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FUNCION SOClJ\L 

Es la que cumple el Estado mediante el desarro· 

llo de ciertas actividades económicas, sanitarias, sociales y 

políticas, ospccificamentc determinadas, que contribuyen direct! 

mente o indirectamente al bienestar de la población. El Estado • 

no se concibe sino es actuando en esa forma; puesto que ~l está· 

formado por la sociedad misma, a la cual representa. 

Pero la función ~ocial afecta tambi6n al orden· 

privado de las relaciones y se caracteriza muy especialmente en· 

la propiedad, en el capital y en el trabajo, cuyo ejercicio y 

disfrute pueden beneficiar a los particulares, pero siempre que

con ello no se perjudique el interés de la comunidad. En ese sent!. . 

do, la funci6n social de ln propiedad ha sido definida por Angel 

ossorio como: "el derecho de usar, disfrutar y disponer de las -

cosas con arreglo a su naturaleza, en servicio de la sociedad y 

para provecho del propietario''. Bien se comprende que este con·

cepto del dominio es contrario al establecido en algunos c6digos 

conforme al cual el propietario puede usar y go2ar de las cosas

scgGn su voluntad, pudiendo dosnaturalizarla, degradarla o dcs-

truirla. ( 1 ) 

·. ( 1 ) OSSORlO, MANUEL. diccionario de Ciencias Jurídicas 
Políticas y Sociales. Editorial Heliasta S.R¡L, 



Conjunto do llls operaclonos por las cuales se m!!_ 

nifiosta una de las formas estructuradas de la yJ.dn social. Papel 

quo un 6rgano, una parte del cuerpo social dosempena dentro de la 

estructura parcial o total que constituye este cuerpo social. 

Las funciones que cstln organizadas en servicios a cargo de gru-

pos sociales propios tienden a aumentar con la divisi6n del trab! 

jo social. Estas funciones se hacen m's especializadas y mis in-

tcrdcpendicntes a medida que la vida social se complica y adquie

re un mayor campo de oxtensi6n. Ln socializaci6n aumenta las fun

ciones sociales y las hnco cada vez rnás intordependicntes. ( 2 ) 

Todas las funciones de la vida del hombre son 

funciones sociales, o sea que solo las tiene el hombrQ en cuanto

vive en sociedad con otros hombres. Fuera de olla serla, seg6n la 

frase clásica de Arist6tolcs, un animal o un dios, Pero esas fun

cionc!l de la vida del hot11brc son tamb.i6n funciones sociales en el 

sentido de que representan, aunque en grado históricamente muy 

.. diverso, momentos importantes del todo social que a si mismo se ~ 

sostiene y transfonna. Pues aunque distingamos, nqui y en otras ~ 

partes, entra acciones voluntarias internas y externas, no debe -

nunca olvidarse que, sobre esta scparaci6n dialóctica, impera la* 

unidad del hombre que actúu~ quien suele albergar las reservas 

'(i J ALAiÑ VWOUX. • Lbico d1;. Sociología). 



de energta-d~ su efoctividad social en un rincón de su persona -

!ntima. 

Hny que partir, pues, de esta vida real del hom 

bre para comprender la estructura y .funciones peculiares del Es

tado y de las demás formas de acci6n humana. J?ero si no se quie~ 

re tener una falsa imagen de la realidad personal y social, no -

se debe convertir a una función vi tal en sustancia haciendo de • 

las demfis meras funciollOs de ella. La vida real del hombre debe· 

ser comprendida en su total existencia, corporal, psíquica y es· 

piritual, en la unidad total de las funciones de su vida, tanto-

1exuales, tdcnico·ccon6micas, pedag6gicus o pol[ticas como reli

giosas, artísticas o de otra clase. Pues de todas estas activid!!_ 

dos voluntarias internas y externas se compone la realidad del 

hombre. que aunque presenta grandes variaciones a través de la • 

bistoria, su anatomía existencial ni puede ser nunca estudiada a~ 

travh de las unilateralidades y degeneraciones de su patología. 



LA FUNCION SOCIAL DEL USTAPQ 

Desde que Arist6teles inici6 su Polltica con la 

doctrina del fin del Estado, la cuesti6n dd "fin" del Estado 

constituy6 un problema fundamental para todas las doctrinas. Es· 

taba reservado al romanticismo el combatir, por primera vez, la

legltimidad de este modo de plantear el problema, afirmando que· 

el Estado. "como las plantas y los animales", es un fin en d. 

A partir de entonces la cuesti6n del fin del Estado aparece de 

satcndida por la doctrina, que la rechaza por considerarla un 

problema ficticio o superfluo, o bien porque lo estima de impos! 

ble soluci6n. Si en algün caso reconoce que tal cuestión está 

justificada, sus respuestas no son, en general, nada satisfacto

rias cientificamente. Y, en todo caso, la Teoría del Bstado está 

muy lejos de ver en ella su problema fundamental. 

La eliminaci6n del concepto del Estado de este

momento teleológico estaba, sin duda, justificada si se tomaba • 

en consideraci6n la concepci6n que del Estado tenía el Derecho -

Natural de la ilustraci6n, en la que la cuesti6n del fin apare -

era unilateralizada de manera racionalista al considerar equivo

cadamente al Estado como un1t creación arbitraria de individuos • 

para un fin consciente. Es también exacta la objecl6n de que s6· 

10 los hombres y no los grupos pueden proponerse fines subjeti -



vos. Ni cabe poner en duda que el listado no es una unidad de 

fin en el sentido de que sus miembros persigan en él y con él -

los mismos fines. Hay que reconocer asimismo que tienen raz6n -

los que declaran que, desde un punto de vista cientifico, no 

puede llegarse a establecer objetivamente la "misión" política~ 

concreta de un Estado determinado. Pues esta misión aunque se -

quisiera deducir, a la manera de los geopol1ticos del dia, con

una pretendida objetividad, de la situación geográfica del Es -

tado de que se trate depende siempre exclusivamente, lo mismo · 

que aquellos fines psicol6gicos, de las ideologias, en manera -

alguna unitarias, de determinados grupos humanos dentro del Es

tado. Por ~ltimo, hay que considerar tambi6n como mal planteada 

la cuesti6n del "fin u trascendente-objetivo del listado, en rel!!. 

ci6n con la voluntad divina o con el destino Oltimo del g6nero· 

humano, porque esa cuesti6n se refiere al sentido universalmen· 

te v!lido) verdadero o justo, del Estado, o sea el problema de· 

su justificaci6n, problema que no cabe confUndir con el del fin 

del Estado. 

Una vez aceptado que tales objeciones se hallan 

justificadas, hay que reconocer, sin embargo, que la cuesti6n 

del fin del Estado no s6lo constituye un problema de importancia 

para la Teoria del Estado, sino el m&s fundamental de la misma. 

Pues si bien es cierto que s6lo los hombres son capaces de pro -

poner conscientemente fines, no lo es menos que el Estado, como~ 

toda institución humana, tiene una funci6n objetiva llena de sc!,t 



tido q·1.1e no siempre concurdn con los fines subjetivos de los ho!!!. 

bres que lo forman. El Derecho Natural de la ilustraci6n hab!a

extraldo una consecuencia que ha inducido a error~ a partir de -

entonces, tanto a las ciencias de la naturaleza como a las de la 

cultura, a saber, que la finalidad interna de un fenómeno debe -

referirse a su creación por una voluntad racionalmente dirigida

ª un fin. Pero as{ como la ciencia no puede llegar a admitir la 

acci6n de un creador partiendo de la legalidad inmanente del or· 

ganismo natural, ni de la lógica interna del lenguaje concluir -

que ha sido creado por un espíritu del pueblo, del mismo modo no 

le es tampoco permitido explicar la organizaci6n estatal por un

obrar racionalmente dirigido a un fin, como v. gr., pOT un con-

trato entre hombres. 

La Teoría del Estado, empero, puede y, es más , 

. debe indagar el sentido del Estado cuya expresión es su funcil)n

social, su acci6n social objetiva. Esta interpretaci6n objetiva

del Estado hay que distinguirla con precisión de la interpreta-

d6n psicológico-subjetiva. Ciertamente que el Estado, como to

dos los fenómenos culturales que los hombres realizan, puede ser 

objeto también de una interpretaci6n psico16gica. Tal interpret!_ 

ci6n indagaría el fin subjetivo que los hombres se han propuestú 

en un caso concreto o, si se trata de un conjunto de casos, 

aquel que suelen normalmente proponerse. De estos fines subjeti

vos no podemos, sin embargo, pasar a la unidad objetiva de acción 

del Estado, Pues si, en atenci6n a lo general psicol6gico, se 



concibe el fin del Estado de manera formal e indiferenciada, si, 

por ejemplo, se habla, con Jellinok, de un fin "para el manteni· 

miento de la existencia y dél bienestar individuales"• en tal C,! 

so ese fin no serta un fin especifico del Estado, como el propio 

Jellinek admite, y, por lo tanto, no sería propiamente un fin de 

Estado, ni tampoco una situación de hecho psicol6gica que se pu

diera comprobar para todos los miembros del Estado. 

Los grandes te6ricos del Estado, y entre ellos, 

espe~ialmente Aristóteles y Hobbcs, con sus doctrinas sobre el -

. fin del Estado, no han querido dar ciertamente una interpreta--

cl6n subjetivo-psicol6gica del Estado, sino una interpretación -

obietiva, La instituci6n del Estado da lugar en todas partes a • 

actividades semejantes que tienen una significaci6n objetiva con 

un sentido comprensible para la vida social en su totalidad. La 

interpretación de este sentido funcional objetivo no debe confu~ 

dirse ni con una intcrpretaci6n psico16gica ni tampoco con la 

cüesti6n del valor justo y válido que haya de atribuirse a la 

institución estatal. 

Las acciones que ejerce el Estado, como causa 

déntro del todo social se determinan con la misma objetividad 

· que las funciones que poseen ciertos órganos en el organismo ani 

mal o vegetal para 1tl nutrición, reproducción o defensa. Lo ca!! 

sal y lo teleológico no constituyen oposiciones de principio en

la comprensi6n de la realidad social. El estado no es posible ~ 
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·sin la actividad, conscientemente dirigida a un fin, de ciertos 

hombres dentro de él. Los fines establecidos por estos hombrcs

actúa.n causaln1cnte sobre otros hombres como elcmontos moti vado-

res de sus voluntades. La realidad del Estado, el cual ha de 

ser supuesto aquí como unidad, consisto en su acci6n o funci6n· 

la cual, tal como ella es, no precisa que sea querida como fin· 

ni por iodos los miembros ni siquiera por uno solo. El Estado -

existe tinicamente en sus efoctos. "La función es la exi!ttencia· 

pensada en actividad''. Ln acción objetiva del Estado sobre ho! 

bres y cos/: ~ es separable de los actos físicos de su nacimiento 

y puede explicarse, por eso, sin tener en cuenta su nacimiento

psico16gico, como contenido objetivo de sentido. En cuanto ac·· 

ci6n objetiva, la función inmanente del Estado se distingue el! 

ramente tanto de los fines subjetivos y misiones que le adscri

ben las ideologías de una parte de sus miembros, como de cuale! 

quiera atribuciones de sentido de carficter trascendente que sc

rcficran a su fundamente jurídico. 

Como ~das las funciones sociales, que nacen y 

se mantienen exclusivamente mediante actos de voluntad humana -
socialmente eficaces, también la función del estado es algo que 

se da y plantea a la voluntad humana, La función del Estado nos 

es necesariamente dada por una sltuaci6n cultural y natural. No 

es nunca una mera situación natural la que reclama la funci6n -

estatal, Hácese ésta una necesidad que domina nuestro obrar cn

el momento en que se produce una detcr111inada situación cultural 



a saber, cuandu los pueblos se hacen sedentarios, el asentamien 

to en un determinado lugar geogr&fico, limitado por la vecindad 

de otros pueblos, hace precisa una unidad de acci6n para la pr~ 

tccci6n de este espacio, así como para su eventual ampliación. 

Esta necesidad de una solidaridad territorial para las cuestio

nes que de tiempo en tiempo se presenten en lo exterior, no es

capaz, sin embargo ni con mucho do fundamentar la funci6n de lo 

que desde el renacimiento conocemos como estB~o, llay que agre-

gar un alto grado de divisi6n del trabajo social y condicionada 

por ella, una cierta permanencia y densidad de las relaciones -

de intercambio e interdependencia. Esa intensidad de una conexi6n 

permanente de vecindad es lo que hace necesaria una organizaci6n 

territorial permanente y unitaria esencialmente referida a la -

demarcación espacial, organización a la que se da desde Maquia

vclo el nombre del estado. Los modernos Estados territoriales -

fueron desconocidos en la antiguedad y en la Edad Media. Una o~ 

ganizaci6n comparable al status político actual solo podía des! 

rrollarse entonces en aquellos lugares donde, como consecuencia 

de los mercados, se concentraban en un breve espacio divisi6n -

de trabajo e intercambio, a saber, en las ciudades. Por esta r~ 

;r.6n también encontramos los inicios del Estado moderno en aque

llas ciudades, donde se dan, al grado máximo de desarrollo, el

trabujo y el intercambio, es decir, en las ciudadcs~repúblicasM 

del norte de Italia. 

La función del estado determinada por el terri 



torio, se hace pues necesaria en el momento en que se llega a 

una cierta etapa caracterizada por el sedentarismo y por una di

visión del trabajo muy desarrollada. Esta necesidad de la fun··· 

ci6n estatal, que liga nuestras representaciones r nuestros ac·

tOS, hace que no podamos considerar al Estado como una creaci6n· 

del arbitrio humano¡ no se opone, en cambio, a que en él veamos

el producto necesario de la voluntad humana actuando en una situ! 

ción cultural y natural dada. En cuanto se llega a aquel grado -

de interdependencia social en un determinado territoriot se pla!!. 

tea la exigencia de una ordcnnci6n unitaria para las relaciones

socialcs y, con ella, la de un poder comGn de ordenación que de· 

be realizarse tambi6n hacia fuera. Esta necesidad de hecho solo

se convierte, sin embargo, en la realidad social del estado en -

el momento en que aparece sentida, por el grupo humano que vive

cn el territorio como objetivo a alcanzar por la voluntad, y como 

tal es realizado. Donde no sea querido un poder estatal que se -

afirme a si propio en lo interior y lo cxteriort no surge ni 

subsiste llstttdo alguno. Pero siempre que se dti, como supuesto, -

aquella situación natural y cultural y se profiera el poder de -

0rdcnaci6n territorial propio al extrafto, alli existe una volun

'tad de Estado. Si consigue organizar y poner en actividad, como

poder autónomo ln cooperación social en ol territorio, nos hallA 

mos ya ante un Estado al cual se atribuye, con necesidad políti

ca, el obrar político de gobierno con anterioridad a todo Dere-· 

cho Internacional y con independencia de toda Jurisprudencia noL 

mati.va. 



La funci6n del Estado consiste, pues, en la -

organizaci6n y activación autónomas de la cooperación social 

territorial, fundada en la necesidad hist6rica de un status

vi.vendi común que armonice todas las oposiciones de intere ~ 

ses dentro de una zona geográfica, la cual, en tanto no exi.:?_ 

ta un Estado mundial, aparece delimitada por otros grupos t~ 

rritoriales de dominaci6n de naturaleza semejante. 

La determinación de la función de sentido, · 

inmanente, del Estado es de importancia decisiva para la COJ11 

prensi6n del mismo en todos sus detalles. Sin una referencia 

a la funci6n de sentido del Estado, todos los conceptos de ~ 

la Teoría del listado y del Derecho Político aparecen v11d.os

de significado. Bl agnosticismo, que estima que no puede re! 

ponderse a la cuesti6n del ºfin" del Estado, conduce a la - · 

triste conclusión de que el grupo político solo puede defi -

nirse por su instrumento, la "violencia", A esta doctrina, • 

y eon mayor motivo a las que sostienen que el poder es el ... 

11 fi.nn eonceptualmente necesario del Hstado" mús que ser fal

sas l.es sucede que no nos dicen absolutamente nada, Pues to· 

das las instituciones huma.nas dosplegan poder, y si no se fi 

ja una función de sentido al poder específico del Estado, no 

es posible diferenciarlo de una gnvilla de bandoleros de un

cartel de carbón o de un club deportivo. 



LA SOLIDARIDAD SOCIAL Y EL DBRBCHO 

La solidaridad social es un fen6meno psicol6gi

co, que en si mismo, no se presta a ser pesado ni medido¡ pero,· 

como dice DURKllEl.M, tiene un símbolo visible: el derecho. Donde

quiera que la vida social existe, tiende a definirse y organizar 

se; surge el derecho, entonces, como organización y definici6n -

de lo social. Si la vida extiende por un dominio nuevo, el dere

cho la acompafia. Por tanto, en el derecho se renejan todas las

variedadcs esenciales de la solidaridad social. 

Todo precepto jurídico es una rogla de conducta 

sancionada. So pueden, por tanto, clasificar las normas jurfdi-

cas por sus sanciones, Estas, scgdn DURKHEIM, son de dos espe·-

cics: represivas, si se trata de derecho penal y rcstitutivas, -

si se trata de las dcmls ramas del derecho (civil, mercantil, 

procesal, administrativo o constitucional). La sanci6n represiva 

implica un dolor para el agente del derecho: la pena, La san--

tión restitutiva restablece la relación jur(dica perturbada (por 

medio de ln fuerza, en unos cusos), y, en otros, por medio de la 

anulación de los actos. 

De lo anterior se deduce que el derecho es la · 

forma de la solidaridad, su forma más definida. Todo acto jurídi 

co es formal; implica, para ser inteligible, la vida social a que 

pertenece, y que expresa o formula. 

El derecho penal, de origen mltico, y cuya fór

mulu religiosa es el tabú de hacer o de no hacer (derivación el!!_ 



rae inmediata do la creencia r la tradici6n), corresponde, ori-

ginnriamcntc a la íaso totemista de la sociedad, Ya existe, cn--

tonces, el delito, si se practicare lo prohibido o si se dejare-

de hacer lo mandado, Ninguna sociedad humana habría podido subsi~ 

tir sin la prohibici6n del asesinato; prohibici6n o costumbre inter 

na de la tribu, que la conserva apta para la defensa propia. 

RELACION ENTRE LOS FENOMENOS POLITICOS Y EL DERECHO. 

Pero si el derecho mantiene íntima relaci6n con

los hechos religiosos y ccon6micos, lígase también, en el más es

trecho consorcio, con los fen6menos pollticos y la vida del Esta

do. Tal vez, de todos los sociológos, sea Gumplowicz, quien mejor 

y más enérgicamente, ha expresado esta correlaci6n; aun cuando, -

por desgracia, dentro de su propio sistema unilateral, que él mis 

mo sintetiz6 en audaz modificación de un célebre verso de Dante -

"Lasciate ogni sentimiento voi ch 1 entrate 11
• 

Dice así el autor de La Lucha de Razas: 11Solamen. 

te en el Estado puede producirse el derecho. fuera de él no hay · 

derecho, porque el derecho es una instituci6n eminentemente poli

tica, es decir, eminentemente propia del Estado. Es carne de su

carne y sangre de su sangre. Todo derecho es un fragmento del lis

tado, y contiene en alguna forma, una partícula de su soberanía. 

¿De dónde procedería esta purt(cula de soberanía que entra en el-

. derecho, sino del gran receptáculo de soberanía que llamamos el · 

poder del Estado, la fuerza pública? De estu gran fuente, la sob~ 

rania se esparce en el derecho, que es como una gran.canalizaci6n 

que la distribuye. No se tiene sino que dar la vuelta a la llave· 

ejecutiva, y la soberanía, la fuerza pfiblica, aparece. ¿Se puede, 



por ventura, imaginar un derecho sin EstadoT No. 

EL DERECHO DESDE EL PUNTO DE VISTA SOCIAL 

"Para 11osotros lo decisivo en el concepto del -

derecho (que para otros fines puede delimi taue de manera compl~ 

tamcnte diferente) es la existencia de un cuadro coactivo. Este, 

naturalmente, en modo alguno tiene que ser análogo al que hoy día 

nos es habitual. Especialmente, no es ni mucho menos necesaria -

la existencia de una instancia judicial. El clan mismo puede re· 

presentar ese cuadro coactivo (en los casos de venganza de la 

sangre y de luchas internas), cuando rigen de hecho para las for 

mas de sus reacciones, ordenaciones de cualquier índole. Cierto

que este caso, está en el punto límite de lo que todavía puede -

calificarse de compulsión jurídica. Como es sabido, al derecho -

internacional. se le hn disputado renovadamente, su calidad de -

derecho por carecer de un poder c0ttctivo supraestatal'' • 

"ordenes garantizados de un modo externo, pue-· 

den estarlo adcmAs internamente. La sociología no tiene problema 

alguno, respecto a las relaciones entre derecho, convención y 

ética. La norma moral se impone a la conducta humana por una de

terminada creencia en valores, pretendiendo aquella conducta el 

predicado de moralmente buena, de igual manera que pretende el -

predicado de lo bello, la que se mide por patrones estéticos. En 

este sentido, representaciones normativas de car5cter ético, pu! 

den influir muy profundamente la conducta y carecer, sin embargo 

de toda garantia externa. Esto 6ltimo ocurre con frecuencia cuaR 

do su transgresi~n roza en escasa medida intereses ajenos. Por ~ 
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otra parte, están garantizadas a menudo, en forma religiosa. Y -

. tambi&n pueden encontrarse garantizadas de manera convencional -

mediante reprobaci6n de su transgresión y ''boycot", y aun )urídi 

camente, mediante determinadas reacciones de tipo penal o poli-

ciado, o por ciertas consecuencias civiles. Toda moral con vali· 

dez efectiva -en el sentido de la sociología- suele estar garan~ 

tizada ampliamente, cm forma convencional, o sea por la probali

dad de una rcprobaci6n do la transgrcsi6n". (. 3) 

LA VIDA DEL DERECHO. 

Los jurisconsultos romanos, cuyas decisiones se 

integraron, segQn es sabido, en la corriente del derecho civil,~ 

definieron la actividad jurídica como lo que siempre es bueno y

equitativo. como el arte de lo bueno y lo equitativo. A la orden 

imperativa y severa, al arma aristocrática, que fue, en un prin

cipio, el derecho (jus,jussum); a la medida inflexible y la rc-

gla impuesta y absoluta, dimanada <le la autoridad, de la sobcr~ 

nía del estado, como dirfa Gumplowicz, se agreg6 la razón, esto

es, la idea moral del derecho, el ideal del derecho para la vi-

da; y aun la misma legislación de las doce Tablas, significa un

triunfo de la justicia, que transformó la costumbre esotfirica en 

Ley. Jamás ha sido, por tanto, el derecho, una pura consagraci6n 

{s) Max We'6er. Economia y Sociedad. 
Volumen I. 
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de la ,fuerza )' la desigualdad proveniente de la guerra, Lo diji· 

mos antes: el materialismo Jurídico es claro. e~acto y falso. A 

sti falsa y clara exactitud hny que sustituir la dlficJl inexacti 

tud, pero muy compleja, muy real y muy amplia, de la solidaridad 

social, cuyo símbolo visible, como dice DURK!!EIM, es el derecho. 
11 Porquc cültivamos ln justicia, cnsef\a UJ,PIANO, la ciencia del -

bien y la equidad, separando lo justo de lo injusto, lo llcito -

de lo ilícito, deseando hacer a los hombres buenos, no solo por

temor a las penas, sino por el estimulo de las recompensas. Ver

dadera filosoffa, si no me cngafio, y no aparenteº. 

11En el seno de ln sociedad, dice STAMMLBR, o lo 

que es lo mismo, en medio de los fen6menos de masa, surgen aspi

raciohes que tienden a ln transformnci6n ~el orden jurídico vi-

gente. Estas aspiraciones chocan con las que tienden a conservar 

el orden jurfdico establecido. Si las primeras triunfan, el or-

den jurídico actual se derrumba para dejar su puesto a un nuevo

derecho positivo, Pero, dentro da esta nueva ordcnaci6n no tar-

dan en aparecer nuevos !en6mcnos que representan el desenvolvi-

mionto homog6neo del orden jurídico. Y nuevamente provocarán es· 

tos fen6mcnos as pi raciones de transformación, que acabarán por -

imponerse si al canzan para ello fuerza bastante. Así el curso ~ 

de la vida social se va desarrollando de un modo incesante'',(4) 

( 4l La g~nesis del 'Del'ecño. 
versi6n de w. ROCES. 



Hn este punto nos parcco que la sociología jur! 

dica ayuda a entender y resolver lu disputa secular entre los 

partidarios del llamado derecho natural y quienes no admiten si

no la fórmula histórica del que denominan derecho positivo. Los~ 

materialistas, como Gumplowicz, niegan el derecho natural y afit 

man solo el derecho positivo, emnnaci6n del Estado. Los partida· 

rios del derecho natural dicen: un derecho que no se ajusta a la 

raz6n no es tal derecho, sino un hecho, simplemente, La verdad · 

es que, derivándose el derecho do las tradiciones y las costum·· 

bres, de las creencias y deseos, como diría Tarde, expresa, en un 

momento dado de la vida social, ese idenl inmanente, que consti

tuye la esencia social del derecho natural, asf como el conjunto 

de prácticas que con las creencias y los ideales se· sintetiza. Bs 

decir, el derecho natural y el positivo son dos aspectos siempre 

enlazados del derecho, y que encarnan en los hechos inseparables 

de la solldaridad humana. TnmL ... én una teor{a idealista exclusiva 

que hiciese punto omiso de lo que de político hay en el derecho 

claudicaría por su base; porque derecho natural y derecho positi 

vo constituyen una sola entidad, dentro de la concepdón sociol§. 

gico del derecho. 

Todos ensayo para disimular la esencia propia de 

lo juridlco, todo esfuerzo que tienda a resolver el derecho en • 

ideas no propiamente jurídicas, toda vlolaci6n del casticismo 

ineludible de la justicia, resulta necesariamente frustrineo. 

conforme al materiali1mo histórico~ el arte, el derecho, lamo-

ral r la religi6n se determinan por la economía, y con ella se -

transforman. Pero es imposibb contrnponer lo económico y lo Ju-



ddico. El ilustre íil6so.t:o del dorccho, Stammler, ha demostrado 

que toda coopcraci6n social, por inferior que iuore la tribu o R 

el pueblo en que se verifica, entrona elementos jurídicos aut6n! 

mos y castizos. No puede haber relaciones económicas fundamenta

les desprovistas de forma jurídica, como no existe la materia sin 

forma. Una y otra, materia y forma, constituyen el ser. La econ~ 

mía y el derecho son materia y forma. La economía constituye la

materia y el derecho la forma. Ahora bien, resulta perfectamente 

n'bsurdo pretender derivar de la materia la forma y de la econo-

mta el derecho. Se trata de dos esencias irreductibles entre sí. 

No se puede concebir la cooperación social, por rudiméntaria que 

pueda ser supuesta, sin la intcgraci6n de lo jurídico y lo econ~ 

mico, en la unidad incontrastable de todo desarrollo social, 

Y as! se observa como la Ley suprema de la evo

luci~n jur[dica consiste en un doble movimiento intensivo y ex--

. ten~ivo que &e mantiene pcr la lucha, ~omo ha ¿icho IHERING, y -

•e impr~e tras duro combate. A medida que la ciudad de Roma con

quista el mundo antiguo, el derecho quiritario, primitivo, va 

extendiéndose sobre los pueblos, hasta que se llama a todos los-

. pobladores del imperio, a participar de la ciudadanía; pero, al

mismo tiempo, la mujer, el hijo y el ésclavo van dejando de ser

próp1edad exclusiva, como la tierra, del padre de familia. Cuan

do el cri'stianismo y la filcsofía estoica realizan la hwnaniza- · 

ci6n del d~recho, iniciase un nuevo orden social que no ha hecho 

sino desenvolverse hasta nuestrQs días. lloy los ~roletnrios dcl-

mundo, roclaman, unidos, sus prerrogativas, después de haberlas· 



reclamado la burguosfa en los episodios de la Hevolucl6n France

sa. Es decir, al extenderse la vidá jurídica se b.a intensificado 

La :fórmula esotérica y aristocrtitica se vuelve la forma univer- .. 

sal, ampHa~entc esotérica. y dcmocrlí ti ca. ¿Peligrará con es to la 

cultura? !Quién sabe!; pero lo que resulta indudable es la cons

tante difusión y penetración social del derecho. La Sociedad dc

Naciones y el bolcheviquismo ruso definen uno do los sincronis·

mos profundos de la Historia. Una es la denotaci6n y otra la 

connotación máxima~ de la evoluci6n jurídica contemporánea. 

¿CBales serln las de mafiana? La evoluci6n jurtdlca se realiza en 

todas las dimensiones morales, tanto en extensión como en todo -

fen6meno social, la lucha y la simpatía, el sentimiento y la vo

.luntad guidados por la inteligencia. Ubi societas ibi jus. 



•ZO• 

¡.A. ClVlLI?.ACION Y LA LUCHA DE CLli.SES 

La civiliznciGn es consecuencia do las luchas 

· sociales, como observa GUMPLOWICZ: "todos los estados han surgido 

de conquista sangrientas; sabemos que el Estado es la condición • 

sine qua non de la prosperidad, del desarrollo de la civillzaci6n" 

En efecto, el Estado es la síntesis de varios grupos humanos que· 

han luchado entre s[. Los vencedores ocupan la parte mds alta de· 

la pirámide social; los últimos vencidos, la.base. En la cúspide· 

l~s sacerdotes, los nobles, los guerreros; las sociedades venci-· 

das quedan incorporadas como esclavos o siervos. Nada se ha perd! 

do en el mundo moral ni en el fisico. Las tribus, las gens, los · 

clanes anteriores al Egipto de los Faraones, se suman en el esta· 

do egipcio, y sus totems se confunden en la divinidad del Monarca 

Al ejercer los aztecas su hegemonla en el valle de M6xico, asoci! 

ron por la fuerza a las otras monarquías y razas que, antes de 

ellos, invadieron la altiplanicie de Anáhuac, Tenochtitlan, Texc! 

co y Tlacopan pose[an territorios propios y no aceptaban la supr! 

macla de la primera, sino en caso Je conflicto grave que amenaza· 

se a la confederación. Sin la recia organización militar de los · 

aztecas, sus &xitos habr[an sido imposibles, Lo mismo entre los · 

m~s antiguos quichuas, En la base de su organizaci6n est& el clan 

(ayllu), y el grupo de los clanes es dominado ;por el ascendiente

con que priv6 el clan inca. Sin la estructura del Estado, elabor! 

da por la guerra y el mito, principalmente, la formación de los -

parásitos sociales, nobles y sacerdotes, sería imposible así como 

es imposible de todo punto de vida parasitaria del reino animal -



sin el reino vegetal. Lo superfluo es la sola justificaciOn de lo 

estricto, porque lo estricto es lo inferior y lo superfluo, la ne 

cesidad nueva. entonaci6n y elevación de la vida, que manana se -

convertirá en algo estricto, relativamente a nuevas entonaciones

superfluas del vivir. En vigor, se puede existir, socialmente, 

sin mayor complejidad que la que ofrece una tribu de bosquimanos: 

o esquimales¡ pero la civilización dolorosa superfluidad que ha • 

transformado a los pueblos naturales en las naciones contemporl-· 

neas -asl como el lujo se convierte en la necesidad apremiante 

del maftana·, define el sentido y la Ley de la historia. 

La lucha de clases, que para Marx constituye· 

la Ley de la evolución, hija de la diallctica hegeliana, expresa, 

indudablemente, un aspecto muy verdadero de la vida superorgánica. 

Cuando el movimiento sinérgico se contuvo en el aprovechamiento · 

del hombre o el pastoreo, no se había salido del nomadismo. La 

agricultura y la cerámica crearon, luego, los pueblos scminómadas 

y, al fin, los asentaron en un sitio del Globo, merced a la sincr 

gizaci6n de las fuerzas humanas con lns energías del reino vegetal 

y los albores del aprovechamiento de las fuerzas naturales. Más -

tarde, el movimiento sinérgico continúo, aprovechando otras ener

gías. por medio de invenciones nuevas, que nos solidarizan cada -

vez m4s con el mundo mineral. Entonces, el trabajo que pesaba so

bre las espaldas del esclavo (las pirámides egipcias y mexicanas

fueron constru.i.das a palos), comenzó a descargarse sobre lits bes· 

ti as. El primer libertador del hombre es su propio ingenio; el S.!:, 

gundo, (merced, claro está, al uso diestro del primero), es la 



bestia domesticada¡ esclavos, en verdad, no tan fácil de dirigir· 

como el primero¡ pero m4s resistente siempre y algo ~enos ind6mi 

to. 

La solidaridad de los. esclavos era imvosible 

cuando la vida agricola se sum6 al scminomadismo de cazadores y

pas tores; las invenciones de la industria agrlcóla, hoy todavía,· 

son escasas comparadas con las abundantes y complejas de las otras 

industrias. La asociación realizada por la máquina, vino a dcrru! 

bar las superestructuras sociales, como dicen los marxistas y ha

dado a la clase Jlroletaria la conciencia de su .fuor:a, que es el
número, 

De aquí la serie de grandes movimientos sinérgi· 

cos, intcrsociales e intrasociales, que escalonan y ordenan ln hi~ 

toria: la constituci6n de la esclavitud; la transformaci6n del es 

clavo en siervo del tcrrufio; la asccnsi6n lenta do la burguesía • 

desde el movimiento comunal de la Edad Media hasta su triunfo en· 

la revolución francesa, y, por 6ltimo, la revolución social cante! 

poránea, que es la Ultima erupción habida en la geolog[a de la 

historia, porque trata de poner en la cOspide de la pirámide so·-

cial, a las clases qué siempre le sirvieron de cimiento. ( s ) 

( S.) Antonio. Caso. Sodoiog!a. 



DOS CLASES SOCIALES POBRES Y. RICOS 

La sociedad industrial determina ln existencia -

de dos diferentes clases: por un lado, los pobres; y, por el otro 

los ricos. Las categorías intermedias tienden a desaparecer, dcbi 

do a que la libertad de competencia acelera su separación. Así 

pues, en esta sociedad, no queda mfis sitio que para el capltalis· 

ta y para el asalariado, Y en la oposici6n existen en ambas cla- .. 

ses es en donde se encuentra la explicaci6n de la miseria de los

obreros y de las crisis econ6micas. 

Para Slsmondi, la miseria de los obreros tiene -

doble origen: por una parte, el gran número de brazos existentes· 

en relaci6n con su demanda¡ por la otra, que el trabajador se ve-· • 

obligado, para poder vivir, a aceptar el primer salario que le 

oíretcan, aun en contra de su propia voluntad. Claro que estas 

condiciones onerosas traen su consecuencia: separación de propie

dad y trabajo. 

A su vez, esta scparnci6n de propiedad y trabajo 

la cual trae por consecuencia que las rentas de los propietarios· 

aumenten y las de los obreros permanezcan a un nivel mínimo o de

subsis tencia, es quien, por una parte, explica la crisis, aunque, 

por otra, es el desconocimiento que se tiene del mercado, puesto· 

que se ha convertido en demasiado extenso como para conocerlo en

toda su amplitud. Hay una tercera explicación; qu1: los producto-

res se dejan guiar por su capital, más que por las necesidades 

del mercado. 



Sin embargo, el ractor que m4s influye en la pr~ 

sencia de las crisis, os la mala distribuci6n de la riqueza. Para 

eliminar este factor negativo, Sismondi pide una prop~edad unifo!_ 

memente repartida y una distribuci6n equitativa de ingresos en t,2_ 

das las clases sociales, a efecto de fortalecer el consumo y así 

poder conseguir una cierta uniformid~d en el aumento de la deman· 

da. 

Así las cosas, las industrias dedicadas a la pr2. 

ducci6n de aquellos bienes más esenciales y mds generales estarían 

en posibilidad de crecer con una mayor regularidad, evitando, de 

paso, todas aquellas fluctuaciones que en la producción se pre~e! 

tan. Pero, en vista de que los dnicos ingresos que crecen son los 

de los pudientes, resulta que son ellos quienes vienen a susti-·

tuir la producci6n de bienes de uso común, por la producción de -

bienes suntuarios, abandonándose, en consecuencia, las ind~strias 

fundamentales, para dar preferencia al crecimiento de todas aqu6: 

llas. que se dedican a la producción de articules de lujo. Mien··

tras tanto, las industrias desplazadas se verán forzadas a despe

dir a sus obreros, y las industrias nuevas crecerán, si, pero a

ritmo lento. 

Y ¿qué pasa después? Lo que pasa es que los 

obreros, ya en paro forzoso, se verán obligados a disminuir el 

consumo de bienes de uso cotidiano, apareciendo asi el subconsumo 

permanente, el cual lleva, en forma inevitable, a la existencia w 

de un estado cb crisis <le subconsumo, 



Esta explicuci6n de Sismondi no es de las más -

s6lidas, por supuesto, pero tiene el mGrito muy grande de inten

tar una contestaci6n a la pregunta ¿qué es h crisis? No está 

muy errado en la contestación que da, pero ellu n1lls bien corres

ponde a lo que sucedía en ciertas industrias de la 6poca, que a 

las crisis agudas y peri6dicas que habrían de aparecer después. 

Además, es menester consignar que no es tarea fácil adaptar la -

producción a la demanda, aun en el supuesto de que el reparto de 

la riqueza sea más equitativo. 

La Teoria de Sismondi ace~ca del desarrollo ce~ 

n6mico, aunque pesimista, hace resaltar hechos que otTos cscrit~ 

res descuidaban o trataban de ocultar. Ahora ya no es posible o! 

vidar la miseria y el sufrimiento que implica la nueva producci6n 
,' 

Ya no es posible pasar por alto la crisis como un fenómeno pasaj~ 

ro. Tampoco s~ tlUede olvidar el papel .que juega c11 la econ6mía -

l~ desigual distribuci6n de la riqueza. En su~a, ya no es posi-

ble que pase desapercibida la consecuencia social de dicho desa

rrollo econ6mico. 

Como ya se dijo más arriba, la abstracción es -

una de las caractcd.sticas de la llscucla Clásica, por lo que al

m6todo se refiere, resultando de ello una ciencia ce on6mica muy 

generalizada, cuya consecuencia es que muchos de los conceptos -

que la forman pierden su objetividad. Para corregir este desa--

cierto de la Economia, es menester adoptar el camino contrario,-

es decir, usar el método inductivo en lugar del deductivo, as~ -

como también el m~todo histórico. 



Sis~ondi califica a la Escuela Clásica como la· 

ciencia <le la crematística, o sea, la ciencia que busca la riqu~ 

z.a. Claro que, dentro tle este sistema, solo unos cuantos se onr!. 

quecen; y ISsta no es la verdadera riquez.o.. La verdadera r~queza

dc un pais consiste en el goce y felicidad de la comunidad y no~ 

en la cantidad existente de bienes materiales, Dentro del liber! 

lísmo el rico se hace más rico y el pobtc más pobre, debido a la 

mala distribución de la riqueza. Por esta razón, el concepto de· 

Economía, como ciencia de producción, debe cambiarse por este 

otro: arte de aumentar la felicidad nacional. 

LA EXPI.OTACION DE LOS OBREROS. 

¿Es pos lb le que, en un r6gimen de libertad para• 

contratar a los obreros, éstos puedan aceptar su propia expl~ta· 

ción? Sismondi contesta que la libertad es de derecho, la cual · 

no implica necesariamente la libertad de hecho, pues se observa· 

~ue, al efectuarse un contrato de trabajo, trabajador y patrón · 

se encuentrRn en una situación muy diferenie: mientras el patr6n 

persigue una ganancia, el trabajador solo buscu un medio de vida 

Por eso, el trabajador se encuentra mucho más presionado que el

patr6n, viéndose obligado a aceptar salarios de hambre. 

Como si esto no .fuera suficiente, la competen·· 

cia entre los obreros se agrava como consecuencia del maquinismo 

y del rfigimen de libertad. De aquí que Sismondi anorc la existea 

da de los gremios, porque, con10 es bien sabido; listos limitaban 



el namoro de traba)ndores. 

La m&quina, asimismo, se convierte en una temi· 

ble rival del trabajador, puesto que despoja a 6stc de su traba~ 

jo. hecho que no se contrarresta con la simpliftcaci6n de las l! 

bores, ya que el trabajador requiere de un largo aprendiza)e pa· 

ra desempei\ar su oficio. Ademtis, entre lo·s empresarios se prese!!. 

ta una competencia que obliga a reducir al mfnimo los gastos en

la mano de obra, impulsando, en esta forma, una baja de los sal! 

rios. 

Podemos anotar que las consecuencias de la ex-

plotaci6n son dos: 

1.- Miseria del obrero, que implica pérdida de
fuerza humana. 

2.- Separación creciente entre las clases soci! 
les, debido a que los ingresos bajos no per 
miten el acceso a la propiedad de los bienes 
productivos, y de que 6sta va acumulando ca 
da vez m&s capital a trav6s de las plusva-
lias que percibe. 

Sismondi piensa que una vuelta a la sociedad pr~ 

~apitalista remedia la situación, puesto que la vida sencilla del 

campesino, la conscrvaci6n del gremio para suavizar la competen

cia, el progreso t&cnico más lento, la vuelta a las costumbres · 

patriarcales, el reparto mayor de la propiedad territorial, la -

participaci6n del trabajador en el capital industrial y la gene

ralización de la pequefia empresa permitirían evitar la separa-*· 

ción tan temida. 



Con este pensamiento, Sismondl se convierte en el 

primer representante del anticapltalismo. Se ve claro que condena 

al régimen existente y quo sus ideas estdn fuertemente impregna-

das de una moral cristiana. Tal parece que desea la yuelta a cier 

tas formas de organización ya idas. Sin embargo. dado el carácter 

social qüe imprime a la Econo~la, puede considerlrsele como un 

precursos de la llamada Economía del bienestar, tan desarrollada-

hoy día. 

LA EXPLOTACJON 1 SEGUN SlSMONDl, SAN SIMON Y MAR.X 

1.- Según Sismondi.· El obrero es explotado por -

medio de salarios de hambre, mientras su patr6n vive en la opulen 

cia. La explotaci6n es un abuso que tiene lugar muchas veces, pe

ro que no es necesaria dentro del r6gimcn econ6rnico. Se le puede· 

corregir, sin que por ollo se piense quo tal medida va a destruir 

el sistema. La explotaci6n se encuentra bajo muy variados aspee-

tos y no solo en las relaciones obrero patronales. Se produce sic! 

pre y cuando las personas abusan do una situación privilegiada, a 

efecto de explotar la ignorancia 1 timidez o debilidad, ya sea para 

comprar o vender a demasiado alto o bajo precio, y lo mismo se 

trate de mercanclas que de servicios. 

2.- Segan San Sim6n .• ··l'nra este autor, la explo· 
taci6n es una mancha del régimen social, es algo que se encuentra 

dentro de la misma propiedad privada, de la cual se deriva como -

una consecuencia necesaria. No es un simple 11buso, como en Sismon. 

di, sino la característica m&s notoria del sistema económico ac-

tual, precisamente porque el derecho de propiedad da derecho ar~ 



cibir un producto sin trabajo. De aqui que la explotnci6n no se· 

limita a los obreros manuales, sino que se extiende a todo aqu61 

que paga tributo al propietario, inclusive al contratista de la· 

industria, debido n los intereses que tiene que pagar a quien le 

anticipa recursos. No puede decirse lo mismo del beneficio del · 

contratista, puesto que dicho beneficio no procede de l~ explot! 

ci6n del obrero, sino que es un salario que se recibe por el tr~ 

bajo de direcci6n. 

:s.- Según Marx.· Marx coincide con San Sim6n en

cuanto a que la explotación es un vicio propio del sistema capi

talista, pero el sentido que dá al tfirmino es distinto. Marx co! 

sidera que el origen de la oxplotacl6n hay que buscarlo en el 

cambio. Como el trabajo es lo único que crea el valor en los bi~ 

nes, resulta que el interEs y el beneficio no son mis que un ro

bo que se hace al obrero. Tal parece que esta teoriu es más radi 

cal que la de San Sim6n, ya que la única riqueza que acepta es -

la proveniente del salario, pero resulta que el valor de los bi~ 

nes no proviene, en exclusiva del trabajo manual, con lo cual la 

teoría marxista resulta comprometida. 

Resumiendo lo que la explotaci6n significa, pod~ 

mos decir.; 

.Para Sismondi, la cxplotaci6n proviene de un sa

lario insuficiente, el cual no permite vivir humanamente; lo re~ 

ta del trabajo le parece legitima. ParaSan Simón, una parte del

producto del trabajo se desvía en bencf icio del propietario; lu

causa está en las instituciones sociales existentes • Para Marx, 



una parte del valor c1·eado por el trabajo es detentada por el C! 

pitalista, tambi6n por causa de las institucione$ sociales, pero 

asimismo de las leyes del cambio. (6) 

[6) ~omez, Granillo, Moises "Breve Historia de 
las Doctrinas Econ6micas 11 , Editorial Esfinge 
Págs. 123~124. 
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CARLOS MARX BURGUESIA Y PROLETARIADO 

A la manera en que el hombre produce sus bienes 

Marx la llama infraestructura, o sea, la base en que descansa t2 

do el acontecer hist61ico. De tal suerte que a toda modiíicaci6n 

de la t6cnica para producir esos bienes, corresponderá tambi6n -

una modificaci6n de los hechos sociales. Cuando se necesitó el -

empleo exclusivo de la fuerza humana para producir, se hizo nec! 

saria la presencia de la esclavitud. Al usarse m~todos más avan· 

zados que, en parte, liberan al hombre del empleo de su fuerza -

física, como el uso del agua o el aire para producir movimiento, 

el sistema escalvista disminuye de intensidad y se convierte en 

sistema feudal (la presión sobre la fuerza humana sufre un de' -

censo considerable). Por último, con la utilizaci6n del vapor 

como fuente de energía, sustituyendo as! la fuerza .del hombre, -

la hwnanidad se encuentra en la antesala del r6gimen capitalis -

ta, De aquí que Marx dijera textualmente: "El conjunto de la.re

laciones de producci6n, forma la estructura econ6mica de la so -

ciedad, ~s decir, es la base real sobre la que se eleva una su -

perestructura política y jurídica, a la que corresponden deter • 

minadas formas sociales de conciencia. El modo de producci6n de 

la existencia material determina, en general, el proceso social, 

político e intelectual de la vida". 

Cabe sefialar, en este, que el elemento activo de 

la historia son las clases econ6micosociales, dando origen, así

a la teoría de la lucha de clases. Marx considera dos clases den 

tro del régimen capitalista: 

Burguesía y Proletariado. 



La diferencia entre una y otra es que, mientras 

la primera es propietaria de los medios productivos, la segundo.

solo posee su fuerza do trabajo para subshtir. Antes habhn re-

cibido otro nombro estas clases: sefiores feudales y sleryos• r t 

mucho antes todavia, patricios y esclavos. ~or ello, el marxismo 

hace notar que, desde época muy remota, la historia del hombre -
no ha sido otra cosa que la historia de la. lucha de clases. 

Mientras los poseedores luchan denodadamente, -

hasta el fin (no abandonan baluarte alguno sin lucha: la aristo

cracia de sangre luchó sin cuartel, hasta ser desplazada por la

burgues[a), por retener sus propiedades y conservar, por tanto , 

todos los privilegios de clase y cxplotaci6n del obrero inheren

te, los desposeídos ,por el contrario, luchan por destruir el O! 

den económico y social existente. ¿Cuándo terminará esta lucha -

de clases? Cuando la burgucsln sea destruida, implantindose, ac· 

to seguido, la dictadura del proletariado, como paso obligado P!. 

ra el advenimiento del socialismo. 

Pero el proletariado debe actuar con criterio · 

internacional y no puramente nacional, puesto que el .interés co

mún del obrero es más real y consistente que el concepto de 11 in-. 

t.eres nacional" Por otra parte, así como el capital puede trasp!!_ 

sar las fronteras nacionales, llevando por intereses no naciona

les, ¿por qu6 ol obrero ha de limitar su lucha al territorio na

cional? Claro que la lucha do clases tiene sus peligros. Cuando-



traspasa lns fronteras, la guerra es inminente, sobre todo, !Jor

que, al crecer el capitalismo, no le quedn más remedio que cxte~ 

der sus privUegios a otras naciones, mediante la oxplotnci611 co!!_ 

veniente del "sentimiento nacional". 

SOBRETRABAJO Y PLUSVALIA 

Para Mar.x, dentro del sistema capitalista, el -

trabajador sufre una permanente cxplotaci6n, la cual explica a -

trav6s de la famosa tesis de la plusval(n, El mecanismo es el si 

guiente: dentro de una sociedad en donde no existiera la divi--

si6n de clases, el trabajador sería duefio absoluto de todo lo 

que produjera su trabajo. Paro, dentro del fegimen capitalista • 

no sucede lo mismo. Aquí, en lugnr do cambiar una mercancía por

dinero, para después obtener otra mercancta, como sucede en el -

a~tesanado, lo que pasa os que la producci6n se lleva a cabo por 

personas que, mediante un capitnl, compran mercancías, lns cun-

les venden con el objeto de obtener un capital mis importante 

(D-M-D¡ dinero-mercancfn-dinero, seria la fórmula). 

El objetivo anterior solo puede alcanzarse, me

diante la existencia de una mercancfa que pueda producir un va-

lar mis alto que aqu61 que cuesta producirla. Esta mercancía cs

el trabajo. puesto que olla puede comprarse y venJcrse en el mer 

cado. Se compra con aquella parte dol capital qua Marx llama va

riable, y cuya característica es carnbiar de valor durante el prQ. 

.ceso productivo (tambi6n hay un capital constante, representado-



por equipo, herramienta y materia prima, que no Clllllhia de va 

lor). 

!lay otro problema: J.a qu6 precio se compra la 

fuerza <le trabajo? Marx contesta que a un precio equivalente al 

gasto que el obrero hace para mantenerse en condiciones de tra -

bajar, o sea, para reponer su fuerza do trabajo. Y ¿que canti -

dad de trabajo necesario so requiere para producir los alimentos 

que repongan esta fuerza? Generalmente, menos de una jornada de 

trabajo. Coloquémonos en un régimen lab~ral en donde esa jornada 

es de ocho horas y supongamos que el obrero s6lo requiere de cin 

co horas para producir un valor igual al monto de su salario (el 

que le va a servir para comp~ar los bienes y servicios, que le • 

penui tan reponer su fuerza de trabajo); pero como el patr6n le -

paga por ocho y no por cinco horas, resulta que el excedente de 

tres horas, no tiene compensación algunG; es decir. el valor pr.2_ 

ducido ~n estas tres horas, constituye el beneficio del patr6n -

debido a esa característica que tiene el trabajo humano: crear 

un valor superior al que necesita consumir para su propia con -- . 

servación. 

Y ésta es precisamente la plusvalía (en nuestro -
ejemplo tres horas), así como el mecanismo para su creaci6n. Pe-

ro la plusvalía puede crecer, claro. Basta con que el patr6n 

aumente la jornada de trabajo o mejore la t6cnica de producci6n 

(para incrementar la productividad y, por tanto, reducir costos 

y precios, inclusive el de la mano de obra). 



La primera medida os mlis dificil de aplicar, por la presencia de 

leyes laborales o contratos colectivos de trnbajo, no así la se· 

gunda, pues a medida que numentn ol nOmero de unidades produci-· 

das por jornada de trabajo, disminuye el tiempo necesario pura -

reproducir la energia, humana aumentando, al mismo tiempo, el 

trabajo no pagado o plusvalía. También se pu(Jden emplear otros -

recursos para el mismo objeto: utilizar el trabajo de mujeres y

nifios (por que devengan salarios más bajos} y operar cooperati-

vas de consumo (porque bajan el costo de vida del obrero). 

Trabajo no pagado y plusvalía han dado origen -

a que las organizaciones de trabajadores ·sobre todo, las de ti

po revolucionario-, vengan insistiendo, desde hace tiempo en que 

.el estado limite o reduzca la jornada de trabajo. 

Ricardo concebía ya de esta manera al valor. 

Marx lo ratifica, yafirma catcg6rlcamcnte: lo que hnce homogé--

neas las mercancías, a sabiendas de que todas son hetorogéneas , 

es el trabajo que contiene -"trabajo humano cristalizado" 1 de- -

cia, -&Algdn trabajo en particular, o cualquier trabajo? No, por 

supuesto. El trabajo a que se rofiare Marx es social, pero el · 

socialmente necesario para producir una mercancía, trabajo que -

se mide seg6n el promedio de horas invertido, en su frabricaci6n 

Segan sea este trabajo, así será su valor. 



.. 
Esta explicnci6n sugiere otra pregunta: ¿es lo 

mismo el trabajo socialmente necesario en la época gremial y en 

la época actual? Claro que no. La raz6n es que, entre las dos

épocas, han cambiado los medios de producción y la destreza del 

obrero. Hoy la técnica es distinta. lloy se produce más rápida-

mente que entonces. Hoy, por ejemplo, se produce un par de zap!!_ 

tos en una hora, mientras que en la época gremial se necesita-

han trcinté. De aqui que sea necesario tomar en cuenta la época 

la técnica y la calidad del obrero, para tener una idea más com 

pleta del significado del concepto ''trabajo socialmente necesa~ 

rio''· Es decir, por trabajo socialmente necesario, debe enten

derse el promedio de horas pa1·a producir un bien, con máquina y 

t6cnica comQn el la &poca. 

AUTODESTRUCClON DEL REGIMEN CAPITALISTA 

Autodcstrucci6n -destrucci6n por si mlsrno

signi fica que las mismas leyes que han creado y permitido la 

evolución del capitalismo, serán, a la vez, las mismas que lo -• 
lleven a la tumba, una vez que haya sido concluida la excavaci6n 

de ella por esas fuerzas. El resultado es fatal. Al respecto di 
ce Labriola -partidario del marxismo-: "El régimen capitalista· 

engendra 61 mismo su propia negación, con la fatalidad que pre

side las metamofosis de la naturaleza". 

Varios son los hechos que ponen de manifiesto -



la marcha del proceso autodestructivo. Las crisis, el pauperismo 

y la multiplicación de sociedades an6nimas no dejan lugar a duda. 

Las crisis, cuyo mecanismo veremos en el si--

guiente apartado, arruinan cada vez más al régimen, porque cada 

vez se vuelven mfis frecuentes, más prolongadas y abarcando más

territorio. El pauperismo, resultado del paro involuntario que 

acarrean dichas crisis, aumenta sin casar, acrecentando, al mi~ 

mo tiempo, el nOmero de inconformes. Y, por Oltimo, ¿por qu6 el 

marxismo incluye a la sociedad nn6nima como hecho autodestruc-

tor? Porque -dice- el beneficio que se reparte entre muchas ma

nos se vuelve independiente de todo trabajo personal, puesto 

que quien lo genera es el trabpjo del obrero. Ademfis, la fun--

ci6n del patr6n -cuya característica es lP dirccci6n, la inici! 

tiva y el trabajo personal-, se descompone en dos aspectos: cl

gran accionista parasitario, y el dirigente asalariado (admini~ 

trador, gerente, director, presidente, etc.). 

SOCIAL!ZACION DE LOS MEDIOS DE PRODUCCION 

Marx llama a los medios de producción "instru

mentos de producción''· Mds recientemente se los conoce como 

"bienes de producci6n11
• Dichos bienes -tierra, mdquinas, edifi

cios, etc.-, son todos aquéllos que se utilizan para producir -

otros bienes do producción o bienes de consumo. Todos estos 

instrumentos son de propiedad privada dentro del régimen capit! 



li.sta, la cual el marxismo trata de abolir, tal y como lo sefia

la expresaincntc el Manifiesto Comunista. 

Para alcanzar esta meta, el medio es la socia

lizaci6n, que consiste en expropiar la propiedad de los instru

mentos productivos a los capitalistas, y, al mismo tiempo, po·

ncrlos a disposici6n de todos, en beneficio de la naci6n, excl! 

yendo la posibilidad de que algOn grupo de personas en particu

lar detente la propiedad do los mismos. Finalmente, as[ como la 

producci6n os colectiva, la propiedad de los instrumentos tam-

bien debe ser colectiva. 

una vez lograda la socializaci6n, el producto· 

del trabajo de todos los integrantes de la comunidad será repar. 

tido, de acuerdo con el trabajo realizado por cada uno, no sin· 

antes haber deducido todos los gastos que el inter6s comOn haya 

demandado. En estas condiciones, no habrá sobrotrabajo y tampo

co p1usval fo. 

Como es fádl observar, la propiedad sobre el· 

producto del trabajo no hay por quc~tcma al colectivismo. Esa -

propiedad, al estilo del ya ido sistema corporativo o rural, 

que el capitalismo está destruyendo, para susti~uirlo por el sa 

lario, el nuevo sistema no la aniquilará; al contrario, la rei

vindicar&, solo que no bajo lo forma tradicional individualista 

sino conforme a una no1·rna distinta: corno derecho a un valor 



cqui~alentc al producto del trabajo. El argumento es clnro: in

dividualismo y producción en grande escala y divisi6n del trnb!1_ 

jo son incompatibles. 

PROLETARI ZAC ION CRUC !ENTE 

Prolctarizar no es otra cosa que convertir en· 

proletario a quien no lo es. El capitalismo, ante la necesidad

de producir cada voz en mayor escala, es el encargado de llevar 

a cabo esta ingrata taran. Precisamente, una de las consccucn~

cias de la gran producción es la prolctarizaci6n creciente de -

ias masas, la cual se inicia al iniciarse aqu6lla. El capitali! 

mo 1 sin quererlo, aumenta así el número de sus enemigos. "La 

burguesía produce, ante todo, sus propios sepultureros", dice -

Marx en el Manifiesto Comunista. 

Ul puro involuntario, consecuencia de la acum~ 

laci6n del capital, asi como de la concentración de las explot! 

cion.es, necesariamente lleva n una inversión cada vez mayor de· 

r~cursos para instalaciones y menor para el sostenimiento de la 

clase trabajadora. Este paro es el que forma el llamado ''cjércJ. 

to de reserva industrial" siempre listo a ofrecerse en el merc_!l 

do a cualquier precio, con lo cual el capitalista obtiene muno

de obra al precio m5s bajo. 

La población rural expropiada aumenta t<1mbié11 el 



proletariado. Marcha a la ciudad y no le queda más remedio que -

buscar una ocupación asalariada~ ante la p6rdida de su pequena -

propiedad. Artesanos y otros pequc11os propietarios corren la mi! 

roa suerte. En suma, la consecuencia fatal del capitalismo es que 

cada din huya mayor número de pobres y menor nú.mero de ricos, p~ 

ro más ricos. 

TESIS CATASTROf lCA 

Las ideas de Marx fueron revolucionarias, caráf 

ter que no tuvieron las que sustent6 la mayor parte de sus pred! 

cesorcs socialistas. Para Marx, la rcvoluci6n consistía en la 

eliminación de la clase burguesa y su relevo por la clase traba

jadora. Este cambio no implica necesariamente la lucha armada, el 

motin, la asonada, el cuartelazo. Puede ser pacifico, para lo 

cual procede utilizar, yn sea el expediente polltico o el econó

mico, cualquiera de los dos (o una combinaci6n de ambos, pensa-

mos nosotros). Dl primero se consigue mediante una mayoria de r! 

presentantes obreros en el Poder Legislativo. El segundo se logra 

cuando las organizaciones obraras toman en sus manos la produc-

ci6n de bienes y servicios, asi como la dlstribuci6n respectiva. 

llay una tercera al tcrnativa, la más .factible JI! 

ra el marxismo: la 11 catástrofo':l final dol capitalismo. Esta se 

producirl durante una crisis particularm~nte grave, que es uno -

de los más serios desequilibrios de que adolece el régimen. Aho~ 



ra, estaría ya tan carcomido, a consecuencia de que, cada vcz,

las crisis son mis frecuentes y m&s extensas, en el tiempo y en 

el espacio, que su derrumbe será más fácil. Por otra parte, la

concentraci6n habrl llegado a tal madurez, que será particular

mente fácil la expropiaci6n socialista, ya que bastará una sen

cilla firma para que los títulos de propiedad de la burguesía -

pasen a propiedad de la naci6n, En esta forma, casi pasar& dos! 

percibido el cambio del mecanismo econ6mico. 

Si bien es cierto que el marxismo no necesari! 

mente piensa en el empleo de la violencia, para llevar a cabo -

el cambio, .tampoco la excluye. Más bien, la considera probable, 

ya que la evoluci6n por sí misma, no ser& suficiente para elimi 

nar las formas sociales obsoletas y poderlas sustituir por for

mas nuevas. La sensiblería es mala consejera, porque, cuando 

menos, frena el advenimiento de las nuevas formas, En cambio, · 

el sufrimiento es inherente a los periodos de transición. 

"La fuerza es In partera de toda soc i.cdad en acci6n", decía 

Marx. Cada etapa lleva, como compaftfa inseparable, no precisa·· 

mente la sonrisa a flor de labio, sino reucciones distintas, PQ. 

ro "indispensables para el advenimiento de las fuerzas superio· 

res". ( 7 ) ; 

Carlos Mar.X El Capital. ( 7 ) • 
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ANTECEDENTES DE J,J\ TEORIA INTEGRAL 

Y F.L ESTADO 

LA CONSTlTUClON POLITICO·SOCIAI. ES DIN'AMICA DE PROGRESO. 

M6xico llega tarde al siglo XX. La dictadura porfi

rista no ~6lo interrumpió In continuidad do nuestro libernlis 

mo social; inici6 una reRrcsi6n y condujo a México a un scu-· 

dodcsarrollo econ6mico dependiente, para beneficio de unos p~ 

cos, Alim(~fita<la de una vertiente aburgucsantc del positivismo 

a su vez infuida por el pensamiento contrarrevolucionario de 

ese entonces, tcrmin6 elevando a norma In ohcdicncia, la in--

falibill<lad de la autoridad, y :i ver el Jlro¡ircso como simple 

desarrollo del orden. 

Junto al M6xico semifeudal de indlgcnas analfabetos 

sujetos férrcamcnte u caciques, jefes poltticos o ~refectos;· 

junto a las comunidades ajenas al idioma nacional; junto n ·-

los cam¡wsinos esclavos de la tierra, arrieros, peones cnca!i 

llados, obr<.'J"DS y sirvientes, mal pagados y explotados, se h!!_ 

bla introducido la plantación, que para sus colonias tcntan y 

tienen los países capitalistas. Había surr,iJo también la fac

torfa industrial supeditada ni exterior, que con mano de obra 

barata intentaba suplir la cnrcnc ia de mercado. 

Existía una clase media débil, aunque di~!nn, que s~ 

frfa ec e! cumpo la acción devoradora del latifundio · no de~ 



be olvidarse que peones y rancheros eran victimas de ln gran 

hacienda--, y en la ciudad estaba constituida por empleados, 

pcquefios rentistas tradicionales, comerciantes, profesores y 

profesionales, estos Oltimos padeciendo la competencia dcs--

lcal de aq~ellos de su gremio cercanos al poder. 

Sobre todos ellos estaban los hacendados que hablan 

concentrado la tierra, los escasos miembros de ln clase de la 

industria, el gran comercio y la banca, estos dos últimos Je 

carácter intermediario: unos importando bienes de consumo in

mediato o duradero, en su rnuyorfa suntuarios; otros importan• 

do capitales ·-eso sf, gaogrSficnmcntc divcrsificados--y ex-

portando intereses, dividendos y capitnlcs de los tcrratcnic! 

tes absentistas, grandes comerciantes y de los propios banqu! 

ros. 

Era el desarrollo monumental, superfluo, farn6nico. 

Si el gobierno tcnh superávit, st~ invertía en suntuosos p:tl!:!_ 

dos, tcwtros y plazas NI que iróniramentt~ fi¡:uraha la c•sta·':' 

tua de Ju§rez; el excedente del capital privado, en mansiones 

afrancesadas, con la para nosotros iní1t i 1 Jl1ansanla. Nucst ro -

paisaje se europeizaba y los retratista5 de importaci6n blan

queaban rostros de los poderosos del r&glman. Ln nacionalidad 

naufragaba, desconociendo y renunciado a lo suyo, guifindosc -

en la imitación como forma de vida. Eramos un conjunto de fn~ 

sulas\ do minOscu!as colectividades aisladas sin destino co-

mtln. 



Esta estructura socioccon6mica requerla un obedienJ 

te aparato polftico, integrado por el dictador, rodeado de 

los dos mil aftos que acumulaban sus colaboradores, y de un 

restringido grupo de profesionales lntimamcnte conectados con 

quienes mandaban y que constitulan una clase intermediaria en 

trc el capital extranjero y el poder polftico, dadivoso en -~ 

conscsioncs, franquicias, regaifas y subsidios. Aunque esta -

clase era prcpondcrantcmcntc intermediaria, no renunciaba al 

acaparamiento de los negocios de la minarla nacional; en ma-

tcria judicial y especialmente administrativa, la discrecio-

nalidad amistosa de la autoridad hacia milagrosas fortunas. 

Ingenuamente se vela asegurado el crecimiento, sin 

desarrollo, del pals. Ra~tnba que el gobierno garantizara, a 

coma diera lugar, el orden que privaba. Orden cruel para el -

ilusorio progreso. La minarla gobernante so scntla, supontn, 

y no sin aparentes razones, suponia que de su seno surgiria -

quien la harla perpetua. 

El mds generoso del nBclco del poder porfiresta, -

Justo Sierra, encontraba un sustituto para la salvación del -

pµcblo: la escuela. Sin captar el liberalismo mexicano en su 

profundidad, contribuyendo adcmis a su interrupción histórica, 

Sierra erala en la redención mediante la letra, la cnscnanza. 

'No sin olegal)cia, aecin: "Desde que el paTtido liberal colg6~ 

l1Llanza, o no es nada". Siendo muy p,ran<lc la escuela, poco -

era coníiar exclusivamente en ella para volver al liberalismo 

social. 
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En el subsuelo habia necesidades insatisfechas, ~s

piracionos innlcnnzablcs, ideas en cbullici6n que demandaban 

el cambio radical. Lo revolusionnlcs se venia gestando. Una -

revoluci6n no es un hecho sObito ni es un fruto de RDncracidn 

espontánea; ideas y realidades, es un lento y hondo transcur-

so, la originan. Ln nuestra no tcnfa un cuerpo doctrinal. Co! 

fluían a la lucha movimientos muy diversos e incluso contra-1 

dietarios. 

Estaban los demócratas, los partidarios de que el -

pueblo eligiera a sus representantes, y quienes a esta idea 

general afiadian la no rcelccci6n del Presidente de la Repdhl! 

ca. Se daba una vigorosa corriente liber2l, federalista, par· 

tida~ia de la sapuraci6n estricta entre Estado e Iglesia, y -

do la absoluta libertad de conciencia y pensamiento. 

A los dcm6cratas y liberales se sumaba el socialis

mo agrario. qu~ postulaba que la tierra estuviera en manos de 

quienes la nocesitaban y podian trabajarla, que se desterrara 

el anticconómico latifundio, que los rancheros fueran peque--

ftos propietarios y los peones lo que hoy llamamos ejidatarios. 

Coincidiendo con peones y ranch0ros, temerosos de -

la insaciable gran hacienda, están los hombres que sufrfan de 

la cxplotacl6n de la plantaci6n y los trabajadores depcndlcn-

tes do las industrias del papel, textil, azucarera, nincra, -



etc. A Estos se agregaban los integrantes de la magra clase -

media del antiguo régimen, entre los cuales destacaban los -

profesionales sin trabajo, por la competencia desleal de los 

favorecidos, y los pequcfios comerciantes en quiebra. frente a 

la prosperidad de los grandes. 

Las huelgas de Cananea y Rfo Blanco demostraron que 

Ja reprimida asociación sindical tcnfa móviles de lucha y po· 

dla pelear por reivindicaciones. 

Entre las fuentes e influencias idcol6gicas de nuc! 

tra cclosi6n revolucionaria no debemos olvidar aquella que -

lleg6 a ser un anarquismo social mexicano; conducida por el -

lema: "Pan. ticrrn y Libertad para todos". Por exceso de libe 

ralismo esta corriente dcscmboc6 en anarquismo, pero estd era 

socinl, puos crcfo en la solidaridad y cst& la vela derivada 

del rc~onocímicnto del inter6s coman. 

lfabfa otro móvi 1 rcvoluc ionario: un pueblo que ljuc· 

ria sor patria, fortaleciendo su nacionalidad mediante los -

instrumentos que le permitieran enfrentarse a la nueva lucha; 

un pueblo que qucr(a ser patria, eslabonando la contienda re

volucionaria con la lucha en contra de la intcrvcnci6n y en -

pro do la indcpcndcncla. 

Este repaso de las fu~ntcs u influ~ncias de nuestra 

Rcvoluci6n demuestra que ella es resultado de síntesis de me-



tas y objetivos. Si inicialmente el prop6sito era sufragio -

efectivo y no recleccl6n, se debla a que en la pol[tica del • 

antiguo r6gimcn se agudizaban y hacfan notorios todos sus ma· 

les. 

La acción polltica tenía que ser la Jnicial. Esto -

explica que detrls de la lucha por el sufragio efectivo y la 

no reelección se rcanan masns hctcrog6ncas y dirigentes con -

ideas contradictorias. La contienda, mds aleccionadora que -

cualquier elaboraci6n doctrinal, y el lenguaje de la acci6n,

suporan deficiencias, encuentran denominadores comunes y lo-

gran la suma de corrientes y tendencias. 

Sufragio Efectivo, No Reelección, implicaba el dc-

rumb¡¡micnto del antiguo régimen y su sus ti tuci6n por otro. Hl 

continente polltico.siompre tiene un contenido ccon6mico. Ese 

lema ponía al alcance del pueblo la tarea hist6ríca que debía 

realizar. 

De esta suma rcsul ta una revolución nacionalista, · 

democrtitica, social y liberal, en el sentido de que parte del 

hombre libre y aspira o 61. 

Asesinado el Presidente Madero, brotaban un div0r-· 

sas zonas de la Hepúbllca movimientos que, con <listintos enf~ 

ques tdeol6gicos, con diversos prop6sitos finales, combaten • 

por derrocar al golpista Victoriano Huerta. Quieren, y triun~ 



fan al reSJ)OCto, que ante el golpe militar responda el dcfini 

tivo contragolpe ue la sociedad. 

El intransigente magonista, el dem6crata o el nacio . 
nalista, el pe6n atado a la miseria, el ranchero amenazado r-

con su dcsaparici6n, el profesor, el modesto abogado, el m6d! 

co de provincia, los que creen en el socialismo agrario, aqu! 

llos que buscan el retorno al liberalismo, coinciden en com-

batir por el sufragio efectivo, la no reelcccidn y la restau~ 

raci6n de la legalidad. Miles de mexicanos se lanzan a la con 

tienda, sin planes previos que los coordinen, pero con f6·ª·-

rrcas coincidencias. 

Con elementales objetivos dcmocr~ticos, se agluti·

nan fuerzas dispersas a lo ancho y largo de la naci6n. 

Del 12 de marzo de 1913 es al Plan de Nacoznri. -~· 

Unos cuantos 11 hijos del trabajo" y obreros de la inteligencia': 

como ellos mismos se llaman, scfialan la senda a seguir: "Oc·· 

rroquemos primero al;Grbierno usurpador por medio de la per--

suasión de las fuerzas. Después ... la fuerza de la persuasión 

nos indicará ol comino que debemos seguir para establecer la 

paz y consolidar la RepOblica''. Firman esto Plan hofubros que 

vienen del magonismo o que han sufrido el latifundismo, muní

cipes surgidos con el maderismo, participantes de la huelga ~ 

de Cananea, profesionales y militares. 



La Legislatura del Estado de Conhuila, el 19 de fe· 

btero, 1 el plan de Guadalupe, el 26 de marzo de 1913,*dcsco

nocen al gobierno usurpador y fijan la necesidad de restablc· 

cer el orden constitucional. Ln Revoluci6n necesitaba un gran 

estraga. Este es Venustiano Carranza, que da prioridad a la A 

lucha por derrocar la usurpaci6n y restablecer el orden jur[

dico. Pleno de experiencia polltica, sabe lo mismo emplear la 

intransigencia, poniéndose frente a frente a las dificultades, 

que recurrir a los ardides de lo raz6n y beneficiarse del -·

transcurso del tiempo. Para vencer al monstruo redivivo del -

antiguo régimen se necesitaba alguien que lo conociera: Ca--~ 

rranza lo canoera en sus entraftas. 

En la etapa maderista los cuadros pollticos del nu! 

vo r~girnen se habían formado a nivel municipal y de los muni

cipios libres surgfan luchadores que iban n ser los forjado-

res de nuestro movimiento social. 

Tiene Carranza una clara idea del ordQn de urgen··

cias que debe establecerse entre Jistintos prop6sitos. Tcnur 

en las manos la bandera de la lcgali<lnd, usar como cmblomo el 

retorno a la Constituci6n, <.~s la tínica manera dt! formar un 

frente revolucionario amplio. 

No se ignoraban las grandes carencias sociales. del 

país. 1.a cuostí6n social no podfa; empero. plantearse. Algu~

nos de los jóvenes firmantes del Plan de Guadalupe, al cono·-
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cor su primer borrador, que fue definitivo, con entusiasmo 

indicaron que se rcquerfa todo un programa revolucionario, 

fundamentalmente en lo relativo n la tierra y el trabajo. El 

Primer jefe del Ejército Constitucionalista se impuso. De se

guir esta idea, afirm6, la contienda se prolongarla, dado que 

las fuerzas económicas son mucho mrts potentes que el gobierno 

usurpador. Aun esbozar los objetivos sociales y ccon6micos ·~ 

concitarla resistencias. Lo primero es derrocar a Huerta; po~ 

tcriormentc la Revoluci6n scr4 Social. No ora posible, por -

pretender todo~ estar contra muchos. 

En el discurso de Carranza en Hcrmosillo, del 24 de 

septiembre de 1913, se percibe con claridad la concepción que 

lo anima: el plan do Guadalupe no contiono ninguna utopía; h! 

ce un llamado a todas las clases sociales para acabar con la 

usurpación. Pero terminada la contienda prosperará 1 a lucha .. 
social, sé repart iriin las tierras y las riquezas y se buscad 

la justicia y la igual dad. 

Campesinos y obreros tendrán que dictar las leyes -
que los favore z.can 1 y en ese instante: '.'Tendremos que rernove! 

lo todo. Crear una nueva Constitución cuya acción benéfica so 

bre las masas nada, ni nadie, pueda evitar". Hay una concep-.:. 

ci6n do la lucha inmediata y de la lucha final, hay una estr! 

tegia amplía y de largo alcance, con múltiples y elásticas ·

.tácticas. 



Examinar la posici6n que adopta la rcvoluci6n cons

ti tucional4sta frente al cj6rcito federal es comprobar la es

trategia seguida. Se luchaba en contra de un golpe militar d! 

do por el ejército porfirista, que hnbia sido contagiado por 

la degeneración que afectaba a la dictadura. Si hay un régi-

men enfermo, el cj6rcito se enferma, y los descendientes del 

ejercito liberal en 30 anos de dictadura se hablan convertido 

en un instrumento 1nectínico de 6stn, con cuadros arbitrariamen. 

te formados por el dictador, quien lo manejaba como cosa pro

pia. El ejercito liberal degener6 en ej6rcito porfirista, y -

poco después degencr6 a6n mds: en ejErcito huertista. 

Era un cj6rcito imbuido de un mito: el milagro del 

frirrocarril le ahorraba combatir. Europeizado y en la molicie 

burocrática, desconociendo el territorio nacional, resultó 

inepto pata una guerra "a la mexicana". In antiguo r6p,imcn en 

uno de sus pecados llevó porte de la penitencia. A ello hay -

que anadir que, frente a los soldados voluntarios de la Revo

lución, el ejército hucrtista se alimentaba de la obligada l! 

va. Frente al apoyo popular el viejo ejército estaba aislado 

y sólo tenla una ayud~: la de los pocos que defendian sus pri 

vilegios. 

La legislatur¡¡ de Coahuila, que desconoce o Huerta, 

concede facultades extraordinarios al gobernador del Estado,

Vcnustiano Carranza, para que proceda a armar fuerzas destina 

das al sostenimiento del orden constitucional. 



El Plan de Guadalupe, con disimulo y habilidad, co!l 

cebfa en el ejfircito unn parte sana y otra insana. No ve al -

cj6rcito curno un cuerpo monolftico ni obrando asf cuando'dio 

el golpe. Se abre de esta manera la posibilidad de que la Pª! 

te Aann del oj6rcito que no consum6 la tradición se incorpore 

a la Rcvoluci6n. De acuerdo con este criterio, se decreta que 

los generales, jefes y oficiales del oj&rcitD federal que se 

presentaren en término de 30 dfns a engrosar las filas del -

Ejército Constitucionalista serian reconocidos y ratificados, 

cxceptu&ndosc a los sublevados en Veracruz o que intorvinioJ~ 

ron en la asonada hucrtista. Al mismo tiempo, se preceptOn el 

reconocimiento do grados pqra quienes prestaron sus servicios 

en el ejército libertador de la Revolución de 1910, y que se 

presentaren en el mismo t6rmino de 30 dtas. De esta manera se 

constituía la base de un nuevo ejército. 

Poco despu~s~ el 14 de mayo de 1913, entra en vigor 

la ley de 25 de enero de 1862, que, ante la intervención cx-

tranjera, rccurr(a a medidas severísimas. Ella será la base • 

para juzgar a Huerta, a sus cómplices y a los promotores y ·t" 

responsables de las asonadas militares. Pero, además, servirá 

para juzgar a los quo lo hubieren reconocido o ayudado o en 

lo sucesivo reconocieren o ayudaren al régimen hucrtista. 

La táctica es clara: de un lado, se ofrece a los m! 

Jitares no Inmiscuidos en el golpe la incorporación y lo dig

nidad, con la posibilidad de luchar y vivir; del otro~ a qui! 
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nes intervinieron o ayudaren en el futuro, el apiobio, la a•• 

muerte o la severa sancidn. Dignidad o oprobio, severa snn-~

ci6n o lucha y roconocimieto; s6lo dos caminos. 

El ejfircito hucrtistn es derrotado, pero no acabado. 

Numerosas porciones del pnfs están en sus manos y efectivos -

nada despreciables lo integran. En julio de 1914 los cfccti-~ 

vos del cj6rcito huertistn en la ciudad de M6xico son simila· 

res a los de los revolucionarios que la cercaban. Los jefes -

del cj6rcito vencido, ante la intimidnci6n <le los revolucio-

narios, se dividen: unos optan por resistir, otros por nego-

ciar. En las negociaciones surgen variantes: por una parte, -

quienes pretenden una amnistía para las vidas y propiedades ~ 

~e los militares huertistas; por otra y posteriormente, que -

las tropas hucrtistas no s61o evacuarían la ciudad de M&xico, 

sino que se pondrfan a las órdenes del nuevo gobierno. Por -

economía de sangre, habla que lograr, sin combates cst6riles, 

la. rendici6n del ej6rcito hucrtista. 

Con Veracruz ocupado por los norteamericanos y cua~ 

do eran perceptibles las divisiones entre las filas rcvoluci2 

narias. la hábil y flexible intransigencia se muntienc,llcgl! 

dose o los llamados tratados de Tcoloyucan, do 13 de agosto -

de 1914, que establecen, en esencia, la cvacuaci6n de la ciu

dad de M6xico y lns posiciones que ocuparían estas tropas pa· 

ra su rcndici6n, el desarme de las guarniciones y tropas fcd~ 

ralos en todas las par·tcs que ocupaban en la Hcp(Jbl íca, la • -



conccntraci6n de los buques de guerra del Pacífico y del Gol

fo para su rendición y el que los generales jefes y oficiales 

del ejército, as! como de la armada, quedaran a disposición -

del Primer jefe del Ej6rcito Constitucionalista. 

Revoluci6n que no disuelve el ej6rcito del régimen 

derrocado empieza n disolverse, pues, si bien le va, acaba -

maniatada. Rcvoluci6n que no hace su propio ejército empieza 

a negarse; revoluci6n que no establece bases revolucionarias 

para su nuevo ej6rcito empieza a frustrarse. 

Un nuevo cj6rcito tiene la nación, formado por qui! 

nes habían tomado las nrmas frente a la usurpaci6n hucrtista; 

su naclco estaba integrado por los que hablan prestado sus -

servicios en el cj&rcito libertador de la Rcvoluci6n de 1910 

y por aquellos que, no Jntorvinicndo en la sublcvnci6n de Vc

racruz ni en el golpe militar, se le incorporaron. Es el fijé!. 

cito Constltucionalistn, cuya acta de nacimiento os de 19 de 

fchrero de 1913. 

Para establecer el nexo do este nuevo cjdrcito con 

las grandes .luchas nacionales en defensa de la patria, de -·

nuestras banderas, instituciones y leyes, se retaura, prccis! 

mente cuando ya la Constitución revolucionaria nos gobicrna,

el 5 de febrero de 1920, el Heroico Co!igio Militar, sfmbolo 

de la sana continuidad. 



El constitucionalismo no se arredra ante los probl~ 

mas. Se aborda, en plenas dificultades, el problema dificil -

de cambiar "el arma con que se estaba combatiendo sin dejar -

de combatirº (Luis Cabrera) y se funda el Departamento de Es

tablecimientos Fabriles, que es el antecedente del Departame~ 

to de la Industria Militar, no para equipar a nuestras fuer-

zas armadas con producción nacional. costoso e ilusorio; pero 

sr para no carecer de lo indispensable, no estar sujetos a m~ 

diatizacioncs y evitar que surgiese un pequcfio complejo mili

tar-industrial, cuyas graves consecuencias en otras partes -

son obvias, 

Por sus orígenes y desarrollo, este ejército es po

pular y constitucionalista; es democrático, no habiendo m6s -

requisitos para ingresar a sus filas que los mdritos persona

les, al ~nrgcn de nacimiento o fortuna; es una escuela más --

del pueblo. Su estructura popular y democr~tica. su vocaci6n 

institucional, su entrega a las necesidades pGblicas y a las 

obras sociales, sus misiones en beneficio de la colectividad, 

su carácter de defensor de la integridad nacional y la leRall 

dad, hacen que en México no se distinga entre pueblo con uni

forme y pueblo sin uniforme. 

Nuestro ejército y armada, integrados por quienes • 

voluntariamente, atendiendo a su vocaci6n, los escogen, como 

profesión, constituyen partes importantes del cuadro de ínstl 

tuciones nacionales permanentes. 



Una rcvoluci6n sufre su prueba de fuego cuando pre

tende constituir jurldicnmcnte a un país. El derecho tiende, 

por su propia naturaleza, a ser estable, a dar certidumbre a 

quienes a su amparo viven. De aqul que el jurista que no --~

trasciende su profcsi6n, pueda ser imbuido por ol concepto de 

inmovilidad de la ley. Sin ignorar las lagunas de la ley, de~ 

ficndc su fijeza, su estabilidad y tiende a guiarse por la ~~ 

tradición, por fórmulas que han probado su eficacia durante -

mucho tiempo. El jurista sabe que detrás de un precepto, sim

ple y sencillo, puede haber unn lenta evolución de cientos do 

anos, que el profano de In ciencia del derecho desconoce. El 

jurista aspira a la precisión y sobre 11 pesan los preceden-

tes. El revolucionario quiere el cambio, ln transformación, • 

es, en esencia, un innovador; cuando legisla buscar mis que 

nada, la acción transformadora del derecho, prescindo de los 

afanes del jurista y lanza por ln borda los precedentes, re•· 

chaza cualquier asomo de neutralidad en la acción de legislar. 

Cuando se convoca el Congreso Constituyente es ine

ludible el choque con los juristas, as[ hubiesen éstos inter· 

venido en la Revolución, puesto que lo hablan hecho para aaa

b~r con un orden violador de la ley. 

El Proyecto de Constitución Reformada, pre~entado -

por el Primer jefe del Ejercito Constitucionalista, destilaba 

sabidurfa polftica, Fundamentalmente estaba hecho a contrape

lo del porfirismo, el cual, sin negar de palabra el liberali! 



mo ni la Constituci6n, invocanclolos, nitiga a ambos de hecho, 

y sin derogar formalmente la Constituci6n~ mediante su viola

ci6n, confi*ura un nuevo cuerpo de fines y medios, n lo que -

deben agregarse reformas introducidas en el texto constitucio 

nal y que con sutileza lo subvierten. El Proyecto, asimismo, 

suprimía prácticas anteriores al porfirismo, que imputaba a -

f6rrnulas abstractas de la Constituci6n <le 1857 y n la ley de 

Tocqucvillc para nuestros pueblos: cuando se cansan de obede

cer, van a la nnarqufa; cuando se cansan do destruir, van a -

la dictadura. 

A posar de que en el discurso leido por ol Encarga

do del Poder Ejecutivo al prpsentar su Proyecto de Reformas, 

el lo. do diciembre de 1916, claramente se sofialan los mnlcs 

que sufren las clases populares, las explotaciones inicuas ~

que las llevan a la dcscspcraci6n y a la ruina, el proyecto • 

deja de lado los planteamientos sociales; tierra y trabajo º! 

tln, en rigor, ausentes. ¿Significa esto que se prcscidc de 

lo señalado en el discurso de llermosillo, que se excluye la -

cuesti6n social? Ello no se compagina con los planes de la re 

voluci6n constitucionalistrn. 

Las adiciones nl Plan de Guadalupe, del 12 de di--

ciernbre de 1914, abiertamente enuncian que se cxpc<lirfin y Pº! 

drtin en vigor todas las leyes, disposiciones y medidas encamJ.. 

nadas a dar satisfacci6n a las necesidades econ6micas y socl! 

les, buscando garantizar la igualdad de los mexicanos entre -

si. En materia agraria, habla de leyes que favorezcan la for-



mnc.i6n de la pequel\a propiedad, disolviendo latifundios, y de 

la restitución a los pueblos do las tierras de que fueron in

justamente privados. Por 61timo, se refiere a la legislaci6n 

para mejorar las condiciones del pc6n rural, del obrero, del 

minero, de las clases proletarias. 

Correspondiente a este programa se dict6 la ley del 

6 de enero do 1915 y posteriormente se decretan aumentos en ~ 

los jornales, de un 35\ en la industria textil del algodón, • 

lana, yute y hencqu6n, y en un 40\ an los trabajos a destajo. 

A esto hay que agregar las numerosas decisiones de carftcter -

social dictadas por el constitucionalismo en diversas partes 

de la Rcpúbl ica. 

El EncarRado del Poder Ejecutivo y los juristas que 

coadyuvaron en el Proyecto de Reformas procedieron a la clás! 

ca: una constituci6n tiene dos partes: la dogmltica, que ost! 

blcce los derechos individuales y sus garnntlas, y ln orgáni

ca. la divisi6n de poderes y su organizaci6n. Se pensaba que 

las cuestiones agraria y del trabajo corrcsponderfan a la le· 

gislación constitucional u ordinaria, federal en algunos ca·· 

scis, local en otros. 

El Proyecto fija en forma precisa los derechos indi 

viduales. la educación libre y laica; custodia el recurso de 

·amparo, el r6gimen federal y la división de poderes. y prete! 

de evitar el abuso judicial. 



En el artftulo 27 constitucional. par~ fundar la P! 

quofia propiedad, sólo modifica el texto anterior pnrn que sea 

la autoridad administrativa quien determine In 11tilidad pQbl! 

ca en casos de ocupaci6n. Mnntione sustancialmente el princi

pio de las leyes do Roformn, agregando la incapacidad de so-

cicdadcs anónimas para poseer y administrar bienes rafees. 

En el articulo 33 del Proyecto, respondiendo al na

cionalismo económico, se establece la renuncio de todo cxtran 

.jero que adquiera bienes rafees a su nacionalidad, en lo rcla 

tivo n dichos bienes. 

El articulo 28, que prohibe los monopolios y contr! 

di¿toriarnontc en el aspecto ccon6mico protege la libertad de 

concurrencia, sefinla los monopolios permitidos. 

El Proyecto intenta garantizar el municipio indcpcrr 

diente, evitar los abusos del Poder Legislativo, en intorfo-

.rencia sobre los otros, para cuyo efecto le quita n la Cfimara 

de Diputados el pod1·1 de juzgar nl Prcsiccnte de la :tcpúblicf.I 

y a los demls altos funcionarios de la Fedcraci611; determino 

la olecci6n directa del Presidente en la Rcpüblicn, como mc·

d.to de fortalecerlo, pues vendría su autoridad <lcJ pueblo, 

·con el cual estarla en constante contacto¡ cstnhl~cc In no 

rcelcccidn del Presidente ac la RebObl1~a: ~uprimc In viccpr~ 

sidencia y scftala la facultad del Congreso de la Un16n para • 

d~signar a 1n persona que deba suplir las faltas tcmpornlcs -
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o absolutas del Jefe del Poder Ejecutivo. 

Los aciertos que, desde el punto de vista pollt1co, 

tiene el Proyecto, resultan obvios, a ln luz de la cxperien-

cia a su amparo observada en 58 años. 

Las discusiones van a surgir por la nusencia de la 

tierra y el trabajo. 

Con la misma audacia que procedieron los civiles, • 

impróvisados do militares, en las batalls, tuvieron que procc 

der los luchadores, improvisados de legisladores, en el Con-

greso Constituyente de 1916-17. linos y otros se apartaron de 

reglas estereotipadas en sus respectivos quchacorcs. Integra

ron estos filtimos la corriente de los radicales sociales, a -

cuyas intervenciones st• dchcn los textos soci ntcs de la Cons

ti tu~i6n y el fortalcc1micnto do los relativos a nacionalismo 

ccon6mico, a mis de modificaciones tcndiontcs a consolidar la 

estr1cta separacion Estaao·Iglosio y el cnrdcter laico de la 

cducaci611. 

Franc1 seo ,J. Múgi ca expone principios 11 nctmncntc nn 

cionalcs" y "principios netamente pror,rr!s is tas"; Grac:idas ha

bla de una "revolución social''; Victoria condena a "los acad~ 

micos trasnochados, los lr6fohos con lengua <le osparndrapo" y, 

siguiendo a Jara, a los aca<l&micos. cicntificos, sabios y j~ 

risconsul tos. 



La críticn mtis scvcr¡¡ del form111ismo jurídico es -

realizada por Heriberto Jara. En primer luRar, al scfialnr la 

necesidad de que en la Constitución figurara la lcgislaci6n -

del trabajo y la agraria y no quedaron sujt~tas a las pos iblcs 
• 

veleidades del Congreso de la Union, y en segundo lucar, al -

responder a los argumentos de quienes sostenían que la Const! 

tuci6n debla contener exclusivamente una parte dogmática y --

otra ~rgdnica: se nos dice, asienta Jara, que en el ~arco de 

la Constitución np puede caber la cuesti6n DKtaria, ropiti~n-

dosenos lo que se nos dijo en materia de trabajo. ¿Qu6 es lo 

que cabe, lo que debe caber y lo que no debe caber en una 

constituci6n? "¿qull:n ha hacho la pauta de las constituciones'!'' 

''¿Quién ha scfialodo los centimetros que debe tener una consti 

tucidn, qui6n ha dicho cuántos renglones, cu5ntos capitulas, 

y cuántas letras son las que dchon formur una consti tuci6n?" 

Todo ello es redtculo, lo que dchc c::rncr y los l fmi tes tic una 

constitución, "ha quedado rcscrv•ido al criterio <le los puc---

blos". 

El constituyente Manjarrez, con sinceridad, rccono

ci6 que se carecía de precedentes en materia social; había -

que lanzarse a lo experimentación, habla que obndcccr al pue

blo. Al apartarse de precedentes, una nueva conccpcl6n jurtd! 

co-poJ ítica surgi6, d criterio llel pueblo se impuso y !'e ini 

ci6 ta ancha v{a para el constitucional1smo social. 

El resultado fue un texto con salvaguardas a las 11 



hertadcs espirutu~les y polfticns del hombre, intenta que el 

poder, para 1.witar su abuso, y mediante la suprcmadn del or

den jurfdico, destierra el poder sin derecho; un texto que se 

orienta en lo idea del autogobicrno, que, por malo que sea, -

es mejor que el mejor gobierno ajeno al·pueblo; fija el domi

nio do la nación sobre sus recursos naturales y da normas que 

nos conduzcan a la justicia social; un texto que, valiéndose 

del fodcralismo, integrado Ja nacionalidad, mantenga los dcr~ 

chas de todas las colectividades que la forman. Con la no roe 

lección se hace firme la movilidad polltica, se evita el en-

troni zamiento vitalicto en el poder de un hombre o un grupo. 

¿Que hubo contradicc1oncs en nuestra Carta fundamc!l 

talmente. Todo esfuerzo sincero de srntcsis, de separar de -

una conccpci6n global, lmplJca contradiccionesm y nuestra Ca! 

ta magna es, por encima <le todo, un sincero esfuerzo de slnt! 

sis entre libertad y justicia, progreso social y ccon6mico y 

gobierno del pueblo. llabín que n.~aliznr una aocotomia para, -

sobre bases firmes, llegar a una síntesis. Por lo demás, cua~ 

do !os objetivos superiores, los prop6s 1 tos supremos se rcsp_2. 

tan, ~llos don ~n un cuerpo constitucional los criterios para 

resolver las controd1ccioncs, scgdn la mayor o menor impor::

tancia, la mayor o menor jerarquía do las preceptos que en-·· 

tran en colisión. 

Al amparo de nuestra Constitución, usftndola como -

norma y programa, el país ha continuado, con fluJ05 y roflu·-



jos. con altns y bajas, por la ruta revolucionarla. Por esta 

misma ruta debemos, tenemos y podemos continuar, pero sin al

tas ni bajas, sin flujos ni reflujos, derecho, por los cami·· 

nos que deseamos seguir. 

Una revolución no es un instante; es un proceso vi

vo que en su interior lleva el poder ir mfis allfi en etapas -

subsecuentes, ir m~s allá, cift&ndosc a los objetivos origina

les. Un proceso revolucionario es compl1ca<lo y tiene, por as[ 

decirlo, leyes internas. Una rcvoluc16n es un proceso colcct! 

vo, tan amplio, profundo y nmbinoso, que no es posible apri

sionarlo en esquemas mentales al margen del impulso y calor • 

colectivo que posee. 

Quienes ven nuestra Revolución como democrático-bu! 

gues1, eliminadora del feudalismo o semifeudalismo y que con 

ello agotó sus pos1bilidndes, simplifican nl mdximo. Nuestra 

Revolución no es la 6ltimn revolución Jcmocr5tico-hurguesa -

que acabó con residuos feudal es o .;cmi feuda les; el la pl'Í mera 

revoluci6n nocional, democrática, social y Jibcral, en el sctt 

t1do ~tico-pol[tico de la palabra, que nvunza por una vfa de 

desarrollo no exclusivamente capitalistn. 

No debemos olvidar que la continuidad de la Revolu

ción Mexicana en parte proviene de nuestra Constitución, la -

cual no es un texto que cristalizara un momento de nuestra -

historia y se losllizara al hacerlo, y no ha sido nunua una -



tamlsn do fuorzn para la realidad, sino, por el contrario, un 

punto do partida para comprenderla, incorporarla n la legnli

dad o ir más allá en el proceso revolucionario. 

Nuestra Cunstitucion no ha sido n1 es un texto con

gelado y congelante, es una const1tuci6n viva, un cuerpo en -

desarrollo aue orevd realidades y las acoge, que contiene --

ideales y lo~ persigue, que de unas y otros, se nutre para -

mantenerse siempre viva. Es una "constitución viviente" (Dolf 

Sternbcrgcr), cuyo desarrollo puede que nunca se detenga, --

puesto que la "sociedad en movirniento 11 imprime su movimiento 

a una constitución que vive. 

Por ser un texto vivo, cambiante como la realidad -

quo riga y a la cual se sujeta, hemos pndido mentenernos dis

tantes, por ioual, del fetichismo do la ley, que reverencia a 

estfi sólo por serlo, y de su cambio caprichoso, que encuentra 

su razón Gnicamente en la idea de cambiar, on ol ataque a la 

ley. por serlo. 

Nuestro texto fundamental ha tenido en 58 afios de -

vida numerosas reformas, reformas que han llenado lagunas, -

que han hecho posible alcanzar lo que eran metas, que han co~ 

cordado preceptos o desenvuelto principios linealmente consig 

nados. Estas reformas, al coincidir con el rumbo esencial de 

la Constitución, han fortalecido su vida, asegurado su vigen· 

cia y estimulado su desarrollo. 



Tambi6n se han introducido reformas que, con razo·· 

nes o sin razones, han ido contra al rumbo esencial y en es--

tos casos se ha presentado la reforma de la reforma. 

Hn efecto, cuando se ha realizado alguna roforma •• 

que, por circunstancias temporales, hist6ricamente concretas, 

parece hecha para un hombre .--permitir la reelecci6n en 1928 

--, se ha debido reformar la reforma. De ah[ aprendimos a no 

reformar pnra un hombre, por hist6ricamcntc conveniente que • 

aparezca, a saber que reformas hechas para personas niogan ·• 

principios, quebrantan instituciones y nos apartan de nuestro 

sendero. ( 8 ) . 

( 8 ) . Linea U, Revista Pensamiento 
de la Revolución. 



LA TEORIA INTEGRAL, COMO CREADORA DE LA FUNCION 

SOCIAL Y EL DERECHO SOCIAL 

La tcoria Integral descubre las características propias 

d~ la legislaci6n mexicana del trabajo, Y en la lucha por el -

derecho del trabajo, persigue la rcalizaci6n no s6Io de la per

sona obrera, sino tambi6n su protecci6n eficaz y su reinindica

caci6n. Por ello, el Derecho Social del trabajo es norma que -

beneficia a la clase obrera y campesina y a quienes la forman 

individualmente, esto es, a los que prestan servicios en el ca!!!. 

po de la producción econ6mica o en cualqiera otra actividad hu

mana, distinguiéndose, por tanto, del derecho público en que ·

los principios de 6ste son de subordinaci6n y del derecho pri

vado que es de coordinación de interés entre iguales. 

El Derecho Social es precepto Jurldico de la más alta -

jerarquía porque cst:i en la Constituci6n y del cual forman par

te el derecho agrario, el derecho del trabajo y de la previi-

si6n social. 

En la Lcgislaci6n mexicana el Derecho Social es el SUM

MUN de todos los derechos protectores y reinindicadores de los 

obr•ros, campesinos o de cualquiera econ6micamonte d6bil, para 



compensar desigualdades y corregir inpesticias sotieles origin! 

rias del capital. 

Los Blemcntos de la Teoria Integral son: Bl Derecho So· 

cial Proteccionista y el Derecho Social Reivlndicador, 

La Naturaleza del Nuevo Derecho se deriva de las causas 

que originaron su nacimiento y de su objetivo fttndamental: pu·

dicndo concretarse ast: Eí Derecho del Trabajo tls REIVINDICAOOR 

de la entidad humana desposetda que s6lo cuenta con su fuerza • 

de trabajo para subsistir, caracterizándose por su mayor proxi· 

midad a la vida; propugna el mejoramiento ccon6mico de los tra

bajadores; y significa la acci6n socializadora que inicia la -· 

tra~sformaci6n de la sociedad burguesa hacia el nuevo regimen • 

social de Derecho. 

La Justicia Social Reivindicatoria • La Justicia Social 

es Justicia distributiva, en el sentido de que ordena un r~gi·

men que las desigualdades tradicionales han mantenido desorden! 

damente; s61o restable~iendo esto orden se reivindica el pobre 

frente al poderoso. 

Esta es la Justicia social del articulo 1Z3, reivindi

cadora y no solo de equilibrio y mejoramiento ccon6mico de la -

clase obrera. La reivindicaci6n tiende al reparto equitativo -

de los bienes de la producci6n o socializaci6n de 6stos. 



Establecer el orden ccon6mico es socializar los bienes 

de la producci6n • acabando el desorden que implica la suala di! 

fribuci6n de los bienes. 

La idea de Justicia Social en que descansa la nueva ley, 
I 

se inspira solamente en la parte proteccionista del articulo 

123 en favor de los trabajadores, de acuerdo con el concepto 

universal que se tiene de la misma. 

Gustavo Radbruch 11 La ,Justicia Soclal busca afanosamen-

te un equilibrio y una juRta armonizaci6n entre el capital;y el 

trabajo, estando tntimamente vincuiado al bien comdn". 

En la Ley Federal del Trabajo artículo Zºse establece -

como tendencia de las normas de trabajo conseguir el equilibrio 

y la Justicia Social en las relacincs entre trabajadores y pa-· 

trones. 

Cuando la Justicia Social no trata de reivindicar al ·-

trabajador o a la clase obrera frente al patrón o los propieta

risa, no es Justicia Social; (como nos lo dice el maesteo True

ba Urbina) es tan s6lo disfrazaT de socialista el JUS SUUM qui

que tribuere de los romanos. I.n funci6n de la Justicia Social 
. ~r . 

no es sólo tutelar en la ley y en el proceso, sino corregir in· 

justicias originadas en el pasado y subsistentes on la actuali· 

dad. reivindicando los derechos del proletariado, 



TEORlA INTEGRADORA DEL DERECHO SOCIAL 

Esta teoria viene a ser una de las más grandes proclama 

da por el erudito maestro Alberto Trucha Urbina, que nos dicc:-

no s6lo proclama el fin proteccionista y tutelar del dore-

cho social, sino el reivindicatorio de las ccon6micamente d6bi

les y del proletariado; por lo que el derecho del trabnjo como 

parte del social. es norma proteccionista y reivindicatoria para 

sotializar los bienes de la producci6n y suprimir el r6gimen de 

explotaci6n del hombre por el hombre. Por esto es derecho so-· 

cial. 

Esta teoria tiene su origen en la Constituci6n Política 

Social Mexicana y es divulgada de la Teoría Integral. Por nues

tro querido maestro. 

La Constituci6n de 1917 fue la primera en el mundo en -

consignar un derecho social positivo no s6lo para proteger a 

los ccon6micamente débiles, sino pura proteger y reivindicar a 

los campesinos en el articulo 27, dcvolvilndolos la tierra que 

les pertcnecla y a los trabajadores en el articulo 123 para de

volverlos también plusvalla promiente de la explotaci6n secular 

del trabajo humano, entregándoles a cambio los bienes de la pr2_ 



ducci6n; todo lo cunl conduco a la socializaci6n de la tierra y 

del Capital, del trabajo y consiguicntomentc del pensamiento y 

de la vida misma. Esta es la taoria Juridica y social del art! 

culo 123. que debe ser materializada por medio de la legisla·-~ 

ci6n gradual, de la administración y de la Jurisdicción social, 

pues de no conseguirse a trav6s de la evoluci6n progresiva no • 

habrfi otro remédio: La Revolución Proletaria. 

La acertada definición que nos d~ nuestro maestro True· 

ba Urbina dice: 

ºEl Derecho Social es el conjunto de principios, insti· 

tucioncs y normas que en funci6n de integraci6n protegen, tute

lan y reivindican a los que viven de su trabajo y a los económl 

camentc débiles". 

61 derecho Social de nuestra Constituci6n supera a los 

derechos sociales de las demás Constituciones del mundo y a la 

doctrina univcrs3l, porque 6stas s6lo contemplan un derecho so

cial protector de los d6bilas frente a los fuertes y nivelador 

de desigualdades entre los mismos y espectf icamente en las re-

lacíones de trabajo, entre obreros y patrones, encaminados ha-

.cia la dignificaci6n de la persona humana; en tanto que el de-

rccho Social mexicano se identifica con la Justicia Social en -

el derecho agrario (articulo 27) y en el derecho del trabajo -

{artículo 123), como expresi6n de normas proteccionistas de in· 

tegraci6n o de inordinaci6n para nivelar desigualdades y de pr! 



ceptos reivindicatorios de los derechos del proletariado para -

la socinlizaci6n de la tierra y del Capital. Por esto es supe

rior en contenido y fines a otras legislaciones; así se explica 

su grandiosidad insuperable, su influencia en la consicncin de 

la clase obrera, superando tambidn la doctrina de los juristas, 

sociologos y fi16sofos, que s6lo ven en el derecho social rc-·

glas de protecci6n, igualadoras o niveladoras, de justicia so:

cial, pero restringida, para realizar el equilibrio entre dDbi

les y fuertes, entre trabajadoTes y patrones. 

Origen de la tcoria Integral.- En el proceso de forma--. 

ci6n y en las normas de derecho mexicano del trabajo y de la -

previsi6n social tiene su origen la teoria Integral, asf como • 

en el artículo 123 de ln Constituci6n de 1917 por lo que sus -

nomas no s61o son proteccionistas sino reivindicatorias de los 

trabajadores, en el campo de la producci6n cconomica y en la V! 
da misma, en raz6n de su cnr&cter clasista nacieron simult6nea· 

mente en la ley fundamental el derecho social y el derecho del 

trabajo, pero 6ste es tan s6lo parte de aqu&l, porque el dcrc·

cho social tambidn nace con el derecho agrario en el artículo -

27, donde resulta la grandiosidad del derecho social como norma 

genérica de las demás disciplinas, especies del mismo, en la -

Cartn Magna. 

En la interpretnci6n ccon6mica de la historia del artí

culo 123, la teoria Integral encuentra la naturaleza social del 

derecho del trabajo, el carácter proteccionista de sus estatu--
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tos en favor de los trabajadores en el campo de la producci6n -

econ6mica y en toda prcstaci6n de servicios, as! como su finali 

dad reivindicatoria; todo lo cual se advierte en la dial&ctica 

de los constituyentes de Qucrfitaro, creadores de la primera -~ 

Carta del trabajo en el mundo. A partir de esta Carta nace el 

Derecho Mexicano del trabajo y proyecta su luz en todos los con 

.tinentes. 

FINALIDADES DE LA TcORIA INTEGRAL. 

A.-La Tcoria Integral divulga el contenido del articuló -· 

123, cuya grandiosidad insupcradn hasta hoy identifica el dere

cho del trabajo con el derecho social, siendo el primero parte -

de Eate. En consecucncin, nuestro derecho dol trabnjo no es de 

recho pfiblico ni derecho privado. 

B.- Nuestro derecho del trabajo, a partir del lºde mayo de 

1917, es el estatuto proteccionista y rcivindicador del trabaJ! 

dor¡ no por fuerza expansiva, sino por mandato constitucional -

que comprende "a todo aquel que presta un servicio personal a • 

otro mediante una remuncraci6n. Abarca a toda clase de trabaj! 

dores, n los llamados "subordinados o dependientes" y a los au

t6nomos. 

C.- El derecho mexicano del trabajo contiene normas no só

lo proteccionistas de los trabajadores, sino reivindicatorias • 

que tienen por objeto que 6stos recuperen la plusvalla con los 



bienes de la producci6n que provienen del r6gimen do explota--· 

ci6n capitalista. 

D.-Tanto en lns relaciones laborales como en el campo del 

proceso laboral, las leyes del trabajo deben proteger y tutelar 

a los trabajadores frente a sus e'plotndores, asi como las Jun

tas de Conciliaci6n y Arbitraje, de la misma manera que el Po·

der Judicial Federal, astan obligados a suplir las quejas defi

cientes de los trabajudores. TambiEn el proceso laboral debe -

ser instrumento do rcivindicaci6n de la clase obrero. 

E.-Como los podares polfticos son inoficases para realizar 

la reivindicación de los Jcrcchos Je prolctaria<lot en ejercicio 

del articulo 123 de la Constituci6n Social que consagra pura la 

clase obrera el derecho u la revolución proletaria podrán cam-

binrsc las extructuras econ6micas, suprimiendo el rlSgimen de ex 

plotaci6n del hombre por el hombre. 

Ln Teoria Integral es, en suma, no s6lo la explicaci6n 

de las relaciones sociales del articulo 123 precepto revolucio

nario • y de sus leyes reglamentarias prouuctos de la <lcmocro-

cia capitalista-sino fuerza dialfictica para la trunsformaci6n -

de las estructuras ocon6micas y sociales, haciendo vivas y din! 

micas las normas fundamentales del trabajo y de ·la prcvisi6n so 

cial, para bienestar y felicidad de todos los hombres y mujeres 

que viven en nuestro pais. 

' ' >.•{,_,, ...... -'<:~¡<,.,,v._..~.,,,,.,.,..,,.,,~-· 



Autoridades del trabajo y Servicios Sociales 

como ejocutoras de la funci6n Social. 

Tribunales Sociales del trabajo.- Las juntas de Conciliaci6n 

y de Conciliaci6n y Arbitraje y el Tribunal Federal de Conciliación 

y Arbitraje de la burocracia, conforme el art.123 constitucional son 

tribunales Sociales que ejercen la funci6n jurisdiccional laboral, -

debiendo tutelar a lo~ trabajadores en el procesom para compensar la 

desigualdad real que existe entre estos y sus patrones. No basta ·~ 

que apliquen la norma procesal escrita, sino que es necesario que la 

interpreten equitativamente con sentido tutelar y relvindicatirio de 

los trabajadores. 

La5 ,1utcrrida<les de:! trabajo COlll\) 11os dice nuestro querido ·

maestro Alberto Trucha Urbina tienen el car5ctcr de autoridad toda -

persona u órgano con potestad o poder para imponer sus decisiones.-

Conforme a nuestro rcgimcn constitucional compuesto de dos partes, -

la Constituci6n Polftica y la Constitución Social, las autoridades ~ 

do la primera son legislativas, ejecutivas y judiciales; en tanto 

que pertenecen a la segunda las Comicioncs N~cionalcs del Salario m! 

nimo y del Reparto de ut il idadcs encargadas de fijar los salarios mi 

nimos generales, del campo y profccionalcs y el porcentaje de utili

dades de los trabajadores, as[ como las juntas de Conciliaci6n y Ar-



bitraj~ con jurisdicci6n o imperio para dirijir los conflictos entre 

obreros y patrones o entro unos y otros, ya sean juridicos o ccon6-

micos. En estos 6rganos se deposita la administraci6n de justicia -

obrera y de justicia social cuando entiendan on toda su amplitud la 

facultad que les encomienda el articulo 123, que forma parte de la -

Constituci6n Social, 

Las funciones de las autoridades politicas se consignan en ~ 

los articulas 49 a 107 de la Constituci6n Polltica y en la ley de S! 

cretartas de Estado y las de las autoridades Sociales en el articulo 

123 y leyes reglamentarias. 

Las autoridades politicas, administrativas, con funciones la 

boralcs, son: La Secretaría del Trabajo y Prcvici6n Social especial

mente y las dcmSs Secretarlas de Estado que menciona la Ley del Tra

bajo, las cuales dependen del Poder Ejecutivo Federal. TambiEn son 

autoridades Administrativas con íum:,ionos 111borales, lns direcciones 

o departamento d<!l trabajo de las entidades Federativas que dcpl~ndan 

de los Gobernadores de los Estados o del ;Jefe del Departamento del -

Distrito Federal. Estas autoridades tienen funciones especificas en 

la ley del Trabajo y en sus reglamentos. 

La Ley Pederal del Trabajo en su articulo 523. Nos habla da 

la Punci6n Social que llevan a cabo las autoridades del Trabajo y 

nos dice lo siguiente. 
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AUTORIDADES DEL TRABAJO Y 

SERVICIOS SOCIALDS 

Cnpttulo I 

Disposiciones Generales 

Arttculo 523. La oplicaci6n de las normas de trabajo compete, 

en sus respectivas jurisdicciones: 

I. A la Secretaría del Trabajo y Prcvisi6n Social; 

II. A ln Secretarias de Haaienda y Cr6dito PGblico y de Educa-

c16n Pública; 

Ill, A las autoridades de las Entidades Federativas, y a sus Di 

roccionos o Departamentos de Trabajo; 

IV. A la PrQcurodurto de la Defensa del Trabajo; 

V. Al servicio PGblico del Empleo¡ 

YI. A la InspecciGn del Trabajo: 

VII. A las Comisiones Nacional y Regionales de los Salarios Mi'.· 

nimos; 

Vl JI. A la Comisión Nacional para lrt Participaci!5n de los trab!_. 

jadores en las Utilidades de las Empresas; 

IX. A las Junta• Federales y Locales de Conciliacl6n; 

X. A la Junta Federal de Conciliaci6n y Arbitraje; 

XI. A las Juntas Locales de Conciliaci6n y Arbitraje; y 

XII.Al Jurado de Rcspon~abilidades, 

Aútoridadcs del trabajo son aquellas que: se encargari de la -

aplicaci6n de las normas laborales y pueden ser de diversas catcgo-~ 
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rias: autoridades administrativas, las mencionadas un las fracciones 

I a VI; las Comisiones crean un derecho objetivo fijando salarios m!. 

nimos y porcentaje de utilidades; las Juntas son autoridades juris-

dicciales; y el Jurado de Responsabilidad ejerce jurisdicci6n admi-

nistrativa al imponer sanciones a representantes del Capital y Trab! 

jo •. 

Articulo 525. La Secretarla del trabajo y Prcvisi6n Social • 

organizarl un Instituto del T~abajo, para la proparaci6n y clcvaci6n 

del nivel cultural del personal t6cnico y administrati~o. 

Las funciones que se lo asignen en el orden cultural al Ins· 

tituto del Trabajo, deben complementarse con la clcvaci6n del nivel 

6tico de los funcionarios administrntivos y de los encargados de im· 

partir justicia social. Un este sentido es de esperarse que el Ins

tituto se ponga en roanos do personas que entiendan y sientan el dor! 

cho del trabajo y por consiguiente que cst6n en posibilidad moral e 

intelectual de cnsefiarlo. 

PROCUMDURIA llE LA DEFENSA DEL TRABAJO 

Articulo 530. La Procuraduría de la Defensa del Trabajo tio

n~ las funciones siguientes: 

L Representar o asesorar a los trabajadores y a sus sindica 

tos, siempre que lo soliciten, ante cualquier autoridad, en las cuas 

tiones que se relacionen con la aplicaci6n de las normas de trabajo; 



II. Interponer los recursos ordinarios y extraordinarios pr2_ 

cedentes, para la defensa del trabajador o sindicato; y 

III. Proponer a las partes interesadas soluciones amistosas 

para el arr~glo de sus conflictos y hacer constar los resultados en 

actas autorizadas. 

Artlculo 531. La Procuraduría do la Defensa del Trabajo se -

integrará con un Procurador General y con el ndmero de Procuradores 

Auxiliares que se juzgue necesario para la defensa de los intereses 

de los trabajadores. Los nombramientos se hardn por el Secretario -

del Trabajo y ~evisi6n Social, por los Gobernadores de.los Dstados 

o por el Jefe del Departamento del Distrito Federal. 

Artfculo 534. Los servicios qua presto la Procuradur!a de la 

Defensa del trabajo ser&n gratuitos. 

SERVICIO PUBLICO DEI, EMPLEO 

Articulo 537. El Servicio Pdblico del Empleo tiene por objo· 

to acopiar informes y datos que permitan procurar ocupación a los -· 

trabajadores. 

Los sistemas privados pa1·a la colocaci6n de los trabajadores 

no podr~n perseguir fines lucrnti~os y sus servicios serán gratuitos 

para los trabajadores, Podr:.in quedar exceptuadas do la prohibici6n 

Je perseguir fines lucrativos, las agencias dedicadas a la coloca--· 

ci6n de trabajadores que pertenezcan a profesiones en las que la co-
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locaci6n se efectúe en condiciones especiales, 

El Servicio Público del Empleo a cargo de autoridades admi- -

nistrativns, viene a sustituir a las Bolsas de Trabajo. Sus funcio

nes no son pdblicas sino de carácter social; on la inteligencia de -

que este servicio será gratuito para resolver el problema del desem

pleo y las funciones de la institución serán objeto de rcglamenta--

ci6n especial. Asimismo so reglamentarán los servicios privados pa

ra proporcionar empleos, en cuyas prevenciones se dctcrminarSn los -

casos de excepci6n en que las agencias privadas puedan conseguir fi

nes lucrativos en rclaci6n con profesiones espaciales, pero el servi 

cio siempre serd gratuito para los que pretendan trabajo, 

INSPECCION DEL TRABAJO 

Articulo 540. La Inspccci6n del Trabajo tiene las funciones 

siguientes: 

.l. Vigilar el cumplimiento de las normas de trabajo; 

11. Facilitar información técnica y asesorar a los trabaja~ 

dores y a los patrones sobre la manera m5s efectiva de cumplir las -

normas de trabajo; 

III. Poner en conocimiento de la autoridad las deficiencias 

y las violaciones a las normas de trabajo que observo en las cmprc-

sas y establecimientos; 

IV. Realizar los estudios y acopiar los datos que le solicl 

ten las autoridades y los que juzgue conveniente para procurar la ar 



monfa de las relucionos entre trabajadores y pntrones;y 

V. Las dcmfis que le confieran las leyes. 

Los lnspectores del Trabajo son autoridades administrativas, 

federales o locales, que vigilan el cumplimiento de los contratos de 

trabajo, de ln ley y sus reglamentos. Tienen una importante funci6n 

social que desgraciadamente no cumplen, pues sus actividades se con

cretan rutinariamente a levantar infracciones. En el articulo que ~ 

se comenta y en los que le siguen, se reglamentan las actividades ·

principarcs de los Inspectores del Trabajo; pero en otras disposici2 

nes de la Ley tambi6n se les confieren otras atribuciones. No debe 

pasar inadvertida la importancia social que concede la nueva ley,a -

los Inspectores del Trabajo, no s6lo para la vigilancia de las rela

ciones entre trabajadores y patrones, sino tambi6n para ejercer fun

ciones jurisdiccionales en lo relacionado con participaci6n de utili 

dadas. {Articulo 125 fracci6n II). 

Articulo 541. Los Inspectores del Trabajo tienen los deberes 

y atribuciones siguientes: 

l Vigilar el cumplimiento de las normas de trabajo, espe-

cialmente de las que establecen los derechos y obligaciones de trab~ 

jadorcs y patrones, de las que reglamentan el trabajo de las mujeres 

y los menores, y de las que determinan las medidas preventivas de -

riesgos de trabajo, seguridad e higuiene; 

11. Visitnr las empresas y establecimientos durante las ·-
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horas de trabajo, diurno o nocturno, previa idcntificaci6n. 

III. Interrogar, solos o ante testigos, a los trabajadores 

y patrones, sobre cualquier asunto relacionado con la aplicac16~ de 

las normas de trabajo; 

IV. Exigir la prcsentacitin de libros, registros u otros d.Q. 

cumentos, a que obliguen las normas de trabajo; 

V. Sugerir se corrijan las violaciones a las condiciones 

~1ll trabajo; 

VI. Sugerir se eliminen las defectos comprobados en las -

instalaciones y m6todas de trabajo cuando constituyan una violac16n 

de las normas de trabajo o un pclígro para la seguridad o salud de -

los trabajadores, y la ado¡,taci6n de las medidas de aplicaci6n inme

diata en caso de peligro inminente; 

VII. Examinar las substancias y materiales utilizados en -

las empresas y establecimientos cuando se trate de trabajos peligro

sos; y 

VIII. Los demás que les confieran las leyes. 

Los Inspectores del Trabajo debcrlin cumplir puntualmente las 

instrucciones que reciban de sus superiores jerárquicos en rc1aci6n 

con el ejercicio de sus funciones. 
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Articulo 543. Los hechos certificados por los Inspectores •• 

del Trabajo en lns actas que levanten e~ las actas que levanten en • 

ejercicio de sus funciones, se tendr~n por ciertos mientras no se d! 

muestre lo contrario. 

Por las nuevas disposiciones se perciben las importantes fu!!, 

dones que se encomiendan a los Inspectores del Trabajo para la vig.!_ 

lancia y cumplimiento de las normas laborales, de manera que las ac· 

tas sean firmadas por los trabajadores y el patr6n, en los t6rminos 

de la fracci6n IV del articulo 542; pero basta la firma del lnspec·· 

tor para que tenga pleno valor la ccrtificaci<'in d(I los hc.chos de que 

se trate, salvo que se demuestre que lo asentado en ellas es falso. 

JUNTAS Fl!DERALES DE CONCILIAClON 

Articulo 591. Las Junt~s Federales de Conciliaci6n tendrán -

lns funciones siguientes: 

l. Actuar como instancia conciliatoria potestativa para ·

los trabajadores y los patrones; 

II. Actuar como Juntas de Conciliacidn y Arbitraje, cuando 

se trate.do conflictos a quo se refiere el artículo 600, fracci6n •• 

IV; y 

111. Las dem~s quo le confieran las leyes. 



•83• 

Las Juntas Federales de Conciliación tienen su origen en ln 

en la fracci6n XX, apartado A, Jol articulo 123 constitucional, que 

crc6 las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Ahora bien, a fin de -

favorecer a los trabajadores para que presenten sus quejas y doman-· 

das en sus lugares de trabajo donde no haya Junta Federal <le Conci-

liación y Arbitraje, se establecieron las de Conciliación. Un el 

articulo que se comenta se amplia la funci6n conciliatoria de las ~~ 

Juntas Federales de Conciliaci6n, facult5ndolas para resolver juris· 

diccionalmente los conflictos del trabajo que tengan por objeto el -

cobro de prestaciones cuyo monto no exceda del importe de tres meses 

de salarios, esto es, cuando trato de conflictos de pcqucfta monta. -

La instancia conciliatoria de estas juntas es potestativa y debe tra 

mitarsc con sujcci6n a lo previsto en los articulas 745 a 750; pero 

Ja funci6n jurisdiccional quo se le oncomienda a los Juntas Pedcru-~ 

les de Conciliaci6n en el caso de la fracci6n 11 del precepto, es 

obligatoria, dcbi5ndosc tramitar dichos conflictos conforme a los 

procodimicntos especiales que establecen los artículos 782 a 788. 

JUNTAS LOCALES nn CONC:Il.IACION 

Articulo 601. En las Entidades Federativas funcionar&n Jun

tas Locales de Conciliaci6n, que ac lnstalarrtn en los f~nicipios o -

zonas ccon6micas que determine el Gobernador. 

Las Juntas Locales dP Conciliación tcndr5n las mismas funclo 

ncs y atribuciones que las Juntas Pcdcralcs de Conciliación, on los 

asuntos de su competencia, siendo aplicables tambi6n las mismas Jis 



posiciones por lo que se refiere a las Juntas Accidentales, y tam··

bign tondrdn competencia para conocer en conciliaci6n y arbitraje de 

conflictos cuyo monto no exceda de tres meses de salario, de confor· 

midad con lo previsto en el articulo 603, de donde se deriva la obli 

gatoria de su competencia en conciliaci6n y arbitraje de estos con-

flictos. 

JUNTA FEDERAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJB 

Articulo 604. Ccrrcspondc a la Junta Federal de Conciliaci6n 

y Arbitraje el conocimicfito y rosoluci6n de los conflictos de traba

jo que se susciten entre trabajadores y patrones, s61~ entre aqu~---
• 

llos o s6lo entre 6stos, derivados de las relaciones de trabajo o de 

hechos tntimamcnte relacionados con ellas, salvo lo dispuesto en el 

arftculo 600 fracci6n IV. 

La Junta Federal de Conciliaci6n y Arbitraje fue creada por 

el Presidente de la RcpGblica Plutarco Ellas Calles, al margen de la 
l 

Constitución, porque si bien es cierto que la reforma de 1929 le en-

comienda al Congreso de la Uni6n la facultad de dictar las leyes re· 

glamentarias del articulo 123, mds cierto es que hasta que se expi·· 

di6 la Ley Federal del Trabajo de 1931 se legaliz6 .la existencia de 

la Junta Federal de Conciliaci6n y Arbitraje. 

El precepto que se comenta le otorga a la Junta Federal el • 

conocimiento de todos los conflictos a que se refiere el mismo en r.~ 

laci6n con los artfculos 527 y 528¡ pero excluyendo aparentemente de 
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su competencia el conocimiento de conflictos laborales que tengan -

por objeto el cobro de prestaciones cuyo monto no exceda de tre~ me-·· 

ses de salarios, no obstante que las Juntas de Conciliaci5n y Arbi-

traje tienen competencia para conocer de estos asuntos de poca monta 

de conformidad con el articulo 616, fracci6n ll, que les confiere 

tal competencia a las Juntas Especiales de las Juntas Federales y Lo 

cales de Conciliaci6n y Arbitraje, en concordancia con lo dispuesto 

por los attículos 592 y 602 de esta propia ley. 

La Funci6n Social también es llevada a cabo cuando se aplica 

el articulo NºJS de la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado. 

Que di.ce: 

Art, 15.~ A la Secretaría del Trabajo y Previsi6n Social co

rresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

I. Vigilar la observancia y aplicaci6n de las disposicio~ 

nes contenidas en el artículo 123 y demás relativos de la Constitu-

ci6n Federal, en la Ley Federal del Trabajo y en sus reglamentos; 

Il. Procurar el equilibrio entre los factores de la produs 

ci6n, de conformidad con las disposiciones legales rcl a ti vas; 

tll. Intervenir en los contratos de trabajo de los naciona

les que vayan a prestar sus servicios en el extranjero, en la coopc

raci6n con las Secretarías de Gobernaci6n, Industria y Come re io y lt!l_ 

laciones Exteriores; 
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IV. Intervenir en la formaci6n y promulgaci6n de los con--
·1 
lratos-ley de trabajo; 
'¿ 

V Establecer bolsas federales de trabajo y vigilar su --

,funcionamiento; 

VI. Vigilar el funcionamiento administrativo de las Juntas 

Federales de Conciliaci6n y de ln Federal de Conciliaci6n y Arbitra~ 

jo y de las comisiones que se formen para regular las relaciones 

obreropatronales que sean de jurisdicci6n federal; 

Vil. Llevar ol registro de las asociaciones obreras, patro~ 
i 
' 
~ales y profesionales de jurisdicci6n federal que se ajusten a las • 

leyes¡ 

VIII. Estudiar y Qrdenar las medidas de seguridad e higiene 

industriales para la protecci6n de los trabajadores, y vigilar su ~· 

!cumplimiento; 
' 

IX. Manejar la Procuradurla Federal de la Defensa del Tra• 

bajo; 

X. Organizar y patrocinar exposiciones y museos de traba-

jo y previsi6n social¡ 

XI. Intervenir en los congresos y reuniones internaciona-· 

; les de trabajo, de acuerdo con la Secretarla de Relaciones Exterio# .. 

¡ res; 
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XlI. Llevar las estadísticas generales correspondientes a -

la materia del trabajo; 

XIII. Intervenir en los asuntos relacionados con el Seguro -

Social; 

XIV. Estudiar y proyectar planes para impulsar la ocupaci6n 

en el pats, y 

XV. Los demás que le fijen expresamente las leyes y regla· 

, mentos. 

"I / 



e o N e L u s I o N E s. 

l.~ El derecho dol trabajo naci6 en México-

y para el mundo en el articulo 123 de la Constituci6n de 1917. 

2.· La Constituci6n de 1917 establece las 

guranttos sociales o derechos sociales mucho antes que las 

constituciones do Rusia 1918 y Alemania 1919, punto que debe

quedar debidamente aclarado puesto que aun algunos piensan 

que nuestra Constituci6n de 1917 tuvo base en la rusa. 

3.·El pueblo mexicano que tan caro pag6 su -

derecho a vivir en un ambiente de justicia social, tiene pla!. 

mada. en su constituci6n, leyes que amparan, por igual, a to • 

dos los mexicanos y contrarrestan la ciega injusticia de la -

naturaleza y de la distribuci6n econ6mica. 

4.- El Estado antiguo era el estado de los -

exclavistas para tener sometidos a los oxclavos, el estado 

f~udal era el organo de que so valia la nobleza para tener SH 

jetos a los campesinos siervos, el moderno estado representa

tivo es el instrumento de que se sirve el capital para explo

tar al trabajador asalariado. Contra este estado burgués es -

permanente la lucha de los trabajadores. 



S.· En la nctualldod, en el concepto de Se-

guridad Social destacan, como principios fundamentales, los -

do universalidad y amparo para todos. La declaración Univer -

sal de Derechos llermanos, suscrita por México que en su artí· 

culo 22 dice: "toda persona, como miembro do la sociedad tie

ne derecho a la SeguriJ.nd Social y obtener mediante el esfuer. 

zo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de

la organizaci6n y recursos de coda estado, la satisfncci6n de 

ios dorechos oc6nomicos, sociales y culturales indispensables 

a su diridad y nl libre desarrollo de su personalidad", 

6.- Los derechos Sociales promulgados por M! 

xico han sido incluidos en las constituciones de 16 paises l! 

tino americanos, desde 1932 hasta 1960. 

7,- Consideramos que es necesario que las -

clases econ6micamentc fuertes tengan plena conciencia de la -

magnitud de los problemas que plantea la extensión del régi -

mcn de Seguridad Social y, en estrecha colaboraci6n con el &2 

bierno y pueblo, en un acto de solidaridad nacional y patrio

tismo , aporten su decidida colaboración de la solución de és

tos ya que a fin de cuentas, la salud de un pueblo es la suma 

de la salud do todos los habitantes. 



a.- La seguridad social consiste en obtener 

el bienestar integral para todos y cada uno de los miembros

de una colectividad, garantizandoles la satisfacci6n de su•

nocesidades vitales, no porque trabajen o porque pertenezcan 

a determinado sector, sino simplemente por su categoria de -

seres humanos. 

9.- Con el concepto de la Seguridad Social, 

no solo se otorgan las prestaciones clasicas en los casos de 

riesgos profesionales, enfermedades, generales, maternidad,

invalide~ vcjei y muerte, sino que so han creado prestacio ~ 

nes de orden social e m el proposi to de manejar los sistemas 

de vida de la poblaci6n, poniendo al servicio de los dere -· 

chos habientes: viviendas, centros de bienestar familiar y · 

da adiestramiento técnico, clubes deportivos, centros pa:a -

el desarroilo de actividades artísticas y culturales y cen -

tros vocaciones. Todas estas prestaciones de cnracter social 

fueron inducidas en el régimen de Seguridad Social con el -· 

prop6sito de procurar por el trabajador y su familia su sup~ 

ráci6n social. 



10.- Estamos de acuerdo con la aceptada de· 

finici6n del erudito maestro Trueba Urbina al decir que: 

"El Derecho Social es el conjunto de princi 

pios, instituciones y normas que en funci6n de integraci6n · 

protejen tutelan y reivindican n los que viven de su trabajo 

y a los econ6micamcnte dtlbiles". 

Esta es la triple funci6n del Derecho del -

Trabajo. 
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