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

La justicia social, es un tema apasionante para·· 

quienes han venido observando el desarrollo del Derecho ·-

Social a través de la historia y, aunque no de una manera-

definitiva, ni uniforme, vemos co~o ha obtenido bastantes-

logros. 

Pongo a Ja consideraci6n del honorable jurado la· 

aprobaci6n de estr modesto trabajo, en el que van plasma 

das mis inquietudes, anhelos y esperanzas de obtener el 

preciado tftulo de Licenciado en Derecho, a través del cual 

se hace un estudio del Derecho Social, protector cien por · 

ciento de las clases débiles mayoritarias en nuestro pafs. 

Tocando además, un documento de trascendencia para el pre · 

sente y el futuro de los países en desarrollo que es la 

"Carta de Derechos y deberes Econ6micos de los Estados" del 

Lic. Luis Lchcvcrrfa Alvarcz, que viene a resultar de suma· 

importancia para la justicia social; ya que podemos econ ·· 

trar en ella una serie Je normas protectoras y reídndicad~ 

ras p~ra los países débiles econ6micamente. 

Resultando, que, su proyecci6n internacional tra~ 

r4 beneficios a todos los pa{ses del mundo, que bien puede 

ser que se ase~ejen las clases d6biles (obreros) a los paí

ses en desarrollo y la clase capitalista (patrones) a los · 
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pa[ses desarrollados; por lo que, vista esta comparación 

encontramos, que las riquezas y bienes de producción se 

encuntran concentradas en manos de unos cuantos países y • 

los países en desarrollo resultan estar en desventaja en · 

relación con los primeros, desprendiendose del contenido · 

de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Esta 

dos, que 6sta da una serie de soluciones para mejorar la 

situación actual. 

Es por ello que ha resultado ser de mi completo· 

a¡rado el desarrollo de 6ste trabajo. 



LA TEORIA INTEGRAL EN LA JUSTICIA SOCIAL 

a). - La Justicia Social reivindicadora 

b).- La idea de Justicia Social. 

e).- Fuentes sociales del Derecho del Tr~ 
bajo. 



LA TEORIA INTEGRAL EN l.A JUSTICIA SOCIAL 

Es a trav6s del dinamismo e inquietud que de-

muestra en sus estudios e investigaciones dentro del campo del-

Derecho Social el Maestro ALBERTO TRUEBA URBINA, como hemos po

dido llegar a darnos cuenta de la importancia y trascendencia -

de su Teorla Integral; cuyo contenido nos lleva a concebir los· 

logros que en un futuro no muy lejano, habrá de alcanzar el De· 

rocho del Trabajo. 

Ahora bien, en el desarrollo de los siguientes 

temas que componen este capitulo, podremos darnos cuenta; o por 

lo menos es la modesta intenci6n del que suscribe del papel tan 

importante que representa la Teorta Integral en la Justicia So· 

cial. 

a).· LA JUSTICIA SOCIAL REIVINDICA.DORA 

El concepto universal que se ha podido encon-

trar a trav6s de la consulta de enciclopedias es el siguiente : 

"La Justicia Social busca afanosamente un equl 

librio y una justa armonización entre el capital y el trabajo,
estando 1ntimamente vinculada al bien común. (1) 

(l} ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA, T.XVII, pp.710 y SS. 
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Ahora bien, a mi parecer es el resultado de la 

aplicaci6n del Derecho Social y como hemos visto a través del -

tiempo han sido bastantes sus logros y es Gnicamente la Justi-

cia Social, la que puede resolver el difícil problema de '.Jn 

franco entendimiento obrero-patronal para el logro de la prusp~ 

ridad económica nacional, la cimentación de industrias y comer

cios, la confian:a del capital para las inversiones, el presti

gio de la naci6n y el bienestar pQblico como fin del Estado. 

Por lo tanto debe contar con el decidido apoyo e inquebrantable 

fe del estado; ya que se funda en un verdadero humanismo, libcr 

tad, justicia y la paz. 

Los orígenes de la función reivindicadora de -

la Justicia Social, los encontramos en la legislación revoluci~ 

naria que apoyada en la Teoría Socialista de reivindicación po

lítica, social y económica de los trabajadores, para contrarre! 

tar el pasado en que el indio y su familia fueron vejados, el -

peon era un siervo de la gleba, e~ amo disponía del sirviente y 

de la virginidad de sus hijas, los tribunales judiciales esta-

han al servicio del hacendado bajo la égida de su liberalismo -

que encubría atentados para la dignidad de la persona humana. 

El Maestro ALBERTO TRUEBA URBINA, en su obra ; 

"Nuevo Derecho del Trabajo", nos da el concepto de Justicia So· 

cial en la nueva Ley, y dice al respecto: 



"Cuando la Justicia Social no trata de reivin· 

dicar al trabajador o a la clase obrera frente al patrón o los· 

propietarios, no es Justicia Social; es tan solo disfrazar de -

socialista el jus suum quique tribucre de los romanos. La fun-· 

ci6n de la justicia social no es solo tutelar en la Ley y en el 

proceso, sino corregir injusticias originadas en el pasado y 

subsistentes en la actualidad, reivindicando los derechos del -

proletariado. Este concepto Je Justicia Social que emerge del· 

artículo 123 Constitucional difiere esencialmente de la idea de 

la nueva Ley laboral". (2) 

Tanto hemos hablado de Teoría Integral y de D! 

recho Social, que sin duda amerita ya que digamos en que consi~ 

te la primera y demos varios conceptos del segundo. A continu! 

ci6n nos ocuparemos de ello. 

A la aludida Teoría Integral, justifica su tí

tulo segan su propio autor, porque es la que difunde y explica

los textos desintegrados por la doctrina y la jurisprudencia me 

xicanas del Derecho Social, el cual se encuentra plasmado en 

los artfculos 123 y 27 de nuestra Carta Magna, 

Esta Teoría está basada únicamente en el artt~ 

LZ""J TRO~BA ÜRB INA, ALBERTO. "Nuevo Derecho del 
Trabajo" ,p.195, Ed. Porrúa, México 1972. 
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culo 1Z3, y en ella encontramos al Derecho Social en forma de · 

un eonjunto maravilloso e integrado en su propia contextura, 

en su extensión a todo aquel que presta un servicio a otro, en 

su esencia reivindicatoria, y descubriendo en el mismo el dere-

cho inmanente a la rcvoluci6n proletaria; por ello, la Teor[a -

que lo explica y difunde es integral. (3) 

De tal manera que los dos momentos de que con! 

ta esta teor[a el proteccionista y el rcivindicador, los encon· 

tramos plasmados en el tantas veces citado art[culo 123, consti 

cuyendo las normas proteccionistas derechos sociales de la per· 

sona humana que vive de su trabajo, de la clase obrera para su· 

mejoramiento econ6mico y consiguientemente su dignificación, y-

con las normas reivindicadoras se persigue conseguir un cquili-

brio entre los factores de la producción, encontrando que con · 

estos principios el trabajador deja de ser mercancía o artículo 

de comercio y se ponen en manos de la clase obrera instrumentos 

jurídicos para la supresión del régimen de explotación capita--

lista. (4) 

Por lo que respecta al concepto de derecho So

cial, expondr~ a la consideración de los amables lectores dive~ 

sas defínicíones que al respecto han dado varías autores, para-

t3J 

' ( 4) 

TRUEBA ORBINA ALBERTO. "Nuevo Derecho del Trabajo". 
PP· Z21 y ss., Ed. Porrúa, México 1972 
TRUEBA URBINA, ALBERTO. Ob. Cit. PP. Zl4 y ss. 

_._ - "-:• ·-·,--· 
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que se puedan formar una idea clara de lo que rcpresenta y la -

trascendencia de que ya tl.cne este nuevo derecho, no oustante 

su relativamente reciente creaci6n. 

Para el jurista Héctor Fix Zamudio, en su obra 

"Introducción al Estudio del Derecho Procesal Social", resulta· 

el Derecho Social: 

"Un conjunto do normas juddicas nacidas con -

independencia do las ya existentes, y en situación equidistante 

respecto a la división tradicional del Derecho público y del De 

recho privado, como un tercer sector, una tercera dimensión, 

que debe considerarse como un derecho de grupo, proteccionista· 

de los núcleos más débiles de la sociedad, un derecho de inte-

graci6n, equi librador y comunitario". 

En su obra el "Derecho Social" Lucio Mendieta

y Nuñez, define a 6ste como: 

"El conjunto de leyes y disposiciones aut6no·

mas que establecer y desarrollan diferentes principios u proce

dimientos protectores en favor de individuos, grupos y sectores 

de la sociedad econ6micamente débiles, para lograr su conviven

cia con las otras clases sociales. 

Con el hondo sentido filosófico que dístingue

al maestro Francisco G6nzalez Diaz Lombardo, al referirse al D~ 

reclio Social, sostiene: 
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''Es una ordenación de la Sociedad en función de-

una integración dinlmica, teleo16gicamcntc dirigida a la obtcn

ci6n del mayor bienestar social Je las personas y de los pue--

blos, mediante la justicia Social". (S) 

Para concluir expondremos la definción del Doc 

tor Alberto Trucha Urbina, quien define al Derecho Social de la 

siguiente manera: 

"Es el conjunto de principios, instituciones y 

normas, que en función de integración protegen, tutelan y reí-

vindican a los que viven de su trabajo y a los económicamente -

débiles". (6) 

Resulta inútil resaltar la importancja del De

recho Social, ya que es un hecho el que a diario tropecemos con 

sus instituciones; por lo que no me resta más que hacer notar -

que a pesar de la precisión del mismo en su concepto, pocas ve· 

ces es comprendido en toda su magnitud, ya que no obstante quc

todos estamos convencidos de que el Derecho en general no es 

una materia estática, sino que debe estar en constante movimie~ 

to, dinamismo y cambio para que no resulte la aplicación del 

mismo al paso del tiempo caduca y obsoleta; nos encontramos co~ 

(5) GONZALES DlAZ,LOMBARDO, Feo. "El Derecho Social y la 
Seguridad Social Integral". Textos Universitarios UNAM. 

(6) TRUEBA URBINA, ALBERTO. Ob. Cit. 
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que se encuentran aun arraigadas viejas ideas desprendidas del· 

Derecho Romano, quo motivan a un gran nOmero de personas, a no 

concebir la existencia de tan importante conjunto de normas. 

b).· LA IDEA DE JUSTICIA SOCIAL 

El problema de la Justicia Social ha existido

ª trav6s del tiempo, manifestándose por las prerrogativas otor· 

gadas a determinadas clases por lo cual se han hecho ricos a al 

gunos y pobres a la mayoría. 

Como un ejemplo de la antiguedad, tenemos a 

los patriarcas, despu6s a los patricios, nobles, se~ores feuda

les y en la actualidad a los capitalistas. Como podemos darnos 

cuenta la desigualdad social ha existido desde que apareció el· 

hombre sobre la tierra, al igual que la explotación del hombre

por el hombre. (7) 

En el siglo XIX, el mundo econ6mico negaba la

rclaci6n entre la moral y la econ6mía pero poco a poco se fue • 

agravando el problema de la Justicia Social y en épocas modernas 

aparecen por primera vez doctrinas más elaboradas que tienden a 

resolver el problema en cuestión, y así encontramos que la Ley· 

suprema reguladora entre los empresarios, era una libre concu·-

(7) TROEBA ÜRBINA, ALBERTO. oh. Cit. 
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rrencia sin limite. En estas condiciones el estado no tenía i~ 

tervcnci6n en el campo económico. 

Fue la endcl icla "Rerum Novarum", la que vino 

a marcar estas diferencias cuando indicaba que en un mundo con

cebido en esta forma la ley del más fuerte tenla plena justifi

caci6n y dominaba en las relaciones entre los hombres, este or

den econ6mico impera aun hasta nuestros días, mientras grandcs

riquetas se encuentran o acumulan en poder de unos pocos, las -

clases trabajadoras se encuentran en estado precario, debido a 

sus necesidades. Esto explica porque aquellas clases encontra· 

ban bienestar en las teorías extremistas, 

A trav6s de la historia podemos contemplar co

mo el advenimiento del capitalismo y los principios de la Revo· 

iuci6n Francesa, fortalecieron el individualismo jurídico y el 

liberalismo econ6mico. La divisí6n de clases fue tajante: pro

pietarios o explotadores y desposeídos o explotados, resultando 

un binomio de clase que no solo di6 origen a una profunda divi· 

si6n econ6mica, sino que la fuerza del trabajo qued6 sometida a 

los explotadores; nacie~do la clase obrera, inicidndose la lu-

cha que aun no termina, los que nos hace reflexionar acerca de 

la afirmaci6n que hace Marx ''La historia de toda la sociedad 

hasta nuestros d!as no ha diso sino la historia de la lucha de 

clases". 
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Sin embargo aunquo M6xico, con su revolución -

haya logrado transformar el r~gimen capitalista, ni la Constit~ 

ci6n de 1917 hasta nuestros dfas haya logrado un cambio radical 

vemos con optimismo que en la creación de su art[culo 1Z3 ya 

hay matices que tienden a guardar el equilibrio entre la clase

obrcra y la clase patronal, y como resultado de la justicia so

cial que nos ha proyectado, podemos encontrar algunos derechos-

o normas roivindicadoras como son: 

"VI. - Derecho de los trabajadores a participar 

en las utilidades de las empresas o patrones. 

XVI.· Derecho de los trabajadores para coligar 

se en defensa de sus intereses, formando sindicatos, asociacio-

nes profesionales, etc. 

XVII.· Derecho de huelga profesional o revolu-

cionaria. XVIII Huelgas licitas". (8) 

La trilogfa de estas normas reivindicadoras, -

constituyen logros de la lucha de clases trabajadoras, aunque -

no han llegado a su finalidad que es la socialización del capi-

tal. (9) 

es) 
(9) 

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. Ed. Porrúa, Artículo 123. 
TRUEBA URBINA, ALBERTO, Oh. Cit. 
pp. 215 y 216. 
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Resumiendo podemos decir de la Justicia Social 

que es el nuevo motor de la cultura universal, ya que una ve: · 

superada la etapa en que se produce finicamente para la satisfac 

ci6n de las necesidades apetitivas del individuo, y se da ori-

gen a las relaciones de producci6n, comienza la explotación del 

hombre por el hombre, entablandosc una lucha con rebeliones por 

parte de los esclavos, Je los siervos del feudalismo y del pro· 

letariado del capitalismo, demandando ante todo, se les recono· 

ciera su calidad de personas de seres humanos y se terminara 

con la explotación de que eran víctimas, desarrollándose paral~ 

lamente una conciencia propia de la clase trabajadora, la cual· 

surge con todo su vigor en la Revolución Francesa, en la que l! 

te ya, la idea de justicia social en el Derecho Social Mexicano 

que incluye el Derecho Agrario y el Derecho del Trabajo, está • 

encaminado a nivelar desigualdades y reivindicar los derechos -

del proletariado de acuerdo al concepto integral del maestro 

trueba Urbina de Justicia Social. 

Para concluir con este interesante tema no nos 

queda sino dejar escrita la idea del maestro Mario de la Cueva· 

que a respecto nos dice: 

"La idea de la justicia social no es un princi 

pio inerte, sino una fuerza viva y actuante que pretende lanzar 

a los hombres a la reconquista de su igualdad y su libertad: la 

justicia no es un don divino, ni un obsequio de la naturaleza,

sino la consecuencia, para usar las palabras de Juan Jacobo, 
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de la ruptura de las cadenas y de los medios do opresi6n de que 

se valen los poseedores de las tierras y de las riquezas para -

mantener a los hombres bajo su dominio; cuando esto ocurra se -

-:onstituirli el reino del trabajo". (10) 

e).- FUENTES SOCIALES DEL DERECHO DEL TRABAJO, 

En primer término definiremos que se entiende· 

por fuente del derecho, tomando como pauta el criterio del maes 

tro Alberto Trueba Urbina que al respecto nos dice: 

"Por fuente del Derecho se entiende la génesis 

de la norma y las diversas expresiones de la misma: el derecho

tegislado, el expontáneo y la jurisprudencia, así como cualquier 

costumbre labora 1 proteccionista de los trabajadores". (11) 

Por lo que respecta a las fuentes sociales del 

Derecho del Tra bajo, las encontramos contempladas a través de

la contemplación del materialismo dialéctico de Carlos Marx, en 

la lucha de clases, la plusvalía, el valor de las mercancías, la 

condena a la explotación y ·a la propiedad privada y el humanis· 

mo socialista. Pero principalmente se encuentran sus fuentes en 

el artículo 123 Constitucional. A continuación pasaremos a ex· 

no) 
( 11) 

fiE LA CUEVA, MARIO. "El Nuevo Derecho Mexicano del 
Trabajo. Ed. Porraa, México 1970. plig. 35. 
TRUEBA URBINA, ALBERTO. Ob. Cit. 
P!g. 213. 
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plicar en que consiste cada una de estas fuentes¡ pero antes -

daremos una breve explicaci6n de materialismo dialéctico de 

Carlos Marx. 

El aspecto filos6fico del Marxismo o materia· 

lismo dialéctico es una vigorosa reacción contra las filoso-·· 

f!as idealistas y dualistas, a las cuales considera como ideo· 

log!as destinadas a servir a la bur¡¡ucsra y a debilitar e.l pr!! 

letariado en su lucha, las principales tesis del materialismo· 

dialéctico son: la existencia de una materia independiente del 

pensamiento, considerado como materia consistente y el de~arr~ 

llo de esta materia por oposiciones o negaciones sucesivas. 

Este andlisis filosófico conduce a un método de pensamiento y 

acci6n que abarca todos los dominios del conocimiento. 

Siguiendo con el desarrollo de las fuentes del 

Derecho del Trabajo dentro de la doctrina marxista expondremos 

a la atención del amable lector las principales tesis de que · 

se compone esta. 

1.- LA LUCHA DE CLASES, noción destacada ya • 

en el siglo XVIII, pero cµe Marx incluye en su sistema, d&ndo· 

le un valor extraordinario con la aplicaci6n de la dialéctica

hegeliana. SegGa esta doctrina, la humanidad está dividida en· 

clases y unas intentan incesantemente, explotar a las otras, · 

acaparando los elementos de producción. 
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De esta manera una minoria consigue, por el fraude o por la 

violencia, eximirse del trabajo directamente productivo, mien-· 

tras la mayoría tiene que agregar, al trabajo destinado a prod~ 

cir su sustento, un exceso de trabajo a cambio del cual no per· 

cibe nada y está destinado a mantener y enriquecer a los deten

tadores de los medios do producci6n. 

Entre explotadores y explotados se establecen

re laciones económicas de sujeción que son mantenidas por medio

de la fuerza, la persuaci6n, la tradición, la costumbre de la · 

mayoría explotada, que acaba por considerar legítima tal organi 

zaci6n. Lo es, en efecto, en un sentido, pues está conforme 

con las condiciones técnicas de la producción existen te: la es· 

clavitud, la servidumbre, han sido adecuadas a las condlciones

de la producci6n antigua y medieval, ante esto os inevitable 

que "los elementos nuevos tienen que reaccionar violentamente · 

contra el estado de cosas que los elabor6, y que, para poder 

continuar su evoluci6n, tienen que romperlo, del mismo modo que 

el polluelo tiene que romper la cáscara del huevo en cuyo inte

rior se ha formado". (1 Z) 

La lucha de clases ha adoptado en nuestra épo· 

ca una forma extraordinariamente clara. El advenimiento de la • 

(lZ) Principios Socialistas 1898. 
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gran producci6n capitalista ha traido consigo ol triunfo de la-

burguesía y la organizaci6n de un régimen social quo supera en·· 

poderío a todos los anteriores, en tanto que se procura sustraer 

al trabajador trabajo no pagado, Esta demostración envuelve dos 

teor!as nuevas: la del valor y la de la plusvalía. 

z.- EL VALOR DE LAS MERCANCIAS, la forma eleme~ 

tal de la riqueza en las sociedades capitalistas es la mercancía 

es decir, el objeto producido para su venta. Dicho objeto ha de 

tener ante todo, utilidad, pero al estar destinado al cambio de

be ser considerado principalmente con relación a este. La pro-

porción variable con arreglo a la cual se cambian dos mercancías 

constituye su valor de cambio. Esta relación de cambio presupo

ne que existe entre ellas algo de comGn; ahora bien; este algo · 

solo puede ser una de sus cualidades naturales, que var{an hasta 

lo infinito. El Gnico carácter comón de todas las mercancías es· 

el de ser resultado de un gasto de trabajo humano. El trabajo -

es pues, la sustancia del valor, y la medida de este la cantidad 

de trabajo empleado. Pero Marx anade que llay que considerar, no 

el trabajo concretamente empleado en la producci6n de esta o 

aquella mercancía, sino el trabajo socialmente necesario, es de

cir, el que hace falta para producir en condiciones regulares. 

3.- LA TEORIA DE LA PLUSVALIA, puede resumirse· 

así: desde los comienzos de la era capitalista (si¡lo XVI), el· 

cambio re¡istr6 dos formas. Junto a la fot111& inmediata que se • 
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expresa con el ciclo mercanc!a-dinero-mcrcancía, y que tiende a 

reemplazar una mercancia considerada como valor de uso por otra 

mercancía, apareció la forma considerada como dinero-mercancía

dinero, que expresa, no el hecho de vender para comprar con 

arreglo a las necesidades, sino el de comprar para revender con 

propósito de ganar, repetido indefinidamente. El dueno del di

nero no hace más que ponerlo en circulación para recogerlo au-

mentando al final del proceso económico. Todo ol dinero emple~ 

do en esta manera se convierte en capital. 

El primer movimiento de cambio empieza y acaba 

en las mercancras; el interés de la operación consiste en subs

tituir un objeto a propósito para un uso determinado por otro -

adecuado para otro uso. Existe normalmente la igualdad de va--

1or de las dos mercancías cambiadas. 

Pero el segundo movimiento de cambio empieza -

y acaba en el dinero¡ no se concibe el inter~s de la operaci6n

más que c uando la cantidad que se obtiene es mayor que la que

se anticip6. Cambiar una cantidad dada de pan por una cantidad 

de vino de igual valor es una operación conveniente para los 

dos cambiadores, necesitados el uno del vino y el otro de pan. 

Pero cambiar cien francos por cien francos sería una operaci6n

vana. El que pone en circulación cien francos en circuito del

cambio, lo hace Gnicamente para reco¡er ciento cinco o ciento -

diez. Pero cambiar cien francos por cien francos sería una ºP!t 
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raci6n vana. El que pone on circulación cien francos en circui 

to del cambio, lo hace únicamente para recoger ciento cinco o • 

ciento diez. Este aumento es la plusvalf a. 

Ahora bien; la fuente más fecuanda de nuestro-

derecho del trabajo se encuentra contenida en el mensaje y tex

tos del cap!tulo constitucional sobre "Trabajo y Previsión So

cial", de la siguiente manera: (13) 

(13) 

"RECONOCER, PUES, EL DERECHO DE IGUALDAD ENTRE 

EL QUE DA Y EL QUE RECIBE EL TRABAJO, es una-

necesidad de la justicia y se impone no solo· 

el aseguramiento de las condiciones humanas -

del trabajo, como las de salubridad de locales 

preservación moral, descanso hedbomadario, s~ 

lario justo y garantías para los riesgos que

amenacen al obrero en el ejercicio de su cm--

pleo, sino fomentar la organización de establ~ 

cimientos de beneficiencia e instituciones de 

previsi6n social, para asistir a los enfermos 

ayudar a los inv&lidos, y auxiliar a ese gran 

ejército de reserva de trabajadores para dos

involuntariamente, que constituyen un peligro 

TRUEBA OR!íNA, ALBERTO. 
Qb, Cit. Pl¡. 213. 
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inminente para la tranquilidad pública". 

"Nos satisface cumplir con un elevado deber 

corno éste, aunque estemos convencidos de 

nuestra insuficiencia, porque esperamos que 

la ilustración de esta honorable asamblea · 

perfeccionará magistralmente el proyecto y· 

consignará atinadamente en la Constitución· 

Pol[tica de la República las bases para la· 

legislaci6n del trabajo, QUE HA UE REIVINDl 

CAR LOS DERECHOS UEL PROLETARIADO Y ASEGU-· 

RAR EL PORVENIR DE NUESTRA PATRIA". 

Hasta aqu[ el desarrollo de nuestro tema denomi 

nado las Fuentes Sociales del Ilerecho del Trabajo. 



f.!i.~l.!!!hQ. ll 

PROYECCION INTERNACIONAL DE LA JUSTICIA SOCIAL 

A) • - Inglaterra 

b).- Rusia 

e) . - Alemania 

d). - Argentina 

e) •• Estudio comparado. 



C_A_P_I_T_U_L_O l.l 

PROYECCION INTERNACIONAL DE LA JUSTICIA SOCIAL 

Durante el desarrollo del anterior tema ha que-

dado expresado y definido en que consiste la Justicia Social, PºL 

que es importante ver la proyección internacional que esta ha te

nido. Y por ello se ha seleccionado diversos países entre los que 

se encuentran Inglaterra, Rusia, Alemania, Argentina y desde lue

go México; para posteriormente hacer un estudio comparado, antlc! 

pando que la exposición del tema que nos ocupa será breve y, des 

de luego con la intenci6n de que su lectura resulte amena para el 

amable lector. 

Ahora bien, a manera de introducción resulta co~· 

veniente "echar un vistaso" somero a las revoluciones de los si-· 

glos XIX y XX, para que veamos de que manera hemos ido evolucio-

nando en el aspecto del Derecho y Justicia Social. 

En el desarrollo del industrialismo, que es el -

paso de la producci6n manufacturera a la fabril en quo apareció -

el fen6meno del desempleo por la introducci6n de máquinas y una • 

explotación mayor del hombre, provocando revoluciones en Europa y 

más tarde el engrandecimiento del capitalismo. As! se desprende -

del propio manifiesto comunista redactado por Carlos Mar~ y Fede

rico Engels en 1848, para alentar la luc~a de la clase obrera. 

Pero ninguna do las revoluciones del siglo pasado y principios · 
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de este lograron acabar con el sistema capitalista: tan solo se 

suavis6 la explotación con una reducci6n de la Jornada, asi co· 

mo la baja de la mano de obra masculina con el empleo de muje-· 

res y menores¡ sin embargo la explotaci6n capitalista dio ori-· 

gen al crecimiento de la clase obrera y a su lucha permanente -

en contra de los explotadores. (l) 

De esta manera podemos darnos cuenta, que la -

revolución mexicana no logró transformar el r6gimen capitalista 

en nuestro pa!s, sino los principios del liberalismo con la in

tervención del Estado, ni la Constitución de 1917, hasta ahora, 

pese a que crea un derecho para la supresión de dicho régimen · 

en el porvenir. 

Efectivamente, solo Rusia logró substituir 

aquel sistema, implantando la dictadura del proletariado, con -

la supresi6n de la clase capitalista al triunfo de la revolu··· 

ci6n de octubre del año de 1917. 

Sobre lo que no debe haber duda, es que la re

voluci6n francesa le dió un gran impulso al derecho social, te· 

niendo eco en los países europeos, en el Joven continente ameri 

cano y el resto del mundo. 

rn TRUEnA URBINA, ALBERTO. 
Ob. Cit. p. 493. 



a).~ LA JUSTICIA SOCIAL EN INGLATERRA 

El comercio brit6nico en la primera mitad del· 

siglo XVIII reali:z.6 enormes progresos, constituyendo el Imperio 

colonial ingl6s, casi insignificante en 1700, haciendo nacer i~ 

dustrias nuevas. Y al mismo tiempo que se implantaban las prim~ 

ras manufacturas y se desarrollaba el importante comercio inter 

nacional, cambiaba la situnci6n de la industria agr!cola. La 

eliminación de los campesinos independientes (yeomen) se preci

pita, sobreviniendo la revolución industrial, durante la cual · 

se despla:z.6 la mano del hombre por el uso de maquinaria, acre·· 

contando la explotación del hombre por el hombre. 

Como una respuesta a esto en Inglaterra, las · 

Tra de Uniosns obreras se multiplicaron mucho a fines del siglo 

XVIII y principios del XIX, despu6s de prolongadas persecucio

nes y vetos. Despu6s de las revueltas sociales repetidas de los 

afios 1800-1820, el Parlamento devolvió a los obreros el derecho 

de coligarse y asociarse, mediante una ley de 1824. Por la mis

ma época s~ orient6 Roberto Owen hacia la idea de un socialismo 

corporativo. La ley de 1824 no puso fin a los trastornos ni a -

las persecusiones contra las sociedades obreras. Fue preciso p~ 

ra reconocerlas expresa y totalmente. promulgar las leyes de 29 

de junio de 1871, 30 de junio de 1876 y la de 13 de agosto de • 

1875, referentes a las coaliciones. 

Podemos decir que las cooperativas de produc--



ci6n en Inglaterra se inspiraron en las ideas propagadas espc--· 

cialmente por Luis Blanc y Felipe Bouchez durante la revolución· 

Francesa. 

Un grupo de nombres llamados "Socialistas Crl.s· 

tianos, dirigidos por John Malcom Forbcs l.udlow, quién habia es· 

tudiado en Paris el sistema cooperativo, se dieron a promover 

una serie de talleres cooperativos, donde los trabajadores eran· 

duefios y obreros al mismotiempo En 1882 se formó la Federación 

de Cooperativas de Producción, con objeto de coordinar la labor· 

de los afiliados y continuar la propaganda. Esta Federación es· 

la que actualmente existe. (2) 

b).- JUSTICIA SOCIAL EN RUSIA. 

Ya hemos mencionado que solo Rusia logró substi 

tuir el sistema implantado en el desarrollo del industrialismo , 

con la supresión de la clase capitalista al triunfo de la Rcvol~ 

ción de octubre de 1917, y como consecuencia de esta revolución, 

los juristas marxistas explican su organizaci6n social establee! 

da en los siguientes tárminos: 

"La organización socialista de la URSS, de las· 

repóblicas Federadas r autónomas se debe al triunfo de la Revol~ 

(2) ROJAS CORIA, ROSENDO. "TRATADO DE COOPERA! IVlSMO 
MEXICANO", Ed. Fondo de Cultura Econ6mica, 
Mh. 1967. p. 46. 
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luci6n de Octubre, a la realización del plan leninista de la i~ 

dustrializaci6n r electrificación del pafs r a la incorporación 

de los campesinos indiv~duales r artesanos a las cooperativas . 

de producción. En su desarrollo, la sociedad socialista rebas6· 

hace mucho tiempo el periodo de transición del capitalismo al -

socialismo y pas6 al período de transición del capitalismo al · 

socialismo y pas6 al per{odo de la edificación del comunismo en 

todo el frente. 

La sociedad soviética se basa en la propiedad

socia lis ta sobre los instrumentos y medios de producción y to·· 

dos sus miembros están interesados en fortalecer y multiplicar· 

esta propiedad. En consonancia con ello, las relaciones de pro· 

ducci6n en la sociedad socialista son relaciones de colabora··· 

ci6n y ayuda mutua entre hombres libres de toda explotación. 

En el socialismo no hay explotadores ni explot~ 

dos, La sociedad socialista representa un frente único de trab! 

jo de los obreros, campesinos e intelectuales y se caracteriza· 

por su unidad moral y pol1tica. Todo esto le asegura plena est! 

bilidad y extraordinaria solidez al estado de los trabajadores. 

En el socialismo, el desarrollo de la economta 

nacional persigue la finalidad principal de satisfacer las de-

mandas materiales y culturales, cada vez mayores, de toda la s~ 

ciedad. La organizaci6n de la sociedad socialista asegura un 



auge poderoso de las fuerzas productivas, un impetuoso desarro--

110 de todas las tamas de la economía y la const~nte elevaci6n · 

del nivel material y cultural del pueblo. 

La sociedad socialista dedica gran atcnci6n a · 

la salud de los trabajadores. La protección del trabajo y la 

t6cnica de seguridad se hayan en un nivel muy elevado. 

En la sociedad socialista todo e~ poder perten~ 

ce a los trabajadores. 

El régimen socialista, por su nat~rale:a, excl~ 

ye todas las premisas para el surgimiento de tendencias agresi·· 

vas, cualquiera que sean. 

La organizaci6n social de la URSS, de las repú

blicas federadas y autónomas representa una forma progresista de 

desarrollo de las fuerzas creadoras de los trabajadores, Esta or 

ganizaci6n social significa la m5xima democracia para las masas, 

~ignifíca la ausencia total de cualquier clase de explotaci6n, · 

de doainio politice de las clases explotadoras, Je opresi6n na-· 

cíonal. racial y religiosa, de paro y miseria; significa una Pª! 

ticipaci6n permanente y decisiva de los trabajadores en los asu~ 

tos sociales del Estado. 

El concepto de organización social, en el senti 
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do en que se utiliza este tórmino en la Constitución Soviética , 

abarca los aspectos fundamentales de la organización econ6mica -

y polltica de la vida social, o sea: el sistema de cconomia y 

las formas de propiedad, la composición de clases de la pobla--

ci6n, el poder Estatal y la base política del Estado. 

Al poder soviético le pertenece un papel espe

cial en las transformaciones radicales que se operan en la eco

nomia del pais, en consonancia con las leyes objetivas del desa 

rrollo social y las tareas de la construcción comunista, el po

der soviético planifica y orienta la vida económica, aseguran

do el funcionamiento normal del organismo económico del pals. 

En la Unión Soviética pertenecen al Estado los 

principales instrumentos y medios de producción. Esto significa 

que los trabajadores soviéticos gozan de plenos poderes no solo 

en la vida política de la sociedad, sino tambi6n en la economía 

lo que garantiza la unidad de la dirección política y económica 

del pais, Por eso, antes de tratar del Poder soviético. procede 

referirse a la base econ6mica de la sociedad socialista. 

La clase obrera, el campesinado y los intelec

tuales consideran el poder estatal y la economia socialista co

mo instrumentos con los cuales los trabajadores organizarán su

vida, El que contrapone dichos medios, se desliza, en el senti· 

do pol!tico, a la posici6n de los te6ricos de la 11 Internacio· 
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nal, a la posición del mcnchcvismo, al que es propio contraponer 

el poder estatal al socialismo. Esta contruposici6n constituye -

una justificación idcol6gica de ln lucha reaccionaria contra el 

Poder de los obreros y campesinos y, en fin de cuentras contra -

el socialismo. 

La ciencia del Derecho constitucional s0viéti-

ca examina el poder de los trabajadores en su ligazón directa -

con las clases, pues este poder puede ser comprendido y explica

do solo si se toma en cuenta la composici6n de cJ~sc de la sacie 

dad y a la correlación real de las fuerzas en la lucha de clase! 

La actitud del Poder no pueee ser la misma ante 

las clases antag6nicas (los esclavistas y los esclavos en la 

época de la esclavitud, los terratenientes y los campesinos bajo 

el feudalismo, la burguesía y el proletariado en el capitalismo_ 

representa y defiende los intereses de la clase dominante en la

sociedad y refleja el poderío y la fuerza de esta clase. Al defl 

nir el Poder desdo el punto de vista de su actitud ante la clase 

oprimida, debe senalarsc que se trata de la violencia organizada 

respecto a esa clase en consonancia con los intereses de la cla

se dominante. 

El poder soviético está estrechamente ligado a 

la clase obrera y el campesinado, expresa y defiende sus intere

ses y se apoya en la uni6n de estas clases, manteniendo y robus-



tecicndo e! papel dirigente de la clas0 obrera en el paf5. 

A ello se debe que antes de tratar Je este poder se haga el anfi 

lisis Je la composición de clase Je la sociedad sovi6tica y <le-

las relaciones entre las clases". (J) 

como se desprende de nuestra anterior cita, es 

notable los alcances que ha logrado la justicia social en Rusia 

a trav6s de la implantaci6n del sistema socialista. 

e). - LA JUSTICIA SOCIAL EN :\LE)f/\.'/IA 

Como respuesta a la situación creada por l~ 1! 

voluci~n industrial, Alemania constituyó Joctrinalmentc un cat~ 

Jicismo social ortodoxo con el bar6n Manuel Je Ketteler, diput! 

do en la Dieta de Franckfort, en 1848, autor de los fundamentos 

de una concepción cristiana del Estado, y con sus discípulos los 

ccksi5sticos Moufang y llitze, que adoptó como programa esencial 

la rcorgani:aci6n de la asociación profesional. En 1869 formuló-

est~ partido un programa completo de reivindicación en inter&s -

de ld clJse obrera (salario justo,reducci6n de la jornada de 

trabajo, descanso semanal, exclusión de mujeres y muchachas de -

ias ffibricas, etc.) y reclamó la intervención del Estado para 

realizarlo. 

(3) A. DENISOY y M. KIRICHENKO, Derecho Constitucional 
Sovi&tico, Moscú 1959, pp. 97 y ss. 



d). - JUSTIC!A SOCIAL E~ ARGE!-.Tn-IA 

E..xiste una estrategia del nuevo gobierno arge!!_ 

tino que comprende un plan trienal que comenzará en 1974 y ter

minar5 en 1977, para la reconstrucción y liberación, cstablccc

en el seno Je la pol!tica S(lcial, que los planes de nl'ienda, -

sal•id, cdtH.:ación y st•guridaJ social, que los pilares fundament!!_ 

les de la acci6n rindieran a fortalecer el proceso de solidari-

dad social. (4) 

En materia Je salud, la situación Je Argentina 

puede considerarse satisfactoria si se comparan sus indices con 

los promedios de Am~rica Latina. Aunque debido a su situac16n p~ 

lítica actual resulta muy Jificil establecer sus logros y alean-

ces; ~e manera qu~ no nos qucJa m5s que estar a la espectJti\a · 

en sus acontecimientos, pJra que una ve: que haya qucdaJo firme-

el poder militar que hasta ahorita tiene el mando, logre afirma!:_ 

se y establezca sus medidas Je protecci6n a la clase obrera, pues 

como ya se ha dicho actualmente la situaci6n resulta dificil de 

establecer. 

e).· ESTUDIO COMPARADO 

Una vez que se han visto los logros del Derecho 

Social en los paises anteriores, podemos resumir que Jesdc el 

(.f) Rcselia Laboral, Vol. Núm. S, Diciembre de 197.3 
Secretaría de Trabajo y Previsi6n Social, revista 
semanal, México 1973, pág. 15. 
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triunfo de la revolución rusa en octubru Je 1917, el mundo qucd6 

diviJido en dos sistemas: el capitalismo que es Lase Je sustenta 

ci6n de todos los paises de Occidcntu y M6xico dentro Je 6stos,y 

los que lograron suprimir el rEgimcn Je explotación del hombre -

por el hombre, implantando e.1 s'ocialismc1, como Rusia, Chi!u, Cu-

ba, as{ como las <lemocracia9 populares. 

Ahora bien, nuestra lcgislaci6n ha sido consid~ 

rada sin embargo por diversos paises como el prototipo Je norma-

social, a nuestra Constitución de 1917, en la cual se han inspi-

rado numerosos legisladores. A continuación expresaremos el de--

cir del autor Loewcnstcin. 

"Como po:; tula<los expresamente formulados, los · 

Derechos fundamentales socio-ccon6micos no son absoluntamcnte 

nuevos: algunos Je ellos, como el derecho al trJbajo, fue rccogi 

do en la Constituci6n Francesa de 1793 y 18~8. Pero es solo en-

nuestro siglo, tras Ja primera y, en mayor grande:a todavia, 

tras la segunda Guerra Mundial, cuanso de hun convertido en el -

~quipajc standar del Constitucionalismo. Fueron proclamados por· 

primera vcc, en la Constitución Mexicana de 1917 que con un sal· 

to se ahorr6 todo el camino para garanti:ar uiia digna existencia 

a cada uno Je sus ciudadanos la Constitución de Weimar contribu· 

y6 esencialmente a populari:ar y extender 105 derechos sociales; 

5 u catalogo de Derechos fun<lamentalcs es una curiosa mezcla en--

ue un colectivismo moderno y un liberalismo cHsico". (S) 

(5) KARL LOEWENSTE!N, Teorta de la Constitución, Ed. Ariel 
Barcelona 1964, pa¡¡. 401. 
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Por otro pnrtc el maestro Truebu sostiene que: 

''Ninguna de las leye:> inc.lust.rinles u obrt'Tas · 

en el mundo, hasta antes de la Revolución Mexicana, crearon ese 

programa jurídico a que se refiere Engels con el fuerte acento· 

social de nuestra norma de normas sobre eJ trabajo y ln prcvi-

si6n social, que es punto de partido para la transformación del 

derecho social en derecho socialista". (6) 

(6) TRUEBA URBINA, ALBERTO. 
ob. Cit. Pág. 499. 
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Alberto Tr~cba Urbina. 



LA ~ DE DERECHOS 1 DEBERES ECONOMICOS DE !:Q2. ESTADOS 

El 12 Je Diciembre del ano de 1974, nace a la • 

luz del conocimiento del mundo entero, una aportaci6n de M6xico• 

para la cultura universal, plasmada en las disposiciones del con 

tenido de "LA CARTA DE LOS DERECHOS Y DEBERES ECONOMICOS DE LOS· 

ESTADOS'', aprobada por la Asamblea General <le las Naciones Uni--

das; siendo el autor de esta carta el actual presidente constit~ 

cional de los Estados Unidos Mexicanos, Lic. Luis Echeverria Al· 

varcz y dada la importancia y trascendencia que puede llegar a -

tener para los países que votaron a favor, resulta interesante , 

hacer un estudio <le su contenido, la aplicabilidad o proyecci6n

dentro del Derecho Internacional y muy importante sobre tode tr! 

tándose el presente trabajo del estudio de la justicia social 

tratar de hacer un enfoque a trav6s de otra gran aportación de 

México a la cultura universal que es la Teoría Integral del Dr.· 

Alberto Trucha Urbina. 

a) CONTENIDO DE LA CARTA DEL LIC. LUIS ECllEVE-
RRIA ALYAREZ. 

PRE.AMBULO 

LA ASAMBLEA GENERAL 

Reafirmando los prop6sitos fundamentales de las 
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Saciones Unidas, especialmente en el mantenimiento de la pa: y-

la scguriJaJ internacional, el fomento Je las relaciones d~ 

amistad entre las naciones y la reali:ación <le la cooperación -

internacional en la solución de problemas Internacionales de c~ 

rdcter econ6mico y social. 

Afirmando la necesidad <le fortalecer la coope-

raci6n internacional un esos campos. 

Reiterando asimismo la necesidad de consolidar 

la cooperacl6n internacional para el desarrollo. 

Declarando que un objetivo fundamental de la 

presente carta es promover el establecimiento del nuevo orden 

económico internacional, basado en la equidad, la igualdad sob~ 

rana, la interdependencia, el inter&s comfin y la cooporacl6n en 

trc todos los estados, sin distinci6n Je sistemas ccon6micos y-

sociales. 

Deseando contribuir a la creaci6n de condicio-

nes favorables para: 

a).- El logro de una prosperidad más amplia en 
todos los paises y Je niveles de vida más 

elevados para todos los pueblos. 

b).- La promoci6n, por toda la comunidad inteL 



nacional, del progreso económico y social de -

todos los pafses, especialmente los paises en· 

desarrollo. 

e). ·El fomento, sobre la base Jcl provecho común · 

y beneficios equitativos para todos los esta·· 

dos amantes de la paz, deseosos de cumplir con 

las disposiciones Je esta carta, de la cooper! 

ci6n en materia económica, comercial, cientifi 

ca y t6cnica, sea cuales fueren sus sistemas -

polfticos, económicos y sociales. 

d).·La eliminación de los principales obstáculos -

al progreso económico de los países en <lesarro 

llo. 

e).·La accleraci6n del crecimiento económico de 

los países en desarrollo con miras a eliminar 

la brecha econ6micu entre países en desarr(Jllo 

y países desarrollados. 

f).·La protección, la conservación del mejorarnicn· 

to del medio ambiente, consiente de l~ necesi-

dad de establecer y mantener un orden econ6mi· 

co y social que sea justo y equitativo median-

te: 

a). - El logro de relaciones econ6micn~ ;ntcrn!!, 

cionales mis racionales y equitativas y -
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el fomento de camhios culturales en la ec~ 

nomía rnund.i.al . 

b) La creación de condiciones que permitan 

una mayor cxpansi6n de comercio e intensi

ficación de la coopcraci6n económicJ entre 

todas las naciones. 

c) El robustesimicnto de la independencia ec2 

nómica de los países en desarrollo-. 

d) El establecimiento y promoci0n de relacio

nes ccon6micas internacionales teniendo en 

cuenta las diferencias reconocidas de <lesa 

rrollo de los países en desarrollo y sus -

necesidades específicas. 

Decidida a promover la seguridad económica co-

1ecti va para el desarrollo, en particular de los paises en des! 

rrollo, coñ estricto"respeto de igualdad soberana de cada esta

do y mediante la coopcraci6n de toda la comunidad internacional 

Estimando que una auténtica cooperación entre

los estados, basada en el examen en coman <le los problemas eco

nómicos internacionales y en la acci6n conjunta respecto de lo

mismo, es esencial para cumplir con el deseo de toda la comuni

dad internacional de lograr un desarrollo justo y racional a nt 
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vel mundial. 

Subrayando la importancia de asegurar condici~ 

nes apropiadas para el ejercicio de relaciones econ6micas norm[ 

les entre todos los Estados, independientemente Je las diferen

cias del sistema social y económico, así como para el pleno re! 

peto de los Jerechos de todos los pueblos y ln de robustecer 

los instrumentos de cooperación económica internacional, como -

medios para consolidad la pa: en beneficio de todos. 

Convencida de las necesidades de desarrollar -

un sistema de relaciones económicas internacionales sobre la b~ 

se de igualdad soberana, el beneficio mutuo y equitativo y la -

equitativa y la estrecha interrelación de los intereses de to-

dos los estados. 

Reiterando que a cada país incumbe principal-

mente la responsabilidad de su propio desarrollo, pero que una· 

cooperaci6n internacional recomitante y efectiva es un factor -

social para el logro cabal de su propio objetivo de desarrollo. 

Firmemente convencida de la urgente necesidad

de elaborar un sistema de relaciones econ6micas internacionales 

sustancialmente mejorado. 

Adopta solemnemente la presente Carta de 
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chos y deberes econ6micos de los Estados. 

C A P I T U L O l 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LAS RELACIONES EC~ 
M~II CAS INTERNACIONALES. 

Las relaciones económicas, políticas y de otra 

lndole entre los estados se rcglrln, entre otros, por los si--

guicntcs principios: 

a) Soberanía, integridad, territorialidad e i~ 

dependencias políticas de los Estados. 

b) Igualdad soberana de todos los Estados; 

c) No agresión; 

d) No intervención; 

e) Beneficio mutuo y equitativo; 

f) Coexistencia pacifica¡ 

g) Igualdad de derechos y libre determinación -
de los pueblos; 

h) Arreglo pacifico de controversias¡ 

i) Reparación de las injusticias existentes por 
imperio de la fuerza que priven a una na·-· 
ción de los medios naturales necesarios pa· 
ra su desarrollo normal. 

j) Cumplimiento de buena fe de las obligacio·· 
nes internacionales; 

k) Respeto de los derechos humanos y de las l! 
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bertades fundamentales; 

1) Abstención de todo intento de buscar hegem~ 

n!as y esperas de influencia; 

m) Fomento de la Justicia Social Internacional 

n) Cooperación Internacional para el desarro·· 

Uo; 

o) Libre acceso al mar y desde el mar para los 
paises sin litoral dentro del marco de los· 
principios arriba enunciados. 

C A P 1 T U LO 11 

DERECHOS Y DEBERES ECONOMICOS DE LOS ESTADOS 

ARTICULO 1.- Todo estado tiene derecho soberano e inalienable • 

de elegir su sistema econ6mico, asi como su 

sistema politico, social y cultural, de acuer· 

do con la voluntad de su pueblo, sin ingeren·· 

cía, coacci6n ni amenaza externa de ninguna 

clase. 

ARTICULO 2.- Todo Estado tiene y ejerce libremente su soberanía 

plena y permanente, incluso poseci6n, uso y 

disposici6n sobre toda su riqueza, recursos n! 

turales y actividades econ6micas, todo estado· 

tiene derecho de: 

a) Re¡lamentar y ejercer autoridad sobre las -
inversiones extranjeras dentro de su juris· 
dicc:i6n nacional con arreglo a sus leyes: 



y reglamentos r Jc conformidaJ con ~us ob· 

Jetivos y prioridades nacionales. Ningfin · 

estado deber~ ser obligado a otorgar un 

tratamiento preferencial a la inversión 

cxtranjc ra. 

b) Reglamentar y supervisar las actividades · 

do empresas transnacionalc5 que operen de~ 

tro Ju su ruris<licci6n y adoptar mcdiJas · 

para a~;egurarsc de que esa:; actidJ.tJ•_", 

se ajusten a sus lcyc~. reglamentos y ¿;~· 

posiciones y cstón de acuerda con ~us poli 

ticas económicas y ~aciales. La~ E~.:rcsls· 

'lrJ.nsnacionale:; no inten·e11..:r:..:. 1:1" !0-. 

asuntos internos Je los Estaüu~· al ouc :1-:•.! 

dan. lo<lo Estado deberá, tt'nicnJo ei. C' • .il'n · 

ta plenamentt' sus derechos soberanos, cou · 

per3r con otros estados en el ejercicio del 

derecho a que se refiere este inciso; 

e) Nacionalizar, expropiar o transferir la 

propiedad de bienes extranjeros, en cuyo · 

caso el estado adopte, esas medidas dcber5 

P"i:''' .. wa compensación apro¡iia<la, teniendo 
en cu·~nta sus leyes y reglamenr;os aplica-· 

bles y todas las c.i rcunstandas que el Es· 

tado considere pertinentes. En cualqui0r · 

caso en que la cucsti6n <le la compensa··· 

ci6n sea motivo de controversia 6sta scr5-

rcsucl t~ conforme a la Ley Nacional <lcl E~ 

tado que 11acionali~.<.1 por sus tribun;iles a 

menos que todos los 3 estados interesaJos

acuerdcn libre y mutuamente que se recurra 

a otros medios pacíficos sobre la base de

la igualdad soberana de los Estados y Je -
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acuerdo con el principio <le libre clccci6n de

los medios. 

ARTICULO 3.- En la explotaci6n de los recursos naturales campar 

tidos entre <los o mas países, cada estado debe 

cooperar sobre la base de un sistema <le infnr-

maci6n y consulta previa con el objeto de obt~ 

ner una 6ptimo utili:aci6n de los mismos que · 

no cause danos a los lcg{timos interesados de-

nosotros. 

ARTICULO 4.- Todo Estado tiene el derecho de practicar el comer 

cio internacional y otra~ formas de coopcroci6n 

económica independientemente de cualquiera di· 

fcrencia de sistemas pollticos, ccon6micos r -
sociales. Ningún estado será objeto de di:.cri

minación de cualquier naturaleza basada Gnica

ment<.: en tales diferencias. En el ejercicio 

del comercio internacional y de otras formas -

de cooperación econ6mica todo estado lib1erncn
te puede elegir las formas de organización dc

sus relacione~ ccon6micas exteriores y cclcbr!r 

acuerdos bilaterales y multilaterales que sean 

compartiblcs con sus obligaciones internac1on! 

les y con las necesidades Je la cooperación 

ARTICULO S.- Todos los Estados tiene el derecho de asociarse en 

organizaciones de productores de materias pri

mas a fin de desarrollar su cconomia nacional, 

lograr un financiamiento estable para su desa-
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rrollo y, en el cumplimiento de su~ propósitos

colaborar en la promoción del crecimiento sost~ 

nido de la economfa mundial, en particular ace

lerando el desarrollo de los paises en dosarro· 

Ilo. En consecue"cia todos los estados tiene el 

deber 1e respetar ese derecho absteniendose de

aplicar medidas económicas y políticas que lo -

pueden 1.irni tar. 

ARTICULO 6.- Es deber de los estados contribuir al desarrollo -

del comercio internacional de rnercanclas, en e~ 

pecial a trav6s de arreglos mediante la conclu

sión de acuerdos multilaterales a largo plazo so 

bre productos básicos, según corresponda y te-

niendo en cuenta los intereses de productores y 

consumidores. Todos los estados comparten la re~ 

ponsabilidad de promover la corriente y el acc~ 

so regulares de todas las mercancias a precios· 

estables, remuneradores y equitativos, contrib~ 

yendo asf al desarrollo arm6nico de la economia 

mundial, teniendo en cuenta, en particular, los 

intereses de los países en desarrollo. 

ARTICULO 7.- Todo Estado tiene la responsabilidad primordial de 

promover el desarrollo económico, social y cul· 

tural de su pueblo. A este efecto, cada estado-



tiene el derecho y la responsabilidad de elegir 

sus objetivos y medios de desarrollo, de movill 

zar y utilizar cabalmente sus recursos, Je lle

var a cabo reformas económicas y sociales progr~ 

sivas y de asegurar la plena participación de -

su pueblo en el proceso y los beneficios del d~ 

sarrollo. Todos los Estados tiene el deber, in

dividual y colectivamente de coopc~ar a fin Je

eliminar los obstficulos que entorpecen esa ~ovi 

lización y utili:ación. 

ARTICULO 8. - Los Estados deben cooperar para facilitar relacio

nes económicas internacionales m4s racionales v 

equitativas y para fomentar cambios estructura· 

ies en el contexto de una economía mundial equi 

librada, en armonía con las necesidades e inter~ 

ses de todos los pa[scs en particular los paf-· 

ses eP desarrollo y con ese propósito deben 

adoptar medidas adecuadas. 

ARTICULO 9.- Todos los Estados tienen la responsabilidad de co2 

perar en las esferas económicas, social, cultu· 

ral, cientliica y tecnológica para promover el

progrcso económico y social en todo el mundo, es 

pecialmente en los países en desarrollo. 
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A~fICULO 10,· Todos los Estados son juriJicamentc igualas y, e~ 

mo miembros iguales da la comuniJaJ internacio

nal ticnc el derecho de participar plena y efe~ 

tivamcntc en el proceso internacional de aJop-· 

ción <k JcL·i:>1otl\'s para la :;oluc1ón de lus pro

blemas L'Con6mico~;, financiero:; y mom~tarios mu!:!_ 

diales, intcr al1a, por medio de las organi:a-

c ion{!:; interna.: iona J l'~' apropiaJas, Je cnnformi -

da<l con '.;us norm;1s actuall's o futur;1s, y el <le

compart1r ('quitativamentc los bcnL~flcio:; que Je 

ellos se deriven. 

ARTICULO 11.- Todos los Estados dcbcn cooperar para robustecer 

y mejorar continuamente la ciicacia de las org~ 

nizacioncs internacionales en la aplicJción Je

mcdi<las que estimulen el progreso econ6mico ~e

ncral Je todos los p3Íscs, en particular de lo~ 

países en desarrollo )', por lo tanto, <ldP!ll coo 

perar p:ira adaptarla, cuando sea apropiado, a-

1as necesidades cambiantes <le la cooperación 

económica internacional. 

ARTICULO 12.- Los Estados tiene el derecho de participar con el 

asentimiento de las partes involucradas en la -

cooperación subrregional, regional e internaci~ 

nal en su cmperto Je lograr su desarrollo econó

mico y social. Todos los Estados participantes-



en esa cooperación tienen el deber de velar por

que las pollticas de las agrupaciones a los quc

pertenccc corresponda a lns disposiciones ,te la· 

carta y tengan en cuenta el mundo exterior, SC'all 

compatibles con sus oblip,acionl!s rntcrnacioJ1:1 lcs 

y con las 1iecl•:,idaJ<'s de la cooperación cconórni

ca internacional y tengan plenamente en cuenta -

los legítimos int<'rcscs Je terceros paises, csp~ 

cialmcntc de los pai~os en desarrollo. 

En el caso de ;q,:rupaciones a las que los Estados 

interesados hayan tr;rnsfcridn o transfieran ciertas competencias 

en lo que se refiere a cuestiones que se encuentran dentro del -

lmbito de la presente Carta, sus disposiciones se aplicarán tam

bién a esas cucst1oncs, Je manera compatible con las rrsponsabi

lidadcs <le tales Estados como miembros d~ dichas agrupaciones. 

Estos estados Jcbcn prestar su cooperaci6n para que las agrupa-

cienes cumplan con las Jisposicioncs <le esta carta . 

ARTICULO 13. -

.. 
1.- Todo estado tiene el derecho de aprovechar 

los avances y el desarrollo de la ciencia y ln -

tecnología para acelerar su desarrollo ccon6mic0 

y social. 

2.- Todos los Estados deben promover la coopcra

ci6n internacional en materia de ciencia y tecn~ 

logia así como la transmisión de tccnologia, te-



niendo debidamente en cuenta todos los intereses 
legítimos inclusive, entre otros, los derechos y 

deberes do los titulares, proveedores y benefi-

ciarios de tecnología. En particular, todos los

Estados deb en facilitar: el acceso de los paí- -

ses en desarrollo a los avances de la ciencia y 

la tocnologfa moderna, la transmisión de tecnolo 

gía y la creación de tecnología autóctona en be

neficio de los países en desarrollo, según for-

mas y procedimientos que convengan a las econo·

mías y necesidades de estos países. 

3.- En consecuencia, los países desarrollados 

deben cooperar con los países en desarrollo en -

el establecimiento, fortalecimiento y desarrollo 

de sus infraestructuras científicas y tecnol6gi

gas y en sus investigaciones científicas y acti

vidades tecnol6gicas, de modo de ayudar a expan

dir y transformar las economtas de los países 

en desarrollo. 

4.- Todos los Estados deben cooperar en la inve~ 

tigaci6n con miras a dcs"arrollar directrices o -

reglamentaciones aceptadas internacionalmente p~ 

ra la transferencia de tecnología, teniendo ple

namente en cuenta los intereses de los países en 

desarrollo. 
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ARTICULO 14.- Todo Estado tiene el deber de cooperar para prorn~ 

ver una cxpansi6n y liberali:aci6n sostenidas-

y crecientes del comercio mundial y un mejora-

miento de bienestar y el nivel Je vida de todos 

los pueb los, en particular de los p~íscs en de 

sarrollo. En consecuencia, todos los estados -

deben cooperar con el objeto in ter al in, de eli 

minar progresivamente los obstáculos que se OpQ 

nen al comercio y a mejorar el marco internaci~ 

nal en el que se desarrolla el comercio mundial 

para estos fines, se harán esfuerzos coordina-

dos con el objeto de resolver de manera equita· 

tiva los problemas comerciales específicos de -

los países en desarrollo, de modo de obtener P! 

ra estos un aumento substancial de sus ingresos 

en divisas, la diversiíicaci6n de sus exporta-· 

ciones, la aceleración de la tasa de crecimien

to de su comercio, teniendo en cuenta sus nece· 

sidades en materia de desarrollo, un aumento de 

las posibilidades de esos países de partici~ar

en la expansión del comercio mundial y un equi

librio más favorable a los países en desarrollo 

en la distribución de las ventajas resultantes· 

de esa expansión mediante, en la mayor medida · 

posible, un mejoramiento substancial de las co~ 

diciones de acceso a los productos de interés -
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para los países en desarrollo, y cuando sea 

apropiado mediante mc<li-das tendientes a lograr 

precios estables, equitativos y remunerativos -

para los productos primarios. 

ARTICULO 15.- Todos los Estados tienen el deber Jo promover el -

logro de un desarme general y completo bajo un

control internacional eficaz y <le utilizar los

recursos liberados como resultado <le las me<li-

das efectivas de desarme para el desarrollo ce~ 

nómico y social <le los paises, asignando una 

proporción consiJcrable de tales recursos como· 

medios adicionales para financiar las necesida

des de desarrollo de los pa[ses en desarrollo. 

ARTICULO 16 1 .- Es derecho y deber de todos los Estados, i~ 

di vidual y colectivamente, eliminar el e oloni!!_ 

lismo, el apartheid, la discriminación racial , 

el neocolonialismo y todas las formas de agre-

si6n, ocupación y dominación extranjeras, así -

como las consecuencias económicas y sociales de 

éstas como condici6n previa para el Jesarrollo

Los estados que practican esas políticas cerci

tivas son económicamente responsables ante los· 

países, territorios y pueblos afectados, en lo

que respecta a la restitución y la plena compe! 

saci6n por la cxplotaci6n y el agotamiento de · 

los recursos naturales y de toda otra índole de 



esos pafscs, territorios y pueblos, asf como por 

los danos causados a esos recursos. Es deber de· 

todos los estados prestarles asistencia. 

2.- NingGn estado tiene el derecho de promover· 
o fomentar inversiones que puedan constituir un 
obstdculo para la libcraci6n de un territorio -
ocupado por la fuerza. 

ARTICULO 17.· La coovcraci6n intcrnaci.onal para el desarrollo es 

objetivo compartido y deber común Je todos los· 

Estados. Todo Estado debe cooperar en los es··· 

fuerzas Je los pafgcs en desarrollo para acclc· 

rar su desarrollo económico y social Jscgurrind~ 

les condiciones externas favorables y Jfindolcs-

una asistencia activa, compatible con sus nccc· 

sidades y objetivos de desarrollo, con estricto 

respeto de la igualdad soberana de los Estados· 

y libre de cualquiera condición que menoscaben-

su soberanía. 

ARTICULO 18.· Los países desarrollados deben aplicar, mejorar y· 

ampliar el sistema de referencias arancelarias

generalizadas, no recíprocas y no discriminato

rias a los países en desarrollo de conformidad· 

con las conclusiones convenidas pertinentes y -

decisiones pertinentes aprobadas al respecto 

dentro del marco de las organizaciones interna· 

cionales competentes. Asimismo, los países des~ 



rrollados deben estudiar seriamente la posibili· 

dad de adoptar otras medidas diferenciales, en· 

las esferas en que ello sea factible y apropia· 

do y de manera que se dfi a los pa[ses en desarr~ 

llo un trato especial y más favorable a fin de· 

satisfacer sus necesidades en materia de comer· 

cio y desarrollo. En sus relaciones económicas· 

internacionales los países desarrollados trata· 

rán de evitar toda medida que tenga un efecto · 

negativo sobre el desarrollo de las economías · 

nacionales de los países en desarrollo y que 

haya promovido por las preferencias arancela·-

rias generalizadas y por otras medidas diferen· 

ciales generalmente convenidas en su favor. 

ARTICULO 19.· Con el propósito de acelerar el crecimiento econ6· 

mico de los pa[ses en desarrollo y cerrar la bre· 

cha económica entre países desarrollados y países 

en desarrollo, los países desarrollados deberán -

conceder un trato preferencial generalizado, sin· 

reciprocidad y sin discriminaci6n, a los países -

en desarrollo en aquellas esferas de la coopera-

ci6n internacional en que sea factible. 

ARTICULO 20.- Los países en desarrollo, en sus esfuer~os por au

mentar su comercio global deben prestar la debi 

da atenci6n a la posibilidad de ampliar su comer· 
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cio con los países socialistas, concediendo a· 

estos paises condiciones comerciales que ~o 

sean inferiores a las concedidas normlilmente a 

los países desarrollados con econom1a de merca· 

do. 

ARTICULO 21.- Los países en desarrollo dcbcr6n 1esforzarse en prQ 

mover la expansión de su comercio mutuo y, can

tal fin, podrán de modo compatible con las dis· 

posiciones actuales y futuras y los procedimic~ 

tos establecidos en acuerdos internacionales, · 

cuando sean aplicables, conceder preferencia~ -

comerciales a otros paises en desarrollo sin es 

tar obligados a otorgar tales preferencias a 

ios países desarrollados siempre que esos arre

glos no constituyen un impedimiento a la líber~ 

lización y expansi6n del comercio global. 

ARTICULO ZZ,- 1.- Todos los Estados deben responder a las ne

cesidades y objetivos generalmente reconocidos· 

o mutuamente convenidos de los paises en desa·

rrollo promoviendo mayores corrientes netas de

recursos reales, desde todas las fuentes, a los 

países en desarrollo, teniendo en cuenta cuale~ 

quiera obligación y compromiso contraido por los 

estados interesados, con objeto de reforzar los 

esfuerzos de los países en desarrollo por acel~ 
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rar su desarrollo ccon6mico y social, 

2.· En cstu contcito, en forma compatible con

lns finalidades y objetivos mencionados ante-

riormcntc y teniendo en cuenta cualquier oblig! 

ción y compromiso contraiJn a este respecto, -

deben realizarse esfuerzo:; por aumentar el vo

lumen neto <lt~ las corrientes financieras a los 

países en desarrollo, provenientes Je fucntes

oficialcs y de mejorar sus t6rminos y condicio 

nes. 

3.- La corriente de recursos de ln asistencia

para el desarrollo debe incluir asistencia ceo 

nómica y técnica. 

ARTICULO 23.- Para promover la movilización eficaz de sus pro-

pios recursos, los países en desarrollo dcben

afian:ar su cooperación económica y ampliar 

su comercio mutuo, a fin de acelerar su desa-

rrollo econ6rnico y social. Todos los países, -

en particular los desarrollaJos, indiviJualmen 

te y por conducto de las organizaciones inter

nacionales competer.tes de las que sean miembros 

deben prestar a tal fin un apoyo y una cooper~ 

ci6n apropiados y eficaces. 

ARTICULO 24.· Todos los Estados tiene el deber de conducir sus-
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relaciones económicas mutuas de forma que ten

gnn en cuenta los intereses Je los demás pal-

ses. En particular todos los estados deben cvi 

tar perjudicar los intereses de los pn[ses en

desnrrollo. 

ARTICULO 25. - En apoyo del desarrollo econ6mico mundial de la -

comunidad internacional, en particular sus 

miembros desarrollados, prestará especial ate~ 

ci6n a las necesidades y problemas peculiares

de los paises en desarrollo nenas adelantados, 

de los países en desarrollo sin litoral y tam

bi6n de los países en desarrollo insulares, 

con miras a ayudarles a superar sus dificulta

des particulares y coadyuvar asf a su desarro

llo económico y social. 

ARTICULO 26.- Todos los Estados tienen el deber de coexistir en 

la tolerancia y de convivir en pa:, independie~ 

temente de las diferencias de sus sistemas po

líticos, económicos y sociales y culturales, y 

de facilitar el comercio entre países con sis

temas económicos y sociales diferentes. El co

mercio internacional debe conducirse sin per-

juicio de preferencias generalizadas, no recí

procas y no discriminatorias en favor de los -

países en desarrollo, sobre la base de la ven-
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taja mutua, los beneficios equitativos y el i~ 

tercambio del tratamiento de nación más favor~ 

cida. 

l.· Todo Estado tiene el derecho do disfrutar

plcnamente de los beneficios del comercio mun

dial de invisibles y de practicar la expansi6n 

de ese comercio, 

2.· El comercio mundial de invisibles, basado en 

la eficacia y en el beneficio mutuo y equitati 

vo, que promueva la expansión de la economía -

mundial, es el objetivo común de todos los E~ 

tados. El papel de los países en desarrollo en 

el comercio mundial de invisibles debe ser acr!:_ 

contado y fortalecido de manera compatible con 

las finalidades arriba expresadas, prestándose 

particular atención a las necesidades especia

les de los pa!scs en desarrollo. 

3.- Todos los Estados deben cooperar con los • 

paises en desarrollo en los esfuerzos de éstos 

por aument~r la capacidad de generar divisas • 

de sus transacciones de invisibles, conforme • 

a la potencialidad y las necesidades de cada -

país en desarrollo y de modo compatible con 

los objetivos arriba mencionados. 

ARTICULO ZS.· Todos los Estados tienen el deber de cooperar a · 



fin de lo¡rar ajustes en los precios de expor· 

taciones de los parses en desarrollo con rela

ción a los precios de sus importaciones con el 

propósito de promover rclJciones de intercam-

bia justas y equitativas pnra éstos, de manera 

tal que sean remunerativos para los producto-

res y equitativos tanto para los productores -

como para los consumidores. 

CAPITULO 111 

RESPONSABII.IDADES COMUNES PARA CON 

LA COMUNIDAD INTERNACIONAL 

ARTICULO Z9.- Los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo fuera 

de los limites de la jurísdicci6n nacional, así 

como los recursos de la tona, son patrimonio co 

m6n de la humanidad. Sobre la base de los prin· 

cipios por la Asamblea General en su resolución 

2749 (XXV) de 17 de diciembre de 1970, todos • 

los estados deberin asegurar que la explota--

ci6n de la tona y la explotación de sus recur

sos se realicen exclusivamente para fines pacl 

ficos r que los beneficios que de ello se deri 

ven se repartan equitativamente entre todos los 

Estados, teniendo en cuenta los intereses y nt 

cesidades especiales de los países en desarro· 

Ilo; mediante la concertaci6n de un tratado i~ 
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ternacional de carfictcr universal que cuente 

con el acuerdo general, so establecerá un régi· 

men internacional que sea aplicable a la zona y 

sus recursos y que incluya un mecanismo intcrn! 

cional apropiado para hacer efectivas sus disp~ 

siciones. 

ARTICULO 30.· La protccci6n, fta preservación y el mcJoramionto · 

del medio ambiente para las generaciones preso~ 

tes y futuras es responsabilidad de todos los -

Estados. Todos los Estados deben tratar de est! 

blccer sus propias pol[ticas ambientales y de · 

desarrollo de conformidad con esa responsabili

dad. Las poUticas ambientales de todos los Es· 

tados deben promover y no afectar adversamente

el actual y futuro potencial de desarrollo de · 

los paises en desarrollo. Todos los Estados ti! 

non la responsabilidad de velar porque las acti 

vidades reali:adas dentro de su jurisdicción o 

bajo su control no causar daños al medio ambie~ 

te de otros Estados o de las :onas situadas 

fuera de los limites de la jurisdicción nacio-

nal. Todos los Estatl Jcben cooperar en la el! 

boraci6n de normas r reglamentaciones interna-

cionales en la esfera del medio ambiente. 
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C A P I T U L O IV 

DISPOSICIONES FINALES 

ARTICULO 31.- Todos los Estados tienen el deber <le contribuir a
la expnnsi6n equilibrada <le la economía mundial 
teniendo debidamente en cuenta la estrecha rel! 
ci6n que existe entre el bienestar de los paí·
ses desarrollados y el crecimiento y desarrollo 
de los países en desarrollo, y teniendo en cue~ 
ta que la prosperidad de la comunidad interna-
cional en su conjunto depende la prosperidad de 
sus partes constitutivas. 

ARTICULO 3Z.- Ningún Estado podrá emplear medidas económicas, p~ 

líticas o de ninguna otra índole ni fomentar el 
empleo de tales medidas, con el objeto de coac
cionar a otro Estado para obtener de él la su-
bordinación del ejercicio de sus derechos sobe
ranos o conseguir de él ventajas de cualquier -
naturaleza. 

ARTICULO 33,- 1.- En ninifin caso podrá interpretarse la pre-· 
sente carta en un sentido que menoscabe o dero
gue las disposiciones de la Carta de las Nacio
nes Unidas o las medidas adoptadas en cumplí-·· 
miento de las mismas. 

2.- En su interpretación y aplicaci6n, las dis
posiciones de la presente Carta están relacion~ 
das entre si y cada una de ellas debe interpre· 
tarse en el rontexto de las demás. 

ARTICULO 34,- Se incluirá un tema sobre la Carta de Derechos y D~ 
beres Econ6micos de los Estados en el programa· 
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del trlg6simo período de sesiones de la Asamblea 

General y en lo sucesivo, en el de cada quinto -
per[odo de sesiones. Así se llcvar4 a cabo un 
examen sistemático y completo de la aplicación -
de Carta, que abarque tanto los progresos reali
zados como las mejoras y adiciones que puedan 
resultar necesarias y se recomendarán medidas 
apropiadas. En tal examen deberá tenerse en cucn 

ta la evolución de todos los factores económicos 
sociales jurídicos y de otra índole que guardan
rclaci6n con los principios en que se basa la 
presente Carta y con sus finalidades. 

Una vez que hemos visto el contenido de ''La Car· 

ta de Derechos y Deberes Económicos delos Estados"; resultará in· 

tcresante analizar la aplicabilidad de ésta en el Derecho Interna 

cional, y de ahí el título de nuestro siguiente inciso en el <lesa 

rrollo de este tema. 

b). - APLICABILIDAD EN EL DERECHO INTERNACIONAL 

En primer t6rmino y para una mejor comprensión -

de este tema, 'aremos el concepto de Derecho Internacional y las

definiciones del Derecho Internacional Público y Derecho Interna· 

cional Privado; para a continuaci6n, poder hacer una evaluaci6n -

de la aplicaci6n de ''La Carta de Derechos y Deberes Económicos de 

los Estados'' dentro del Derecho Internacional en su división de -

público y privado. 

Concepto de Derecho Internacional. ·Antiguamente -



era designado con el nombre <ll• derecho de gentes. "La expresión 

ius gentium, que en el derecho romano tenía su significación 

propia, fue utili:ada por el espaftol F. Su4rc: (1548·1617) y el 

holand6s llugo Grocio (1583·1645) designado la idea de un orden-

jurídico no escrito para regular las relaciones entre los pue·

blos, idea que nació vinculada con la de derecho natural. Esta-

expresión tomó carta de naturalc:a en la mayoría de los paises-

traducida a las respectivas lenguas (en francés, droit <les gens 

en ingl~s law of nations; en espaftol, derecho de gentes; en it! 

llano, diritto delle genti); pero ha sido substituida modcrnamcn 

te por la dcnominaci6n derecho internacional (droit interna···-

tional, intcrnational law, <liritto internazionale), menos en 

Alemanía, donde perdura la expresión "derecho de los pueblos" 

(Vollccrrecht)". (l) 

Ahora bien, se ha discutido largamente el ca·· 

rácter jurídico de las reglas que integran el llamado derecho -

internacional. Si se parte del dogma de la soberanía y se toma

el concepto en cuestión en un sentido absoluto, resulta imposi· 

ble aceptar la existencia de un ordenamiento jurídico supraordi 

nario a los Estados, ya que dicho ordenamiento implicaría, 16gi 

camente, la destrucción de aquel concepto, "si los Estados son 

normalmente soberanos esto es, si constituyen el supremo poder

sobre la tierra, no cabe pensar una potencia superior que esta

blezca como poder legislativo un derecho sobre ellos, lo decla

re como judicial e imponga coactivamente su reali:aci6n como 

( 1) T. NIEMEYRER, 11 Uerccho Internacional Público" 
Trad. de Ballvé, Ed. Labor,1925 pág. 9. 
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poder ejecutivo". (2) 

Pero ya hemos visto como la sociodad no organi· 

:ada puede producir derecho independientemente de los 6rganos l! 

gislativos (derecho consuetudinario). Del mismo modo, la comuni

dad no organizada de las naciones ha podido crear, por medio de

la costumbre, los principios fundamentales del derecho de gentes 

Entn~ ellos, hay uno que ha preparado el camino para la "crca--

ci6n jurídica consciente": la regla pacta sutn scrvanda, es dt~--

cir, el principio segGn el cual los pactos legalmente celebrados 

debe ser cumplidos puntualmente. La costumbre y los acuerdos i~ 

ternacionales son, por ello, las dos fuentes características de-

aquel derecho. (3) 

DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO. - "Es el conjunto 

de normas que rigen las relaciones de los Estados entre sr y se-

1\alan sus derechos y deberes redprocos". (4) 

"Derecho internacional público es el cmjunto

normativo destinado a reglamentar las relaciones entre los suje

tos internacionales", nos dice el maestro Modesto Seara Vásquez 

(2) 

(3) 

(4) 

RADBRUCll, 11 In troducci6n a la Ciencia del Derecho'', 
pá¡¡. 223. 
GARCIA ~lAYNES, EDUARDO. "Intruducci6n al Estudio del 
Derecho". Ed. Porrúa, México 1968, pp. 145 y 146. 
ldem. pág. 145. 
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quien contínua diciéndose que tradicionalmente se hablaba de E~ 

tados, en lugar de sujetos internacionales, r ello se explicaba 

cuando los Estados eran los anicos sujetos Jignos <le considera· 

ci6n; sin embargo, hoy ya no es as[, y las organi:aciones inter 

nacionales los van dcspla:ando, p0r lo que, es má exacto hablar 

de sujetos internacionales. (5) 

DERECHO lNTER..'lAClONAL PRIVADO. - "Es el conjun· 

to de normas que indican en que forma deben resol\·crse, en mate 

ria privada, los problemas <le aplicaci6n que derivan de la plu

ralidad de legislaciones". l6) 

En principio, el ámbito especial de vigencia · 

de un ordenamiento jurídico se haya limitado al territorio de · 

la organización estatal a que pertenece. Gracias a esa limita·· 

ci6n es posible la coexistencia Je diversos Estados en el pla

neta. Pero como la actividad Je las personas no se desenvuclvc

siempre dentro de las fronteras del Estado de que cada indivi·· 

duo forma parte, sino que puede desarrollarse en el extranjero · 

o en rclaci6n con nacionales de otros paises, con frecuencia se 

suscitan problemas sobre la ley que deba aplicarse a los actos· 

jurldicos realizados por tales personas, resultando ser e~ta la 

(S) SEARA VAZQUEZ, MODESTO. "Derecho Internacional l'flblico". 
Ed. Porrúa, Mé.xico 1971, pág. :4. 

(6) GARCIA MAYNES, EDUARDO. ob. Cit. Pág. 150. 
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clase de problemas que rosuélve el derecho internacional privado

y a estos problemas se les ha dado el nombre de prohlemas de apli 

caci6n de las Leyes en el espacio para distinguirlos de los rela

tivos a la aplicaci6n de las leyes en el tiempo. 

La aplicabilidad de la "Carta de Derechos y De

beres Econ6mi cos de los Estados" en el Derecb.o Internacional, 

una ve: que hemos visto que la sociedad internacional, está for

mada,principalmente por Estados, pero que existen otros sujetos

importantes dentro do ella, que son las organizaciones interna

cionales. Y, lo dificil que resulta la aplicación del Derecho -

Internacional en la práctica¡ pudiera ser que se llegará a dudar 

de la eficacia que en un momento dado pudieran llegar a tener 

las disposiciones contenidas en el documento que nos ocupa. 

Sin embargo, deben dejarse atrás esos pensamie~ 

tos pesimistas¡ ya que afortunadamente contamos con la Organiza

ci6n de Naciones Unidas, que agrupa a 136 paises hasta la fecha, 

y que nos permite hablar de una autoridad internacional basada -

en la Carta de San Francisco. Y fue esta organización la que en

su reuni6n plenaria del Tercer Peri6do de Sesiones de la Confe-

rencia sobre Comercio y desarrollo, que se celebró on Santiago -

de Chile, present6 la iniciativa para la elaboraci6n de una Car· 

ta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados. 

Con el resultado de que por unanimidad fue apro-
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bada por la Asamblea General la resolución 3082, presentada por 

México. con una votaci6n aplastante; ya que en la sesió~ celc·

brada el 12 de diciembre do 1974. cuando fue sometida a votación 

la Carta de Derechos y Deberes Económicos Je los Estados a la -

Asamblea Plenaria de las Naciones Unidas 120 países votaron a -

favor, 10 se abstuvieron y solo 6 votaron en contra. 

De donde se desprende la gran acogida que tuvo 

este documento y los resultados óptimos que se obtendrán a tra

vés de su observación, ya que la comunidad internacional, inte

grada por 138 paises, aval6 con la voluntad de más de 3 mil 200 

millones de habitantes de los cinco continentes, la institucio

nali:aci6n de un nuevo orden económico que asegure la paz y la

seguridad internacionales. 

No podía faltar, por último, el estudio que se 

haga de esta Carta a trav6s de la Teoria Integral del insigne -

Maestro ALBERTO TRUEBA URBINA, tema este de nuestro siguiente -

inciso. 
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e).- LA CARTA DEL LlC. LUIS ECllEVERRIA ALVAREZ 
VISTA A LA LUZ DE LA TEORIA INTEGRAL DEL DR. ALBERTO TRUEBA U. 

Que interesante resulta el contenido de esta,y 

tambi~n muy interesante la Teor{a Integral, la primera creación 

del Lic. Luis Echcverrta Alvarez y la segunda del Dr. Alberto -

Trueba Urbina; ambos distinguidos mexicanos, cuyas ideas están

plasmadas de un gran contenido social. Y cuan interesante resu! 

ta ver las ideas del primero a trav6s de la teor1a del segundo· 

-¿no les parece amables lectores?-. Pues bien, lo que sigue a -

continuación es el punto de vista del que modestamente suscribe 

de estas dos grandes aportaciones de estos ilustres personajes. 

Hemos visto como los objetivos de nuestro Der~ 

cho Social, divulgados por la teoria integral, con sus princi-

pios y protectores y rcivlndica<lores se encuentran tambi6n en -

la Carta de Derecho y Deberes Económicos de los Estados¡ y como 

ambas han sido aceptadas y adoptadas a nivel internacional y 

tienen como finalidad la protecci6n de las clases econ6micamen

te d~biles; asr las cosas veremos la simulitud de ambas, 

La Teoría Integral consta de normas protecto-

ras y reivindicadoras a favor de los trabaJadores en la llamada 

lucha de clases. 
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En la Carta de Derechos y Deberes Económicos · 

de los Estados, encontramos una tendencia proteccionista y una· 

actitud reivindicadora liacias los estados en desarrollo en con· 

tra de la actitud que hasta hoy, han venido adoptando los paí·· 

ses desarrollados. 

Y aboga porque estas normas se lleven a cabo · 

sobre una base de cooperaci6n como derecho y como deber que te~ 

dr!n los países desarrollados. 

Este documento debe tomarse muy en cuenta ya -

que puede resultar, ·dado su contendio·, el medio idoneo para · 

obtener una justicia social a nivel internacional, afortunada-

mente el Derecho Internacional en un momento dado puede ejercer 

cierta coercibilidad contra los países que se nieguen a acatar

estas normas; y ojalá no resulte letra muerta, ya que es de 

trascendental importancia para los logros del Derecho Social en 

la sociedad internacional 



CAPITULO lll 

d).- La Proyección Jurídica de la Carta de 

los Deberes y Derechos Económicos de 

los Estados en el orden Internacional 

' 
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Pi<üYbl..LION JutUJ ILA iJE LA LAJ\TA iJE LOS uEB.t:.1U~S Y uE.tU:LHOS 

tl..:.JNU~lll..OS ¡Jl; LÜS LSTAüOS b't E.L. Ql{¡¡l:;j\j INTtl\NALiüNAL 

bu el 11eoate general del Tercer Periodo de Sesiones 

\le la conferencia de las Naciones uniJas sobre el Comer

cio y ucsarrollo, el Presiuente ue los Estados unidos 

Mexicanos Licenciado Luis Echeverrla Alvare:, formuló la 

multicitaaa l..arta en Sant1a¡o de l..hile en Abril ue 1972, 

por consü1erar que estab.l.cce un sitema normativo en don

uc se contienen ucterminauos principios que has de ser·· 

vir para regular las relaciones económicas lnternaciona· 

les, 11e los paises insuficientemente JesarrollaJos con -

los altamente industrializados y ademlis constituye un ·

instrumento jurídico eficaz para ul desarrollo e integr~ 

ci6n lle la América i..atina. 

i..os antecedentes y fundamentos de la l..arta de los -

uerechos y ueberes Económicos, los encontramos a través 

úel esfuerzo integracioal lle México y .la preocupación · • 

por encontrar instrumentos jurídicos que estableican me· 

canismos justos y equitativos en las relaciones econ6mi· 

cas ue los pueblos uel tercer mundo, principios que re·

sultan b4sicos para la convivencia internacional y que • 

se encuentran conteniuos en la referida carta. 

bncontramos sin embargo, otras fuentes que pueuen • 

servirnos como antecedentes, tales como i.a ~arta de las 



Naciones unidas, La l)eclaracidn lle los uercchos humanos entre 

otros estatuyen declaraciones tcoricas, con un carácter iw.li

vidualistas refiricndose a los derechos que se desprenden de 

la dignidad inherente a la persona humana, as! como la oblig~ 

ci6n que se impone a los hstauos para promover el respeto un! 

versal y efectivo de los derechos del hombre, rcsul tando ncce 

sario confi¡urar ciertos principios relativos a los uercchos 

y deberes econ6micos de los Estados, como con<licioón para la 

coexistencia y equilibirio material de las naciones sub<lesa-

rrolladas, principalmente las que pertenecen al tercer mundo, 

en donde la riqueza y la miseria abren brechas enormes, parn 

la realización de una convivencia justa y humana. 

Por esta raz6n la 1...arta ..ie ¡Jebe res y i.Jerechos Econ6mi · · 

cos de los estados, postulada por el Gobierno de México, vic· 

nen a coaplementar los principios enunciados en los uocumcn

tos que con anterioridad hablan sido suscritos por las Nacio· 

nes unidas. 

~a experiencia y la rcalidau nos han ensenado que tam·· 

bi6n a nivel internacional los fenómenos de explotación y o·· 

presi6n se manifiestan en las relaciones de Estados poderosos 

frente a los débiles, por medio de la penetración en la econ!?_ 

mía privada de las lla.aaJas Empresas Transnacionales, propi · • 

ciando la dependencia económica de los estados, que pueden -

llegar al intervencionismo polftico interno o también dando • 

aar¡en al sur¡imiento del llamado neocolonialismo, tales cir· 



cunstacias hasta hace algunos anos estaban solapadas por los 

grandes organismos internacionales, toda vez que si habfa a· 

cuerdos bilaterales o tratados multinacionales el cumplimie~ 

to se dejaba a la buena voluntad de las partes y los medios 

uc apremio en caso de incumplir, v.g., bloqueos econ6micos • 

los cuales frente a países poderosos nunca operaron. 

Fué por ello que se hizo necesario la crcaci6n Je un · 

instrumento jurídico económico con fuerza <le ley para hacer 

que la cooperación econ6mico e internacional se Jcsprcndiera 

del ámbito de la buena voluntad y cristalizarla en el campo 

uel uerec ho, transla<lado los principios uc solidaridad entre 

los hombres al plano internacional, tal y como lo dijo el ·

Prcsillentc 11-le.xicano Luis Echevcrría en L.hile en 1972 frente 

a la 111 uriCTAv, buscando de esta forma hacer más equilibra· 

ua las relaciones entre los países ricos y pobres respalda-

das y sobre la base de ese instrumento jurídico, y que hicie 

ra de la igualdad no una utopía, sino una realidad, 

Hacen todos estos conceptos en el tercer mundo una in· 

quietudt un ideal a consolidar, una meta que seguir y una -

ley que cumplir ".i.a l.: arta de uebcres y uerechos económicos -

de los hstados", de la cual su promotor dice: 

"Es la obra complementaria de la declaración universal 
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de los uerechos del ho•bre u del t.;iudadano. Es un medio 

para re¡ular las relaciones entre paises desiguales y • 

una prolongación de los anhelos del ho11bre libre: .just~ 

cia social que se busca ahora en el plano internacional". 

"El reconocimiento de la comuniJaJ Je na..:ioncs Je 

las justas demandas de nuestros pueblos pcrmiL~ ~cl1- -

near algunos de los pr i ni.: i pi os. 

~ihrc Jisposici6n <le los recursos naturales, res· 

pecto irrestricto del derecho que cada pueblo ticnJc a -

adoptar la es true tura económh:a que le convenga e impr i · 

air a la propiedad privada 110Jali<lal.les que dicte el intc 

rés pllblico. 

Kenuucia al C111plco de isntru11cntos y presiones ceo 

nóai<::as para reducir la soberanía politica Je los esta·· 

dos. 

Supeditación del capital extranjero a las leyes-· 

del país al que acuda. 

Prohibición expresa a las corporaciones transnacio· 

nales de intervenir en los asuntos internos de las nac io· 

nes. 

Abolición de las prácticas comerciales que Jiscriml 

nan las ex~ortaciones de los países no industriali:ados. 



Ventajas t.>eoncSmicas proporcionales segdn los nive· 

les de desarrollo. 

Acuer~os que garanticen la estabilidad y el precio 

justo de los productos básicos. 

Amplia y adecuada transmisión de los avances tecno 

l6gicos y cient!ficos, a menor costo y con más celeridad 

a los países atrasados. 

Mayores recursos para el financiamiento del desarro 

llo, a largo plazo, bajo tipo de interés y sin ataduras. 

Esta solidaridad que se demanda es condición de su

pervivencia y estímulo par la paz y es antfdoto para la ·

guerra", 



CONCLUS O N E S 

PRIMERA.- El Derecho Social relativamente nuc\·o, nace como 

una respuosta a la situación creada con moti\'o -

de la revolución industrial, durante la cual se 

agudi rn el problema de la explotac i6n del hombre 

por el hombre. 

SEGUNDA.- La Constitución Mexicana de 1917, es la primera 

e1. el mundo que establece las garantias o dere·· 

chos sociales a todo aquel que vive de su traba

jo, y en particular las disposiciones del Art. · 

123, que estan fundadas en el principio de cons! 

dcrar al hombre como un miembro de un grupo so-

cial y no como un sujeto abstracto de relaciones 

jurídicas. 

TERCERA.- La Teoría Integral del Dr. ALBERTO TRUEBA URBINA, 

viene a hacer un estudio de las normas protecci~ 

nistas y reivindicatorias plasmadas en el Art. · 

123, el cual es considerado como el prototipo ·

de norma social incluido en la constitución Mexi 

cana en general a nivel Internacional. 

CUARTA. - Debe reconocerse la existencia de deberes y dert 

chos de los estados en los aspectos económicos -

que encuadra la Carta de Derechos y deberes Eco

n6micos de los estados como complementaria de la 



QUINTA.· 

SEXTA.· 

Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

A pesar de que la Carta de Derechos y deberes Eco 

nomicos de los Estados, busca la forma de hacer · 

mas justas y equitativas las relaciones economi-

cas entre los pueblos del tercer mundo con las na 

cioncs poderosas no se ha logrado por las dificu! 

tades que presenta su aplicación en la realidad, 

Tanto la Teoria l ntegra 1, como la Carta de Derc- -

chos y Deberes Economicos de los Estados son una 

aportación de M6xico a la Cultura social Univcr-

sal, ya que ambas son una garantia social, regida 

por los principios de Universalidad, Unidad e In· 

tegraci6n; basadas en la dignidad universal huma· 

na. 

SEPTTNA.· El Derecho social reclama, no sólo una Jistribu-· 

ción justa del producto social, sino que obliga -

tambi6n a realizar las prestaciones necesarias P! 

ra el bien coman, su consolidación y seguro desa· 

rrollo, para el progreso social y económico. 

OCTAVA.· Es urgente para nuestro país, el cambio del siste 

ma actual, ya que resulta antagonico para las ne· 

cesidades cada vez mas urgentes de justicia so- -

cial de nuestra población. Pues aunque hemos dado 

los primeros pasos es desesperante el tortuguismo 

con el que avanza ya que en ocasiones resulta le

tra muerta en su aplicaci6n las disposiciones de 

nuestra constitución. 
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