr.o SOrtALES, '1'E"'DTFME3 A LOGRAR LAS 

t'!NA!.IDADES Eíir'AS DEL PHOrIO E3'~ADO¡ D1'~BIENDO cmnIDERARSE LAS FOR~•lAS 

DE PAH'1'!C1PACIO~ DF. LO'J B'i:E"R.t..l.l'l'l·~SDDE J,A CO!o!UNIDAD, TAN'lO E:l LA CREA

CION C0''º F~N LA E.TEr.rnm1 DEL DF.SAFROU.O E'CONm.rr.o y SOGIAL, 0UE RESlJ1 

1-APIA DE VN Al:'J.ODE'J:ER''Ul!O CUAI.I'i'A'J.IVO. 

CCAR'lA.- ¡, •.s FROSF8CCIONFS Eror-1rn·rro '-"iO"IAIES, DEBEN F.S'1'AR ~ 

cor: ¡;i."'. .ADAS líS 1evtn"t'ff'):·:r::tTODT·~115 C0~5'l X'l'FS, DE LOS PLA}JES y PROCRA!l.AS 

Y 'l-,l.'·BP"l-l DE !A5,NECESARIA'3 IlENOVAC!OUF.S DE LOS IlEPRES::};'lAN'J:ES DE LOS 

GRCPOS so:~ T ALF.S' r ,~¡;A 1! A~:'lE\'ER 5 IE~!PRE LA AO'l'UALIDAD DE LAS ME'1AS E -

IDEALES Y LA DE LAS REPRESEN~Ar!ON2S. 

Ql'.tN'I A.- OR:iAns;:o3 :READ03 POR O'lROS PAI3F.S 0l'E Ar.'lllALME~!TE 

lt'UN·.: ION t\N E~I Sl' CO.'.'E'.i. IDO, RE'iFEC''IO A LA BCORPORAC ION EFEC'l'IVA E!'l F!L 

DESARilOI,LO DE UNA POLT'ItrA r.r.o:rn1.:rrA y SO(!!Al DE LOS GRtTPOS AlirnA lr!A] 



' . . . . 
. . · .. 

~· -- -. - ' .. · 

GIN;;D05i RABVAN DE LA PO'ffBUlDAD Pl'AL DE J.LJt~VARA CABO LA HIPOTESIS DE 

INS'I'AVHAí'!ON DE ORGA.NIS~·os SEME,T A.~'l'ES EU NUES'l·RO MEDIO. EVIDEN'i·~:)f.F.:N'l'E 

CON UN PRl:DEN'iE ES'l'FDIO DR F03I13UIDADES DE ADEGUACTON AL MISMO. 

SEX'l'A.- UN PUNTO CU!i!l.IN.AN'I:E DE LA PAE'l'IC:TPACION DE LOS 'l'RA'B,! 

JADORES, GRl'POS 1''.ARGINAD03, Eli LA POLT'iICA ECONm~ICA Y SOCIAJ,, ES Ql'E 

- LA NOGION DE GAJ-IBI(1'SURGE DIN.A:'.m;¡ CONS'J:ANTE y POSIBJ.r:KF.N'J.E PEEMA"!EN'!E 

SI 1 03 3I3'.lF."' AS· SON IDO'!if::03. A DE" AS DE SF.R r.os MISMOS POSTl!LADOS' POR 

LAS ORGANIZACIONES COLECTIVISTAS SURGIDA3 DE 105 CA~:1nos VIDLEN'lOS, EN 

ESENCIA; lA PP.OSPE'.'CION DE PA~'l:IGIPAC'IO'l E'i'PI F.A LAS IHS~'.AS 'l'ECUC:AS E-.·, 

CONOHCAS DE FROYEN~ION IIDlEDIA'l'A HACIA El. FPTllRO, PAl'lA J,A PESOLUGTON 

DE LAS NE~ESI'OADES BFF.C'J:IVAS. Y A.HORA PRF.SEN'l:A !,A P03IRH'IDAD DE HACE_R 

LO PACU'ICA~éF.N':iE EJFRCI':.'ANDO IN:l'IITUCIOm<:S ES'í'lillLECIDAS. 

' 
SEJ''l·WA .- F.L P!l.ESITl'E'lTO DE tA 'l'Jl A.~31''0R!l .~CION SOCIA!,, E5'd 

DADO .. EU LA F'AR'IICTPACION AC'nVA DE LA GJ,ASE 'l'RABA.TADORA EN EL DESARRO-

!.LO DE LA FOLI'lICA ECONO:r.FA SOCIAt, C0~1I'3'fif.\1'!l0s 

I'AR'lICIPACION POLT'i'!CA. NO SUFON'F. SOLA!:E·:•:i:E El il~REC!IO AL VQ 

'.f'O SINO Ql!E StTONF. LA Pi'i.1<~ 'RArION DEJ, ':RUPO LA BORA".'1'1E EN ORGA.i"HSros DE . 

PI,A~lIFir. ArION Y E.:TT:Cl 1 CTO~l DF. I,A !'OLTTICA EGO'WHCO SOCIAL. 

PAR'l'ICIPACION ECONO'tIGA. SE 'l'PADtll~E EN '.'l'F. LOS 'l·RABA.TADORES 

RECIBA': LOS ~·Rtl'i'OS DEL DF.SAi:Rou.o, DATIOS E'1 tN 'NIVEI. DE VIDA J.IAS EI.EV! 

DO P!IFA EÜ03 V '.Jl' :t':.".l:!.!A, 'DTGN0''3 DE ST1 CAUDAD HU'l.W!A. 

PAR'l TCTPA<:Im~ ")flCTAI •• r.o•:pflf,':T)!-~ J,A'; O'J:!?AS DO:) A:•!'!·~!RIORE3, 

DE3i¡:ACAND03F. 10 ~liE 103 sorrnr.0~0; f'01·!'JF..'P()P.,\::Y:O'J LI.A!·'.A". 1IBSPROLF:'•A

RIZAC1:01'i: PJ\H'l!CIPACIO\r DE 1.os 'I!lABA.TADORE3 F.!1 '1QDAS LAS ~'ANU'E3'l'A'~I.Q 

NEc; DE C!JI.'I:URA, POt? u~~ U'OO y POR O'I:'O, I.A PAR'l !C!PACTO~I Fm I.A ADMI

NIS'!•' ACT0'.'-1 Y DI!'Ji~CCIO~T DE LAS FT"~X'IES 'O!': 'IRA BAJO O E~·'PRESAS, CO'iPATI-

Qi!'J:AV.(l.- JA NO CO~IPRE~~SIO'f Y I.A NO EJF.Cl'rI:1~ DF. REb'OR~!AS SO 

CIALE3 Y E•:Q}IO~ff·AS, EN ORIE'l'l'A1~ION 'P9Eí:ISA DE LA AP'l·EWI1"CA PAP.'IICIP.~ 

CION DE LOS 'f'RABJI:! ADOP.FS E}'. LA 'POLI'l'!'"A E<'0\10'.~Ir.A Y SOCIA!,, ES EL YE

JOR· H'.PT'L30 A LA TRRAr.IO'Lo.I.TDAD y A T,A vror:r.Nr;IA. 
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- _-----'-·- ,-- '-

- COLE, G.D.H. HI'JTORTA DEL PENSA11Ir'1TO 10•1IAJ.BTA, ED. F.C,E. TOtl.03 II, 
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