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EL REGlMEN DE. LA ESCLAVITUD, 

El r69i111en de la esclavitud puede alcanzar.;.': 
.nallifeatacionea formales quid diferentea, en l~a
diveraaa localidades donde ha a ido practicado; pe
'ro aie•preha conaervado un car6cter substancial -
que· lo ha individual izado y que bien podrf•o• re

. sumir co1110: e 1 da in i.o indigno de 1 hoMbre sobre -
~· :sua cong,nerea en provecho propio. Dada 1 a caree
. terratica co•ún que lo identifica, no IH propongo• 

en este trabajo profundizar en los aspectos forma
les sino hacer un anál.isis general de eate r6gi11en• 

las civilizaciones primitivas consideraban
el trabajo como un hecho necesario, impuesto a los 
miembros del grupo familiar, libres o esclavos. 
Fuera del grupo familiar los hombres 1 ibres ejerci 
tan sus oficios calificados que no tienen nada de.
hum i 11 ante•. Una evo 1uci6n se produce cuando e 1 -
desarrollo de la agricultura y el comercio rompen
el cuadro de la economía familiar. la sociedad se 
divide en clases y mientras que nace una aristocra 
cia, la esclavitud se generali~a. los ricos en-':' 
cuentran denigrante la actividad de los artesanos
º la del obrero agrfcola, mientras que los hombres 
libres menosprecian las tareas serviles. Una Je-
rorquía de Trabajos se establece paralelamente a -
la divisi6n de clases, de una manera relativa; és
ta varía siguiendo la constituci6n aristocrática o 
la democrática de la localidad, donde ha nacido, o 
la polftica o el comercio de la misma. Depende 
tambi6n do las condiciones sociales; codo clase e_! 
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·.tima su trabajo envidia el de 1.a clase superior y
iaenosprecia aquel realizado por las inferiores • 

. M6s que e 1 trabajo en sí 1 a ant igUedad ha jugado -
con el devenir de las actividades de las clases s2 
~iales (1). . 

•ta historia del trabajo en el. mundo anti-
guo es la hlstoria de la esclavitud en su inicia-
ci6n, pues constituye tambi6n el comienzo de la re 
,presentada por el trabajo, procura los elementos: 
'indispensables para la conservaci6n de la especie
humana y tiene por punto de partida el de realizar 
.se por seres sometidos a la esclavitud". (2) -

Los soci61ogos establecen. como uno de los -
antecedentes primordiales de la esclavitud, el he
cho de la sumisi6n pr6ctica material de la mujer -
subsecuente a la sumisi6n sexual, que ejercit6 el
hombre con fines pr,cticos en su provecho. 

•En la esclavitud el hombre, pasa a ser co
sa,. pierde su car6cter y deshumanizado penetra en -
I~ noci6n de bienes susceptibles incluso de apro-
piaci6n. Este concepto de la esclavitud que mate
rial iza un trabajo en beneficio de otro, es común
ª todas las civilizaciones que la administraron co 
mo una instituci6n jurídica y su diferencia con eT 
trabajo forzado estriba tan s61o, en que el hombre 
deja de ser objeto de poscsi6n, uti 1 izándose de él 
la··fuer:.:a que posee, de la cual no puedo disponer-
1 ibre~ente, estando obligado~ aún contra su volun
tad a realizar prestaciones exigidos imperativameo. 
te" (3) • 



4 

Un hombre some.tido a la esclavitud jamás -
puede ser considerado como un ser dotado con f i n -. 
propio, una vez que este hombre pertenece a ella,
n() es sino un simple medio que servir6 para lograr 
fines de otro, bajo cuyo dominio se. encuentre som!_ 
ti do. 

Si tomamos como v61ida la anterior asevera
ci6n, no podemos dar explicaci6n al pensamiento -
Ariatot" ico, contenido en su "Poi ítica", donde se 
manifiesta expresamente·en defensa de la esclavi-
tud porque 6sta es "Natural y Necesaria". Asimis
mo afirma que: •Los hombres' incapaces de gobernarse 
a st mismo deben ser objeto de dominio" ya que "A! 
gunos hombres han nacido libres y otros esclavos". 
"En fa misma fami 1 ia existe el hombre que manda, -
la mujer que perpetúa, y el esclavo que sirve". 
Según Arist6tele~ el esclavo es un ente privado de 
1 ibertad; constituye solamente un cuerpo, en tanto 
que su alma es su señor, al cual se encuentra eter 
namente sometido. Es funci6n propia de la natura: 
leza hacer determinados hombres esclavos y solamen 
te ésta podría ser abolida "Si la lanzadera o agu: 
ja corriera por sí misma sobre el telar,,. 

"Los hombres, según e 1 f i l 6sofo de Estag i ra 
nacen unos para obedecer y otros para mandar; y el 
estado necesita de una clase de hombres dedicados
ª las ocupaciones materiales". (4) 

Estas ideas son comprensibles dada la real i 
dad sociol6gica vivida en aquel lo época; Paul Pi c
al referirse a la ideología referente al trabajo -
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. Rlanua 1 en Grecia nos di ce que . 1 a organ i zac i 6n in-
dustr i a I antigua tiene como base esencial el trab.! 
jo serví 1. El trabajo dom,atico salvo en· tos tiem 
pos hométricos y el trabajo industrial de los arti 
sanos 1 ibres no aparece sino en segundo t6rmino. -
Universalmente se había expandido el prejuicio de~ 
que el trabajo manual era una oc~paci6~ denigrante 
e indigna para cualquier ciudadano de las rep(ibli-

' cas. 

Los m6s ilustres pensadores· Plat6n; Arist6- · 
te 1 es y Jenofonte en Gréc i a, C i c.er6n y Séneca en ·-
Roma compartían esta ideología. Este Prejuicio no 
perdonaba ni a los m6s grandes artistas y a manera 
de ejemplo Paul Pie cita: •f idias no era para los
griegos sino un simple artesano• (5) 'las legisla
ciones de las ciudades aristocréticas en sus bases, 
como lo era Esparta, limitaban a los artesanos en
sus derechos políticos. Las otras con bases demo
cr6ticas, también ponían al margen a los artesanos 
y s61o los grandes industriales estaban con sus -
propias manos ya que al igual que los grandes te-
rratenientes hacían trabajar para ellos a sus es-
clavos. 

El Derecho Romano, institucional iza perfec
tamente el régimen de la esclavitud y a continua-
c i6n se presentan algunos elementos generales de -
dicha lnstituci6n: El esclavo en Roma era doblemen 
te considerado, patrimonial y económicamente, ést; 
último punto de vista est6 dado en función de la -
explotación de su capacidad ffsica en provecho de""'. 
su dueño. Los esclavos eran concebidos como "Mee,! 
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nisinos vivos" (6) y la re1.aci.6n entre el amo y el
esC:lavo es una relación de dominio que al igual -
que se.ejerce sobre las coses, el Derecho reconoce 
y sancion.a, al asegurar a aquel todo el poder que-
confiere y garantiza a q~ien ejerce el derecho de
propiedad. 

El esclavo ere considerado cosa sobre la~-·· 
cual se ejerce la plena "in re potested". El seftor 
,e'ra au propietario, esto es, tenfa sobre su perso
na e 1 j us utend i, f ruend i et abutend i , como· 1 o po
se fa en relaci6n al suelo, a los animales y a las
he'rramientas. 

Justiniano reconoce con los jurisconsultos
/cl6sicos, que la esclavitud es una violación al D!, 
recho Natural; LA ESCLAVITUD ES UNA INSTITUC ION -
DEL DERECHO DE GENTES POR LA CUAL, CONTRARIAMENTE
A i.A NATURALEZA, UNA PERSONA SE SOMETE Al DOMINIO
DE OTRA. Derivada del Derecho que pertenecía al -
vencedor para matar al prisionero vencido en el -
año 401 de Roma, los romanos usaron de este dere-
cho por represa! ia en contra de un pueblo etrusco-
que los había hostigado demasiado; pero por conve
niencia el vencedor en vez de dar muerte al venci
do, se aprovechaba de sus servicios. La esclavi--

1 tud arraig6 en la costumbre de los pueblos de tal
modo que no podfa concebirse una sociedad sin ella, 
es por eso que los grandes espíritus, cegados por
la fuerza de este hecho, no vacilaron en justifi-
carla, como Aristóteles entre otros. Sin embargo, 
Alcaidamas creta que "por Derecho Natural todos 
los hombres nacían libres y que la esclavitud era-

-., . 

\; 
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i ncompat i b 1 e con este derecho'" (7) • 

. E 1 trabajo de 1 ese 1 av.o era objeto tanto de 1 
uaus como del asufructus, y el dueño podf a ejercer, 
sobre los esclavos, la misma potestad que como pa
ter fami 1 ias tenía sobre los esclavos, la misma po 
t••tad que como pater familias tenía sobre los pa: 
tri111oniales, de tal manera que el esclavo en cali-
dad de simple cosa pertenécfa a su señor y todas -
lila normas jurfdicas de derecho del derecho de .co-
9as le eran aplicables. De ninguna forma en este
aapecto, podemos advertir diferencia alguna entre-

. lea 1 o•t i tuc iones que regulaban e 1 Derecho de pro
piedad en general y las que regulaba;, la esclavi-
tud en particular. 

Servitus morti adsimilatur'" la esclavitud -
ae compara a la muerte, '"quod attinet ad ius civi
le servipro nullis'" por lo que respecta al Derecho 
Civil el esclavo se considera como la nada. Estos 
textos nos dan una idea acerca de le triste situa
ci6n del esclavo en la antiguedod. (8) 

De una manera general, resumiendo podemos -
considerar la situaci6n del esclavo en la sociedad 
de la siguiente manera: 

a) El esclavo no es miembro de la ciudad, -
de ahí que no pueda aspirar a las magistraturas ni 
figurar en el ej~rcito. 

~)No tiene familia ni puede contraer matr.i. 
monio legítimo. De hecho tiene padre y madre y 
puede tener mujer e hijos pero éstos son hechos 
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d~sprovistos de efectos legales. 

c) No tiene patrimonio, pero puede trabajar 
para adquirir uno para su. amo. 

d).- No puede contraer ninguna obligación -
personal. Se obliga s61o por sus delitos y .aún e.!. 

··ta ob 1 i gac i 6n produce efectos cuando se vue 1 ve 1 i -
··bre• 

e} No puede figurar en justicia ni como ac
·. tor n i como de111andado. 

Respecto de las causas de esclavitud gene-
ralmente se pueden resumir de la siguiente manera: 

a).- las guerras y la piratería, por la ca.e 
tura de prisioneros )' su adjudicaci6n a los vende
dores. 

b).- Por nacimiento, el hijo de esclavo ti~ 
ne la misma calidad de su progenito. 

c).- la voluntad, si el hombre libre deter
minaba la calidad de esclavo, como ocurrf a por !a
venta de hijos o su exposici6n. 

d).- la pena, cuando el deudor respondía C,2 
mo su persona del pago de las deudas contrafdas. 

Todos los pueblos de la antigUedad conocie
ron como ley el trabajo servil)' asf tanto la In-
día, Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia, R,2 
ma, los pueblos hebreos, germanos, sajones )' escla 
\los practicaron la esclavitud, asimismo, dentro d; 
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, '1 as cu 1 turas preco 1 omb i nas encontramos su práctica. 

Por resultar interesante para nuestro tema, 
cabe hacer menci6n de. este régimen, dentro del ·tm• 
'perio Azteca. Los aztecas co1110 todos los pueblos
de la antigüedad vivieron dentro de un régiinen de
·divisi6n de clases; en dicha divisi6n podemos ad-
, vert ir c 1 aramente cuatro estados di fe rentes; e 1 
,,épr i mero .era e 1 . de 1 os nob 1 es; e 1 segundo estaba 

compuesto por 1 os mi 1 i tares )' sacerd~tes; 1 o compg, 
nfan los mercaderes, agricultores, por los escla-
vos, tlamemes y mayeques. La esclavitud, como se-

, ha visto, existi6 entre los aztecas, aunque no con 
los caracteres de los regímenes que durante siglos 
subsistieron en los pueblos europeos; dentro de es 
te sistema la condici6n de esclavo sobrevenía por: 
la guerra, los actos de la voluntad y por la pobre 
za. Los tlamenes o'tlamemes se dedicaban a menes: 
teres inferiores, cuya condición era levemente me
jor que 1 a de 1 os esclavos pero también a 1 tamente
i nfer i ora la de los hombres libres. Los mayeques 
eran representantes de una clase de siervos de la
gleva, no poseían bienes y estaban vinculados a la 
propiedad que deb.ían cultivar en beneficio de sus
dueños. 

"Los Incas al someter a los naturales de Y!, 
nayacú, practicaron también la esclavitud; pues -
los yanaconas pasaron a ser esclavos de los incas, 
aún cuando en calidad de criados perpetuos. 

La esclavitud, tal como se practicó en Amé
rica antes del Descubrimiento, se diferenciaba en-
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mucho de la que se practicara en otras .Spocas en -
los países europeos, ya que el 'esclavo serfa al S!, 

·crificio en ciertas ceremonias religiosas o era -
destinado como alimento en algunas tribus de antr2 
p6fagos. 

. En general, la esclavitud ejercida por los-
aborfgenes americanos se caracteriz6 por su tole-
rancia haciendo ciertos reconocimientos sobre dere 

,lchos .de fami 1 ia y de propied~ que mitigaban en m~ 
chos efectos". (9) 

Debemos destacar la situaci6n creada en Am~ 
rica como consecuencia del comerci~ de esclavos, :' 
donde los ingleses fueron los m6s destacados trafi 
cantes de hombres negros de origen africano; dond; 
la astucia especulativa inglesa, con prop6sito de
aatisface.r sus necesidades comerciales dej6 trans
formado el continent~ Africano en "Terreno de cae~ 

.. ría para el hombre negro" tal como lo asienta Car
los Marx. Una vez que los ingleses pudieron lo- -
grar el monopolio de la introducci6n de esclavos a 
las colonias americanas terminaron saturando las -
suyas propias. 

Una vez que contamos con los elementos sus
tanciales del régimen de la esclavitud, podemos d~ 
jar asentada esta situaci6n real es decir, la exi.!, 
tencia de esta realidad indignificante para la ca~ 
1 idad de ser humano. Aún cuando. en nuestra época
exi sten teorías de Justificaci6n ya no fundadas en 
Arist6teles, Plat6n, Jenofonte, Cicer6n o 5'neca -
·si no en f.¡ l 6sofos contempor6neos' como Shmo 1 1 er, :--
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quien afirma que constituy6 un progreso por ser 
una etapa técnicamente necesaria por ser la gran ~ 
escuela.de trabajo para la humanidad; o como Nico-
lai quien afirma que es una etapa de progreso ya -
que entra a sustituir a la antropología. Seguimos 
considerando que esta ideología es precisamente la. 

·que impide honrafi'.·i.la naturaleza y la dignidad hum.! 
na ya que ésta:- depende, de 1 trabajo como medio _.;. 
id6neo para la realizaci6n individual que generar6 
la .realizaci6n colectiva. 

EL SISTEMA DE LA SERVIDUMBRE. 

Ortolán ha descrito en breves líneas, la -
transformaci6n de la esclavitud en servidumbre; r.2_ 
firiéndose a Roma expresa: "En tiempo de la ruina
de la agricultura y el frecuente abandono de las -
tierras por no poderlas cultivar con utilidad; en
tiempo, principalmente, de la conquista de las pr~ 
vincias distantes y de la admisi6n de las hordas -
bárbaras en la tierra del Imperio, antes de Cons-
tantino se ve aparecer un tercer t~rmino que expr.2_ 
se un derecho absolutamente nuevo: colonos (agrico 
las colone), ya tributarios (cnciti adscriptii),: 
ya libres (inquil ini coloni 1 iberi); una especie -
de siervos adheridos no ya a un señor individual-
mente, sino a una tierra. Esta es la graduaci6n -
que se prepara y que atraviesa los siglos: De la -
esclavitud a la servidumbre del terruño, y de ésta 
a 1 a domest i e i dad y a 1 pro 1 etar i ado moderno" ( 10). 

Respecto a ese gran cambio social, Renard -



'12 

lo ,explica de la siguiente manera: Considera que -
~i bien la masa obtiene un beneficio, no alcanza -
una emancipaci6n legal, pero si logra un ascenso -
respecto a la situaci6n que ocupaba con anteriori
dad; ya que si bien es que los esclavos fueron 1 i
berados por personas caritativas o por sus due~os
•oribundos deseosos de alcanzar el paraíso, no ob
tenían una completa libertad, pues quedaban sometl. 
dos a muchas ob 1 i gac i onea respecto ~e su antiguo -
'Propietario. Por otra porte, el sistema de la se,t 
vidu111bre le otorgaba al propietario garantfas y ª.!.. 
guridades que no tenían en el r~gimen de la escla
vitud, pues en esta nueva situaci6n a cambio de -
una semi libertad y de una porci6n mínima de tie-
rra, obtenía obligaciones contfnuas de un trabaja
dor explotado en beneficio propio; adem6s el nexo
creado entre el hombre y la tierra terminaba con -
el deseo o evasi6n tan frecuentemente los esclavos. 
Los siervos est6n atados al suelo que cultivan o -
al oficio que ejercen, (no pueden dejarlo ya), por 
una conservoci6n tácita detentan a perpetuidad sus 
medios de vida y sus instrumentos de trabajo. En
contramos también que no s61o los esclavos alcan-
zan la condici6n de siervo, sino que también los -
campesinos libres de escasos recursos que por fal
ta de medios de subsistencia y a cambio de protec
ción se ponen bajo la férula de un gran propieta-
rio pasan a ser siervos. Estos hombres son rebaja 

1 dos en la medida en la cual los esclavos son elev-; 
dos, al pasar a formar parte de esta calidad. A: 
1 as causas expresadas anter i.ormente por Oto l 6n y -
Renard podrf amos ag!"egar otras; el hecho de que en 
Roma, a fines del siglo 111 loa impu~stos fueran -
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· inuy elevados, hacía que los terratenientes busca--
. ran a toda costa ·~vad ir 1 os. Una de .1 as formaa que 
ut i 1 i zaban para e 11 o era e 1 vender a 1 os ese 1 avos
r6st i cos, ya que las tierras improductivas eran 
exentas de impuesto. Para evitar la emigraci6n de 
los colonos 1 ibres se les obligaba a permanecer en 
la tierra que cultivaban)' ano déjar su trabajo.
Entre tanto e 1 i mpue ato se h i zo ex te ns i vo a toda - · 
le tierra. Los propietarios pierden el inter6e ha 

1 

1 

~ia la condici6n servil del esclavo rGatico y. le: 
conceden lo que un vínculo de fidelidad con su se 
i\or, las relaciones que se dan entre ellos determI 
na~ un nexo social¡ jurídico y polftico. Encontra 
m~s así un vínculo recíproco casi conmutativo, en: 
el cual ni todos los derechos favorecen al sei\or -
ni todas las obligapioneos se acumulan sobre el va
sallo. 

El inter~s m6ximo en la servidumbre es· el -
arrendamiento del hombre como trabajador, raz6n -
por la cual se hizo una scparaci6n'entre los dere
chos que le eran reconocidos como persona, a6n - -
cuando en escala mínima y la sumisi6n que conserv~ 
ba como en el régimen de la esclavitud, ya que era 
un elemento productor. 

Los siervos y los hombres 1 ibres, adquirie
ron gran desarrollo en la Roma de los emperadores
cristíanos. Se llama Gleba al terr6n de tierra -
que se levanta con el arado y m6s propiamente a 
una tierra o heredad. Oc ahí que los siervos de -
la gleba signifique literalmente, adscritos a la -
ti.erré, a la heredad, o la propiedad) (12). Los-
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siervos de la gleba no podían poseer tierra propia, 
ni cultivar ~sta sino para beneficio de su se"or.-
No era el Cultivo de la tierra lo que distinguía a 
l~s ~iervos de la gleba, de los agricultores, ya -
que los siervos personales tambi~n la cultivaban,
era el apego a la tierra que les impedía dejarla,
lo que los distinguía; en tanto que los siervos -
personales cultivaban exclusivamente para su señor, 
los siervos·de la gleba llegaron a cultivar a sus-

,expensas, pero si empre con 1 a ob 1 i gac i 6n de pagar-
1 e a 6sta ciértos tributos, entregar parte de los
frutos o bien suministrar servicios de car6cter -
.personal. 

•tos hijos de los siervos de la gleba eran
siervos tambi6n y, como señala MinguiJon, debfan -
al señor parte de los frutos, tributaciones y ser
vicios personales. Unos procedían de la servidum
bre personal, y otros por medio de la obligaci6n,
Y para obtener la seguridad del sustento y la pro
tecci6n del señor, habían renunciado a la liber~ -
tad•. ( 13) 

El sistema de la servidumbre se expande y -
así a vía de ejemplo, podemos citar como fué cono
cido en España que durante la dominaci6n árabe y -
con la subsistencia de ciertas instituciones here
dadas de los romanos y de los godos, en relación -
de determinadas señorías que creaban como conse- -
cuencia, la necesidad de determinadas servidumbres 
derivadas de la protecci6n que los d'&i les raque-
rían de los poderosos. El siervo debía al señor -
ciertas prestaciones y a cambio rocibfa la defensa 



15 

de sus intereses y personas que no podf an poseer -
siervos, asf como tambi.én calificaba a aquel las -
otras que estaban sometidos a servidumbre, y como
medio de emancipaci6n de ~sta determinaba el bau-
tisnio. 

Del sistema de la servidumbre y del r6gimen 
de la esclavitud podemos advertir un elemento co-

, món, la 1 imitaci6n a la 1 ibertad ya que en el pri-
mero la 1 ibertad: se hallaba 1 imitada estrictamente 
por la obligaci6n de ejecutar ciertos trabajos en
beneficio del seftor; en el segundo el trabajador -
se encuentra absoluta!"ente sujeto al amo. 

Aún cuando la transici6n de la esclavitud a 
la servidumbre, obedezca a las situ.aciones surgi-
das de la conveniencia de los opresores d6 como re 
sultado la intensificaci6n de la lucha de.clases,: 
ya que en éste fntimo ascenso en el camino a la 1 i 
bertad, so va c~eando en el trabajador la concien: 
cía de su dignificaci6n humana y los oprimidos em
piezan a hacerse notar en su afán de integraci6n. 

El ARTESANO DE ORIGEN MEDIEVAL. 

ANTECEDENTES. Algunos autores pretenden 
que a pesar de que los artesanos casi no eran ten_L 
dos en cuenta por los gobiernos do las repúblicas
helénicas; habfan logrado agruparse entre ellos P.!. 
ra defender sus intereses, formando verdaderas - -
agrupaciones profesionales. los heternistas que -
se han comparado a veces con loe col legia romanos-
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ef.an.en realidad asociaciones .de car6cter frater-
nal, an61oges a nuestras sociedades mutualistas, -
"''s que corporaciones propiamente dichas. En nin
guna ~poca, los poderes públicos de las repúblicas 
griegas parecen haberse preocupado por proteger la 
mano de obra o por dictar medídas higi6nicas o de
aeguridad para los talleres o para las condiciones 
de trabajo. 

.. . En Roma las corporaciones o colegios de ar
tesanos se remontan a los primeros tiempos, ya Ti
to livio asegura que Servio Tulio da una situaci6n 
privilegiada a ciertas corporaciones cuya existen
~ia era indispe~sable para el ej6rcito. los cole
gios de artesanos no tenían jamás el car6cter neta 
mente profes i ona 1 y or96n i co de 1 as corporac;iiones-: 
de la Edad Media. Eran antes que nada por lo me--

. nos en los primeros siglos asociaciones fraterna-
les an6logos a las griegas donde los miembros se -
reunían ya fuera en épocas fijas dentro de locales 
consagrados a la divinidad protectora, o en ocasio 
nes de fiestas o ceremonias públicas o para lleva; 
a cabo los funerales de alguno de sus miembros. 
Asf pues los Collegia tenían la apariencia externa 
de la agrupación profesional pero el espíritu cor
porativo verdadero les hacía falta; su ambici6n -
era m&s bien la de ejercer una influencia sobre la 
vida pública y no seguir ni organizar su oficio. 

"los Co 1 1 eg i a tuvieron escosa importancia -
durante lo Rep6blica y al igual que las otras aso

. ciacioncs privadas, ni gouban de personalidad ju
rfdica, ni podfan poseer bienes propios. Derrotan . . . -
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do al incipiente artesanado por el trabajo de los
eeclavos, tuvieron que ponerse los Collegia a sue! 
do de agitadores po lf ti cos, 1 o .que mot i v6 que Ju- -
1 io César al l.legar al poder, los disolviera, rea
parecieron en la época de Augusto quien, mediante
una Ley Julia los someti6 a una nueva reglamenta-
ci6n,· en la que sutituy6.el sistema de la 1 ibre 
for111aci6n por el de la autorizaci6n previa. En loe 
aftoe posteriores del Imperio adquirieron su mayor-
deeerrol lo pues la dieminuci6n de un nGlftero de es
e l avos or i g i n6 una necesidad cree i. ente de 1 trabajo 
de los hombres 1 ibres. Deapu6s de algunos privi 1!, 
gios que lea fueron concedidos por Marco Aurel io y 
Antonio el Piadoso, Alejandro Severo intent6 una -
nueva Col legium redactar sus estatutos. Pero ni -
a6n en esta época llegaron a constituir verdaderas 
corporaciones de artesanos, pues continú6 predomi
nando sobre el inter6s profesional el espíritu re-
1 igioso y mutualista. 

Si bien Roma no ofrece una le9islaci6n de -
conjunto sobre la organi:aci6n del trabajo libre,
ª los jurisconsultos imperiales debemos la distin
ci6n entre la locatio conductio operis y la loca-
tio conductio operarum, que tanta influencia ha 
ejercido en la construcci6n moderna del contrato -
de trabajo" (14). 

En el bajo Imperio lejos de elevar el trab~ 
jo libro lo pone al mismo nivel del trabajo servil, 
consider6ndolo no como el ejercicio de un derecho, 
que se debf a proteger, sino como un servicio del -
cual se podfa exigir el cumplimiento; jam6s exis--
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'ti6 la pr~ocup~ci6n por Ja condicl6n material o m2 
'rel del artesano• , El. obrero era cosa, propiedad -
del "'ªe.atro y '•te lo podfa malt'retar casi i111pune
mente. Se buacarfan vanamente trazos de 1 eyea roma
nas téndie.ntes a proteger .el trabajo. 

Entre el periodo galo-romano y ese que vio
conatit:uirse el r6gimen feudal, se tiende un largo 
lapso de casi cinco siglos durante el cuál, fué la 
~industria pura111ente dom,stice la que predOR1in6; el ···· 
comercio y la industrie no existen. Mientras tan-
to, .los Monasterios, poseedores de vastos dominios, 
organizaban el trabajo y la discipl in•. religiosa y 
ae vuelven el refugio de tradiciones art:fsticas e
industriales. Este. estado de estancamiento no po
~ra durar eternamente, favoreciendo al feudalismo. 

las cruzadas abren la ruta al comercio y eu 
mentan su horizonte. El desarrollo del comercio: 
marítimo, consecutivo a las Cruzadas, tuvo reperc~ 
si6n en el terrestre, gracias a las feries interne 
cionales que fueron favorecidas, por el afirmamie~ 
to de la autoridad real. La dinastía de los Cape
tos, en el siglo XII con Luis VI, hace prevalecer
su autoridad sobre los Se~ores, haciendo imperar -
un órden relativo dentro del Estado. Esa condi- -
ci6n es la primera, que efectivamente se hace v61l 
da para el desarrollo econ6mico. Este es el punto 
de partida de un nuevo movimiento comercial y de - . 
la 1 iboraci6n de los siervos. 

Al mismo tiempo, surge un movimiento por la 
·conquista de. 1 os derechos dentro de 1 os burgos; 



19 

los grandes mercaderes, los propietarios y los vi
. llanos, aspiraban a la .1 ibertad municipal, que los 
.iiberi.'llrfadel dominio de.1 Se"or ode su dquito;·
med i ante 1 a fuerza se obtiene 1 a 1 l berac i 6n y 1 os
Señores la concenden por medio do un contrato, es-
1:0 ocurre de mediados del siglo XI a mediádos del
aiglo XI 1 l. Asf es como surge la comuna definida-
como HAaociaci6n de burgueses dentro de la cual -

· · la servidumbre con. sus cargas es reemp 1 azada por·. -
una contribuci6n civi 1 anual y las multas jurídica 
les son legalmente establecidas. (15) -

Este movimiento de emancipaci6n por parte -
de la burguesfa aprovecha también a los pequeños -
artesanos que dependían del Se"or asf como de los
sirvientes ocupados de aprovisionarlo, ya que de -
el los dependían los siervos dedicados a su mismo -
oficio. Con las comunas, las villas toman un nue
vo rumbo y se vuelven favorables al comercio, los
señores que desean atraer las poblaciones de los -
pueblos vecinos empiezan a otorgar facilidades a -
los artesanos. Surgen nuevas villas, la industria 
se perfecciona, el comercio aumenta y en las fe- -
rias de Lyon, Champagne y Beacuaire se dan cita -
mercaderes y banqueros italianos, aumentando las -
actividades comerciales. 

"La estructura econ6m i ca de 1 a Edad Med i a -
corresponde a lo que los economistas 1 laman econo
mfa de lo ciudad, segunda etapa on el desarrollo -
de la producci6n, pues sustituy6 a la economía fo
mi liar, caracteriza a esta 61tima, que la produc-
'ci6n y el consumo se real izan·en la misma unidad -
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. eíoc jo l 69 i ca, lo que nunca, con excepc i 6n qui z6 de
l os pueblos primitivos, .se alcanz6 en forma inte--
9rétl • Existen multitud de productos que no pueden 
elaborar la familia, entre otras razones por la -
fálta de materia prima, pudiendo citarse, como - -
ejemplo típico a los objetos de metal. Naci6 en-
tonces. un pequeño comercio,· .que es generalmente 
practicado por extranjeros (entendemos por extran

.· jeros, no prec i semente a 1 os hombres de otra na- -
ci6n sino a los de una regi6n distinta, por lo que 
serfa más adecuado el t~rmino extraño). la forma-
ci6n de las ciudades aceler6 la modificaci6n del ~ 
r6gimen, pues la vida en común de muchas unidades-· 
consumidoras impuso la divisi6n del trabajo y la -
formaci6n de los distintos oficios. Ya en esa et!, 
pa, la ciudad como defensa natural procur6 bastar
se a sf misma y es entonces cuando se origina el -
régimen corporativo, que es el sistema en el cual
los hombres de una misma profesi6n, oficio o espe-

. c i a 1 i dad se unen para 1 a defensa de sus intereses
comunes en gremios, corporaciones, o guildas (16). 

La corporación va a subsistir hasta la rev2 
luci6n, el sistema dominante de la organizaci6n -
del trabajo; hasta el siglo XVI ella corresponde a 
lo que se ha llamado industria corporativa. 

Dos sentimientos parecen haber precedido a
la formaci6n del régimen corporativo: Desde el pu~ 
to .de visto personal y técnico, el deseo de asegu
rar una plaza, en primer lugar y en segundo conse.!:. 
var el oficio. 

=,.---..- ,- . - . -~ 



La corporación, es la asocieci6n de artesa
nos del miemo oficio que habitan en la misma ciu-
dad, i nveat ida de un riguroso monopolio de fabr ice 
ci6n y venta; dicho monopolio resulta de la homol';; 
gaci6n de sus estatutos y reglamentos, tanto por: 
la municipalidad como por la autoridad señorial o
real. Es un sindicato obligatorio, pero puramente 
patronal, dirigido por los artesanos elegidos, por 
, 1 os padres y que toman e 1 nombre de 1 os maestros -
g'°'ard i enes. Los obre .. os est'n .a 1 margen de 1 a cOJ: 

·poraci6n,son los trabajadores que.en tanto aprend.l 
ces o compa~eros no forman parte de la direcci6n -
del grupo profesional. No son llamados a .del ibe-
rar ni les es permitido asociarse entre ellos, de-
penden por completo de quienes los emplean o sea -
de los patrones. Adem6s cada ciudad posefa sus r~ 
gl•Mentos propios en nada semejante a los de las -
dem6s, ni aún dentro de la misma rama industrial. 

"Las finalidades principales de la corpora
ci6n eran Oeferider el mercado contra los extraños, 
impedir el trabajo a quienes no formaban parte de
ella y evitar la 1 ibre concurrencia entre los maes 
tros. Estas finalidades aclaran la diferencia - : 
esencial qúe existe con los sindicatos de trabaja
dores, pues éstos son armas dentro de la lucha de
clases, tratan las corporaciones de establecer el-
monopol io de la producci6n y evitar la lucha den-
tro de la misma clase, funciones, sobre todo la 
primera, netamente patronal es". ( 17) 

Es importante hacer destacar el hecho de 
la reglamentaci6n de la economfo dirigida, t~ 
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nf a como fuente las asociaciones patronales, es de 
cir, son los propios productores, y no el estado: 
quien hace dicha reglamentaci6n. 

El maestro de la Cueva, se manifiesta en 
desacuerdo con los autores, que afirman que la COJ! 

poraci6n estaba integrada por tres grupos de pers~ 
nas: Maestros, compai'\eros y aprendices; ya que di
cha estructura no responde a la realidad, pues de

<cbe verse en 1 a corporac i 6n una un i 6n de pequeil\os -
· talteres o pequei\as unidades de producci6n cada -

una de las cuales es propiedad de un maestro a cu
yas 6rdenes trabajaban uno o m6s compañeros 1 lama
dos también oficiales y uno o m6s aprendices. 

En cuanto a los aprendices. Los reglamen-
tos determinan minuciosamente las condiciones y la 
.duraci6n del aprendizaje. Esta es más grande de -
la que se emplearf a normalmente pues fluctGa entre 
los siete y los doce años; dentro de la mayorfa de 
los oficios el nGmero de aprendices que se acepta
es 1 imitado y en momentos de crisis se llega a sus 
pender totalmente su ingreso; el maestro le daba: 
educaci6n al aprendiz y éste a su vez le daba al -
maestro todo su tiempo, comía y dormfa bajo el te
cho del maestro pero no recibía' de él remuneraci6n 
alguna, sino que debía pagar el precio exigido por 
el maestro para el aprendizaje, le hacían el exdmen 
de los conocimientos adquiridos o le exigían una -
obra maestra. 

El compañero u oficial, dospu6s de pasar el 
aprendizaje era matriculado de nuevo y registrado, 
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contra pago de un nuevo derecho y una vez colocado, 
gozaba de una situaci6n nueva cuya durac'i6n era de 

·tres a cinco .ai'\os segíin los reglamentos, período -
du'rante el cuál no podía establecerse por su cuen

, ta salvo que se casara con la hija o v~uda'de ~n 
ínaestro que lo t iberaba del tiempo faltánte para -
cubrir el plazo. , 

Así los maestros dispontan de mano de obra
subord i nada• E t. compof\ero se encontraba cond i c i o

. nado a una 1oca1 idad, pues en cualquier otra c i u-
dad sus méritos no eran reconocidos. 

Las asociaciones de compai'\eros, tuvieron el 
caricter de secretas, pu~sto que el aislamiento de 
éstos determinaba el poderío de los maestros. Al
princ ipi o tenta car6cter de asistencia mutua, des
pu's dadas las necesidades, tomaron como objetivo
car,cter de asociaciones de combate para la defen
sa de salarios y aGn para una lucha abierta en con 
tra del patr6n. A partir del siglo XVI, la corpo': 
raci6n 'este tipo tiene serios conflictos con los -
patrona 1 es. 

los maestros formaban el eslab6n más eleva
do de la jerarqufa profesional; su principal preo
cupaci6n era el reclutamiento de mano de obra y é.!, 
te se hacfa por medio de edictos en los cuales se
citaban los reglamentos donde claramente se especj_ 
fican las calidades de aprendiz y compañero, cui-
dando su monopolio y negando el examen a los comp_!. 
ñeros cuando no habfa plazas en la maestría. El -
maestro era llamado a asambleas, tomando parte en-
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1.as deliberaciones, votaba en las elecciones de -
los maes.tros ~.uardianes. Podía establecerse él 
mismo y tomar<i;. aprendices y compaí'leros, es decir -
se convertfa en empresario de industria. Todo es
to llegaba d~~pu's de diez años de esfuerzo y gran 
des costos d.e aprend i zaj e y compai\e r i smo, as i com~ 
e 1 pago de 1 de re cho a 1 a maestrf •· E 1 maestro de.
fend fa su monopolio y sus hijos podfen seguir .el -
oficio después ~e un corto plazo pagando las cuo--
"tas • la mitad de lo normal y sus hijas llevaban -
por dote, la facilidad de ascenso dentro del ofi-
cio para el esposo. 

En la sociedad siglo XVI podemos apreciar -
claramente una doble aristocracia constituída por
un lado, por los grandes comerciantes y por el - -
otro los maestros y sus •'quitos. 

Por otra parte, tambiénexistieron lasco--
fradías que eran asociaciones de personas del mis
mo oficio, pero con fines más que profesionales, -
de carácter rel ígioso y así por ejemplo se reunían 
para celebrar las fiestas de el Santo Patrón, etc. 

Con el imperio de este tipo de organización 
socioecon6mica la condición de compañeros se fué -
haciendo cada vez más penoso, los años de aprendi
zaje y práctica iban aumentando y uno vez monopoll 
zando el título de maestro, era patrimonio.de la -
ancianidad. El estol I ido de la lucha de clases es 
inminente; como antecedentes, ya hemos citado la -
existencia de asociaciones profesionales do compa
ñeros donde destacaron Assoc i at i ons Compagnonn i- -



que~ en Francia, Gesel lenverbaende en Alemania y -
en Venecia, que dieron origen a la aparici6n poet!, 
rior de los sindicatos de trabajadores. 

La producci6n corporativa paulatinamente se 
.. fue haciendo insuficiente, para cubrir las necesi
.dadea sociales de aquel la época; el aumento de las 
relaciones inter-estatales, el descubrimiento de -
Am6rica, el aumento de las vías de comunicaci6n, -
'e 1 . progreso de 1 as c i ene i as y 1 a técnica, etc., --

. produjeron un .cambio de la estructura econ(>mica. -
La manufactura fue la primera brecha en el régimen, 
que con el exceso de producci6n alcanza los merca
dos del extranjero. El sistema de la el ientela y
la economía de la ciudad, cedieron ante el naci- -
miento de la economía nacional y'es Inglaterra - -
quien en .el affo de 1545, deatruy6 mediante un acto 
parlamentario la corporaci6n,prohibi6 a laa·guil-
das poseer bienes y conf isc6 sus propiedades en b!. 
nef icio de la corona. 

Hfn los siglos XVII y XVII 1 se acentu6 la -
descomposici6n del régimen: Los hombres de aque- -
llos tiempos compenetrados del ideal 1 iberal, no -
podían tolerar el monopolio del trabajo; la burgu!. 
sía necesitaba menos libres para triunfar en su I~ 
cha con la nobleza; el derecho natural proclam6 el 
~erecho absoluto a todos los trabajos y contrarfa
al principio de 1 ibertad.toda organizaci6n que im
pidiera o estorbara el 1 ibre ejercicio de aquel d!. 
recho. Se preparaba la Revoluci6n Francesa: En f!. 
brero de 1776 se promulg6 el famoso Edicto de Tur
got suprimiendo las corporaciones, las que gracias 



.•~·la presi6n que los maestros ej~rcieron para que
se respetaran sus privilegios, quedaron restaura-

\c:lasaunque, con ciertas limitaciones, la caída del 
ministro. La Revoluci6n del cuatro .de agosto de -
1789, les di6 el golpe de muerte, su ineficacia, -
como monopo 1 i o de 1 trabajo 1 qued6 cona i gnad a en e 1 

.. decreto 2-17 de marzo de 1917, cuyo art í cu 1 o s'ptl. 
•o decía: 

•A partir del primero de abril, todo hombre 
~ •• 1 ibre para dedicarse al trabajo, profesi6n, ar
te u oficio que estime conveniente pero est6 obl i
gedo a proveerse de un permiso, a pagar los impue~ 
tos de acuerdo con las tarifas siguientes y a con
formarse a los reglamentos de poi icf a que existen
º se expidan en el futuro. (18). 

Hasta este momento en la historia, nos par.!, 
.ce que no hay movimiento tan contundente~ dentro -
de la lucho de la clase trabajadora para partici--

. par en 1 a po 1 í ti ca econ6m i ca y socia 1 , como e 1 1 o
grado por el proletariado francés a raíz de su - -
triunfo, revolucionario de 1789; donde una de las
reivindicaciones logradas, como lo es el derecho -
al trabajo, y que por siglos les había sido negado, 
se hace efectiva, si bien no en su totalidad por -
las situaciones políticas de aquella ~poca, deja -
el precedente de que la participoci6n franca del -

1 
trabajador en 1 a 1 ucha, puede continuar re i vi nd i-
cAndo lo. 



LOS TRABAJADORES EN EL REGIMEN COLONIAL. 

El mundo occidental europeo, que acabe de .:; 
pasar la noche del medioevo, recién entrabe el Re
nacimiento, cuando el aescubrimiento de Am,rica le 
plantea un problema que reviste una' doble presenta 
ci6n; Primera, de la esclavitud eat6 cediendo el : 
pa•o a· la servidumbre y el colonato cuando Enrique 

<•el Navegante comienza con el tr6f ico de esclavos.-
Segunda, la aituaci6n de los hómbres de las tie- -
rres recién descubiertas. y es precisamente de es 
ta segunda situación de la que habremos de ocupar: 
nos a continuación. 

Los colonizadores estuvieron siempre motiv~ 
dos por el propósito de explotar al máximo los el~ 
mentos materiales de las colonias y p~r tal raz6n
forzaron a los indfgenas a trabajar aún en contra-

. de su vo 1 untad una vez sometidos med i ~nte 1 a Con-
quista. 

Para la consecuci6n de sus fines, se esta-
blecieron instituciones con arreglo a las ya exis
tentes. Amparados siempre en las bulas de Alejan
dro VI y Julio 11, donde la Corona Española tiene
poder y responsabilidad sobre el paganismo y el -
idolatrismo de mil Iones de indios. 

Los repartimientos y las encomiendas son el 
prototipo de las instituciones coloniales. Siendo 
los primeros antecedentes de las segundas, que po.!, 
teriormente existen con independencia de aqu611os. 



28 

Crist6bal Col6n impuso a los indios el pri
mer tributo. de mantenimiento, que consistía on la
obl igaci6n de éstos de labrar las tierras en bene
ficio de sus conquistadores,,así como también impu
so el tributo a los indígenas mayores de catorce -
ai\os quienes ante la iinposibil idad de satisfacerlo 
podrían pagarlo con servicios. Como a. esa situa-
ci6n hubo resistencia por parte de 1os indfgenas,
provoc6 que simult6neamente, los espai\oles acaudi
Jlados por un tal Rold6n se levantaran a su vez 
exigiendo el reparto de indígenas aptos para la 
presentaci6n de servicios personales~ 

Con el consentimiento del conquistador, a -
favor de aquel la práctica naci6 la institución del 
repartimiento. 

"Bien. pronto se genera 1 i z6 1 a costumbre de
repart ir tierras a los colonizadores y con el las -

·indios adscritos a las mismas, con la obligación -
de cultivarlas en beneficio de los favorecidos en
los repa~ti~iehtos~. (19) 

En España la reina Isabel condena esa post~ 
ra y ordena al gobernador Ovando, que deje en li~
bertad a los repartidos y que señale un tributo, -
proporcional, que se considere a los indígenas co
mo vasallos libres, y que se les pague un salario -
de acuerdo con la calidad de su trabajo. No obs-
tante dicho acontecimiento, la lnstituci6n que de
,bidamente sancionada en 1504 por la Provisión de 8 
~e enero, mediante la cudl se le conc~dfa al gober 

. nador Nico.l's Ovando facultad expresa para encome'ü 



29 

dar en los territorios descubiertos o nuevos por -
, descubrir. En 1509 una Real C'dul a 1 imita la Enco 
, mienda de por vida y establece formalidad de hace; 
. la y como tipo de distribuci6n otorga el siguient; 
cien indios pera los of¡cios del rey y alcaides; -
ochenta para loa caballeros; cincuenta para escude 

. ros y treinta para l ab'radorea. -

.. . . La encomienda, nace en las Anti 11 as y au -~ 
;'origen seg6n Levene, •• hiáp6nico y se p\lede def i--' 

· ·.. n 1 r como: e 1 acto por e 1. · cua I l a coronaba a 1 os 
grandes Seílores, laicos y eclesi6sticoa, circuns-
cripé:iones con lugares poblados, con facultad de -
gobernarlas y de percibir los i111pueatos que corre~ 
pondían a la Corona. 

Eran concesiones temporales que llegaron•-
:convertirse en vitalicias, con car6cter sucesorio. 
Puede considerarse a la encotnienda como una conti
nuación de las mandaciones hispdnicas,. en virtud -
de los cuáles un jefe militar sometfa a las pobla-

. clones morales. 

la encomienda se convirti6 en un instrumen
to destinado al trabajo de los indios. 

la Recopilación de Indias consagra en el t! 
tulo X del 1 ibro, IV el buen tratamiento que debe

. darse a los indios y el título IX del mismo libro
que lleva epfgrafe H0e los encomenderos de indios" 
determina loe deberes con respecto a éstos. El en 

·comendcro dcbfn prestar juramento de proteger a_: 
sus indios, procurar su conversión al cristianismo 



30 

y encaminarlos a la civilizaci6n. No podía alqui
larlos ni darl~s en prenda, debfa de ampararlos y
evitarles agravios; de tal forma que si aquel no -
cumplía con aquel los deberes se encontraban obliga 
dos a restituir los frutos que hubiese percibido ; 
percibiera• Ademis esto constituía causa legftima 
dé remoci6n. El encomendero debfa residir dentro-
de 1.a juriadicci6n de la encomienda y a61o podfa -
;•u•entarae durante 1 apsoa cortos o ao 1 i citando un
.,.,rnd so especial. Lea Leyes de lndi ea ordenaban a 

•loa encomendaderos que tuvieran indios a su cargo-
que defendieran sus personas y haciendas, procuran 
do evitar que sufrieran agravios y de no hacerlo -
así deberían restituir los frutos que hubiesen peJ:.·. 
cibido. 

El 23 de septiembre de 1718, se establece -
la primera disposici6n por la cuál, se declaran -

.abolidas las encomiendas, complettindose estas nor
mas por las disposiciones de 12 de julio de 1720 y 
31 de agosto de 1721. 

El r'gimen colonial en la Nueva Espa~a pre
sent6 caracterfsticas que podrían quedar resumidas 
en las consideraciones que presentamos a continua
ci6n: 

La legislación colonial estableci6 dos sis
temas de propiedad respecto a la tierra: el siste
ma de la propiedad privada para los conquistadores 
y colonos y el sistema de propiedad comunal para -

· 1os indios. Una vez plenamente real i.zada la con-
quista, la corona otorga a los conquistadores tie-
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rras en encomienda, con carga para los conquistado 
res de adoctrinar a los naturales dentro de le fé: 
cat61 ica. 

los primeros repartos de tierras tuvieron -
car6cter de pago o remuneración por los servicios

. prestados; m6s tarde este otorgamiento tome el ca
ráctor de simple donación real con la denominaci6n 

,de mercedes, que tiene por objeto el incrementar -
'~',la colonizaci6n de la Nueva Espafla. 

Por otra parte el indio durante la colonia
fué utilizado en menesteres m61tiples, lo encontra 
mos tanto frente al arado como dentro de las mina';, 
El vasallaje era practicado; dfcese que Hern6n Cor 
tés contaba con veintitrés mil vasallos en sus pr; 
piedades, que se extondfan desde el Val le de Méxi:: 
co hasta Tehuantepec. 

El sistema de la encomienda instaurado en -
la época do la Colonia, era aún más desfavorable -
que el régimen de la esclavitud pues en éste el en 
comendero no tenfa que comprar al encomendado y _:: 
las bajas eran fácilmente constitufdas con s61o pe 
dir más indios al casique del pueblo más pr6ximo.: 
El encomendero sujetaba al indio a trabajos excesi 
vos y rudos en extremo. Casi no. 1 os a 1 i mentaba y: 
su muerte para él no ten'ia ningún significado, así 
como tampoco lo tenía la condici6n infrahumana en
la cuál lo tenf o viviendo. 

Los indios eran manejados directamente por
los capataces y para evitar que se dieran a la fu
ga se les marcaba con. hierro candente. 
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La encomienda desaparece del panorama colo
nial debido a las gestiones de los religiosos de-
fensores de los indios, quienes daban. fiel informa 
ci6n a los reyes de los malos tratos e injusticia-; 
cometidas por los encomenderos. 

Asf en 1562 Carlos V expidi6 "Las Nuevas Le 
yes" que suprimfan la encomienda. Debido al tumuI 

,;to que di cha 1 eg .i s I ac i 6n provoé6 se retard6. su efe~ 
;·to y es hasta t6o9 cuando son suprimidas def initi

vemente. Al abandonarse. este sistema ea sustituído 
por e 1 peonaje, cons i ste!lte en que, 1 os. indios ca
' rentes de recursos se ofrecían como peones a cam-
bi o de un mísero salario que les proporcionara.ele 
.mentos indispensables para su subsistencia. A~n ~ 
cuando se neg6 a los terratenientes el derecho Se-
ñorial, la realidad sociológica demuestra que és-
tos actuaban como Señores feudales.· 

Tendientes a la protección de los indios, -
·la Corona legisló disposiciones a favor de los mis 
\lllOS como la jornada m6xima de doce horas, el pago: 
de salario en ef~ctivo y la prohibición de présta-
~os que pudieran sujetarlos indefinidamente. Des
graciadamente todas estas disposiciones fueron le
tra muerta, pues jamás se hicieron efectivas en la 
realidad. 

4

• 

Como los indios no satisfacían plenamente -
las necesidades de trabajo, se introdujeron a los
centros de trabajo esclavos negros traídosderAfri 
ca, lo que .trajo como consecuencia, el reparto del : 
trabajo agobiante entre los siervos indios y los -
esclavos negros. 
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Por otra parte, el auge de la minería se d.!, 
bi.6 a la explotaci6n del indio, pues a las rique-

·. zas arrancadas de 1 a ti erra se sumaba 1 a fa 1 ta de
. pago de salarios, lo cual aumentaba considerable-

mente la ganancia. En el trabajo de minas al su-
primiree 18 encomienda surge el repartimiento for
zoso o Mita, en el cu•I los indios deben servir -

·.temporalmente a un amo, creando un sistema estable 
cido y un salario fijo; posterio,..,.ente a este sis: 
'tema, se impone el del peonaje, en el c.ual el in-
dio entraba a trabajar 1 ibremente, sin contrato, -
recibiendo salar.íos mi'aerablea que le eren pagados
en las famosas tiendas de raya. 

Respecto a las artesanf as que @e desarro- -
llan dentro de la Colonia, en su mayoría son impor 
tadas de Espa~a y junto con ellas se importan loa: 
sistemas de trabajo, donde los artesanos gozaban -
de ciertos privilegios de acuerdo con sus propios
estatutos. los mestizos eran admitidos al trabajo 
de las artesanías, aunque no como agremiados, sino 
solamente como trabajadores asalariados, ocup6ndo
se de los servicios m&s simples y de las tareas 
más rudas de la industria. Los indios, hábiles ª.!:. 
tffices por naturaleza, asimilaron las técnicas e.!! 
ropeas y crearon el arte hispano-mexicano, pero 
siempre fuerori 1 imitados por los espa~oles para 
evitar lo competencia, Espa~a mantuvo siempre a 
sus Colonias en una situaci6n de estancamiento, 
frenando las nacientes industrias para obligarlas a 
mantener su bajo nivel de producci6n, para conser~ 
var la dependencia. 
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Todos los artesanos estaban organizados en
gremios y cofradías regidos por sus propias orde-
nanzas, que establecían disposiciones como el que
nadie pudiera dedicarse a la práctica de un oficio, 
s in la autorización del gremio correspondiente y
previa preparación técnica en el oficio. Respecto 
e los gremios coloniales podemos decir que son un
:treaplante de las· corporaciones europeas y asf en 
:"eontramos s i mi 1 i tud substanc i a 1 , en 1 os estatutos
;¡. toe cuales debían de sujetarse los agremiedós. 

Tambi'n existi6 en la colonia un princ1p10-
' de producci6n de tipo capitalista; el obraje, di-
cho sistema rendía grandes uti 1 idades a los explo
tadores, en general este tipo.de trabajo se real i
zaba en 1 as fAbri caa-,de h i 1 ados y tejidos; en - -
el las el trabajador más que un obrero era un si~r-
VO ya que lo mantenían encerrado toda la semana, -
.•• le azotaba si cometía la menor falta)' hasta se 
le llegaba a recluir en prisiones subterr6neas. 
Esta situación prevaleció hasta el siglo XVIII, no 
obstante que existían leyes que los prohibían. 

A pesar do la existencia de las Leyes de l!l, 
dias que reglamentaban minuciosamente el trabajo -
de las industrias: El servicio personal y el modo
de controlar el trabajo, el pago de los salarios,
las condiciones higiénicas de los talleres, la jo~ 
nada de trabajo, y hasta el descanso dominical la
situaci6n era absolutamente contraria, a las dispg, 
siciones legislati~as. 

En la Colonia, México tuvo una organizaci6n 

: \-;:-,-,: .... 
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corporativa que por sus rasgos, admite la compara
ción con la europea. 

La parte m6s importante de la legislación -
de esa ~poca, la encontramos en las Leyesde Indias, 
que tanto hicieran por elevar el nivel de los ind!. 
genas. A este respecto el maestro Trueba Urbina -
nos dice: 

•Et derecho social arranca de las disposi-
c iones o reg I as comp i 1 ad as en 1 as f amo,sas Leyes de 
Indias, para proteger a los aborígenes; Norman de
buen trato y estatutos tuitivos del trabajo humano. 
Este derecho social se inspir6 en la generosidad -
de 1 os reyes cat61 i cos, en 1 as ideas de bondad y -
caridad de la reina Isabel, en el cuidado del tra
bajo humano, en mandamientos de la més significatj_ 
va protecci6n humana que desgraciadamente no se -
cumplieron en la pr6ctica. 

Eran hermosas letras muertasH. (20) 

El maestro De la Cueva afirma respecto a lo 
mismo, que es de 1 lamar verdaderamente la atención 
el hecho, de que el esfuerzo, de las Leyes de In-
días por dignificar a los oprimidos se hubiera per:. 
dido, y que la Revolución de 1910, encontramos a -
México, desde el punto de vista de la reglamenta-
cton jurídica en materia de trabajo, aún más atra
sado que on la época de la colonia. 
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EL ORIGEN DEL TRABAJO ASALARIADO. 

Como consecuencia del decreto de 1791, la -
organización corporativa termina en Francia; post.! 
riormente esta prohibición se va extendiendo por -
los diversos países de Europa. Como complemento a 
ese decreto la Asamblea decide adoptar medidas pa
ra evitar una contrarevolucí6n >' así es como los -
cHee 14 y 17 de junio de 1791 vot6 la ley propues-

>ta por el Consejero Chapel ier, cuyos principales -
postulados eran: 

"Art. lo. Com'I iderando que 1 a desapar ic i 6n
de cualquier especie de corporaciones constituidas 

.por ciudadanos del mismo oficio o profesión es una 
de las bases fundamentales de la Constituci6n Fran 
cesa, queda prohibido su restablecimiento, cual- -
quiera que sea el pretexto o forma que se les dé.
Art. 2o. Los ciudadanos de un mismo oficio o prof,!t 
si6n, artesanos, comerciantes o compafferos de un -
arte cualquiera no podrán reunirse para nombrar -
presidente o secretario, 1 levar registros, delibe
rar, tomar determinaciones o darse un régimen para 
la defensa de sus pretendidos intereses comunes. -
El artículo cuarto prohibía las coaliciones y los
restantes seRalaban diversas penas para los contr~ 
ventores". (21) 

Paul Pie reproduce parte, de la exposici6n
de motivos de la Ley Chapel ier, que di6 lugar a -
una violenta discusi6n: 

"Debe, sin duda, permitirse a lns ciudada-
nos de un mismo oficio o profosi6n celebrar asam--
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bleas, pero no se les debe permití r que el objeto
de esas asambleas sea la defensa de aull pretendi-
dos intere••• comunes; no exiaten corporaciones en 
el Estado y no hay m6s interés que el particular -
de cada individuo y el general. No puede permiti.t 
· se.· • nadie que inspire a 1 os c i udadanoa 1 a creen-
c i e de un interés intermedio que aepare ·a loa hom•'' 

. bre• de la cosa pObl ice por un eapf ritu de corpor!_ 
· ci6n". lnOtilmente, agrega el mismo autor "Objeta 

ron los defensores del derecho de aaociaci6n que: 
1.a asociaci6n profesional presentaba indiscutibl.e
uti I idad por la ayuda que prestaba a loa obreros -
vfctimaa de la falta de trabajo, o de alguna enfer 
medad, puea sus adversarios respondieron que era : 
la Nación a quien correspondfa proporcionar .traba• 
jo a los que tuvieran necesidad de él para subsis
tir, asf como ayudar a los enfermos". (22) 

La Ley Chape 1 i er traduce 1 a tendencia de 1 a 
- burguesf a de principios de 1 siglo pasado, de imP,! 

dir la organizaci6n de los trabajadores. La des-: 
trucci6n de la corporaci6n permiti6 el desarrollo
del capitalismo y de la industria, pero la burgue-
sfa tenfa ya la experiencia de las luchas sociales 
de la Edad Media y de la Revoluci6n Francesa, pro
cur6 evitarlas, prohibiendo la organizaci6n de los 
trabajadores. 

El principio de la igualdad y el de la 1 i-
bertad, a i empre estuvieron i nmereos dentro de 1 ·· Ju.!. 
naturalismo de ahf el principio de que todos los -
hombres son iguales; o como lo enunciaban las dis
posiciones jurfdicas, la Ley Civi 1 es igual para -

·-,,-, 
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t i r una 1egi•1aci6n profes i oria 1 y que . 1 as re 1 ocio
nes laborales estuvieran regidas por el Derecho C.i 
vi 1. 

El C6digo de Napole6n reglament6 el contra
. to U amado arrendamiento de obra y de industria, -
cuyailpartea eran arrendar y·arrendamiento de obra 
.y de industria, y donde le relación de.trabajo es
:iaba funda111entada por la libre concordanc i a de vo
. lunt8deis, en virtud de la cuál el arrendatario se
obUga a prestar un servicio personal, para con el 

·. a'rreridador, 111ed i ante un precio, aa 1 ario o retr i bu
ci ón. la única 1 imitaci6n que habh para regular
las relaciones obreras patronales, eran las conte
nidas en el C6digo Civi 1. 

la relaci6n obrera patronal plantea tres -
.. cuestiones principales: Salarios, Jornada de trab,!. 
jo y duración del contrato. 

El monto del salario debfa ir directamente
en proporción con el servicio prestado. La única
·acci6n que se le otorgaba al obrero en caso de vi2 
laci6n a esi;a disposici6n, era la de rescisi6n por 
causa de lesi6n. A este respecto Troplong dice -
que en caso de existir una gran desproporci6n, el
contrato serf a, de mandato. 

En esta relaci6n obrero patronal reglament.!!, 
da por disposiciones de Derecho Civi 1, se observan 
excepciones a los principios civiles, ·tendientes -
siempre a favorecer al patr6n, como lo era el de -
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ta carga de la prueba en la af irmaci6n. Asf nos -
encont ra1noa. que ~n 1 os contratos verba tea tocaba 
al trabajador próbar la cuantfa de su salario en -
et caso de controversia. Et Art. 1782 decfa •La
illfirmaci6n del patrono es aceptada: respectoat_-
llÍonto del salario, pego de los Hlarios del último 
-efto y por loa adelantos hechos el trabajador en el 
·afto que corra•. Esta dispoaici6n per1niti6 sieR1pre 
a loa patronea pagar a sus trabajadores lea canti
d .. es que querían• . 

Respecto a la jornada de trabajo, la ley no 
esteblecfe un H11ite de dureci6n lo que trajo como 
consecuencia jornadas de doce a quince horas. 

Para la duraci6n y terminaci6n del contrato, 
·se daban disposiciones como· la consagrada en el -
_Art. 1780, donde no podfe obligarse el trebajador
sino por un tie111po li1nitado pare la ejecuci6n de -
una obra deter..inada, es decir eso proacribfa le -
forma mediante le cu•I el trabajador se obligaba a 
prestar sus servicios por toda .la vida. De acuer
do con la interpretaci6n doctrinal de. este precep
to, se' consideraba nulo el contrato cuya duraci6n
tuviera un plazo excesivamente largo en relaci6n -
con la vida del hombre. Si el contrato era por -
tiempo indef inidp cualquiera de laa partes podía -
darlo por terminado, mediante aviso anticipado de
ocho días, salvo pacto en contrario. 

Los primeros a~os del siglo XIX, ven nacer~ 
e 1 si stoma individua 1 i sta 1 ibera 1, que te6r i camen
te abre e 1 campo a.1 optimismo, pues da f6 en 1 a --
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justicia y confianza el'l un mundo mejor. Pero la -
realidad no tard6 en moetrar todo lo contrario ya
que es precisamente el 1 iberal ismo quien deja al -

'trabajador frente al empresario sin ninguna protes 
ci6n favoreci,ndoee éste 61timo por la desigualdad 
que guardan entre sr. 

la concurrencia econ6111lca existente entre -
Ja burguesf a y el arteaanedo trajo cot10 consecut.-,n
:,cia, el fatal triunfo de la primera. Mientras el
'al'"teeanedo 1 uchaba por suba i st ir 111ed i ante e 1 ej er-
c i c i o de una econe>111fa local, la burgueefa conquis
taba mercados internacionales; la t'cnica burguesa 
conquistaba 111ercados internacionales; la t'cnica -
privada dentro de la industria y sola111ente en red~ 
cides proporciones se incorporaba al artesanado; -
la absorci6n del mercado local no se hizo esperar, 
p\le• contando con mayor producci6n, publicidad, c~ 
lidad y mejor precio, la burguesfa logra imponerse. 

·Así el artesanado 1 ibre se ve obl igedo a enrolarse 
en las filas de la industria; dando origen a la -
aparici6n anta96nica de dos clases, capitalistas y 
proletarios; surgiendo asf una nueva etapa de la -
lucha social. 

Esta lucha de clases se ve incrementada por 
la conciencia de explotaci6n que surge entre los -
proletarios. la igualdad no existe y la libertad
es puramente te6rica ya que consiste en la facul~
tad i 1 re i to venderse a 1 precio que e 1 empresario -
quiera pagar, obviamente el más bajo. Aún cuando
.las reglamentaciones hablaban de un libre acuerdo

<de voluntades para la prestaci6n de servicios, la.;. 
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realidad nos muestra que era el patr6n quien dete,c 
. minaba las condiciones. Otra realidad m6s, era -

que, jam6aexisti6 contrato escrito; le termine• -
cion, modificaci6n y condiciones en general depen-· 
df an de la voluntad del patr6n; el aumento del pro 
letariado, consecuente111ente ocasionaba la disminu: 
ci6n gradual de 1 monto de 1 sal ar.io y l aa jornadaa
de trabajo cada vez se hacf en m6a largas. Ade1116a-

. cde. eata situaci6n de por sf ya laati111oaa, loa in-
~º.;;duatrielea motivados por el aumento de uti lidedea, 
·; e•p 1 e aron meno de obra femen i na e inf anti 1 , produ:.. 
· .. ci6ndose aaf un aumento considerebl.e dentro del -

proletariado y lo que ·ae ha llamado el salario del 
hombre; ya que loa hombres pera encontrar coloca-
ci6n se vieron obl igedos a conformarse con sala- -
rioa irrisorios. A todo esto cebe ·agregar que ad,!. 
m6a existfa, un estado de inaccesibilidad a le ju!. 
ticie por parte de los desposefdoa ye que el proce 
dimiento civil le hacfa inexpedita, extreordinari'; 
mente l arge y a 1 tamente costosa. -

Toda esta situaci6n perdura durante el si-
glo XIX, hasta que la lucha encuentra un arma est.e 
bilizadora en el derecho del trabajo; pero no ese
pretend ido der.echo de subord i nac i 6n, si no e 1 dere
cho reivindicatorio o integrador, del cual nos ha
bremos de ocupar en capítulos posteriores. 



t 

. C A P. J. T U L O S E G U N D .o • 

RESUMEN HISTORICO DOCTRINAL SOBRE LOS DERE
CHOS DE LOS TRABAJADORES. 

a).- Antecedentes del Sistema Democr6tico. 
b).- El liberalismo. 
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e) ... las Doctrinas Social istaadel Siglo XIX 
d).- El Movimiento de la Solidaridad Social. 
e).- las Doctrinas y Movimientos Social is--

tas del Siglo XX. 
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ANTECEÍ>ENTES;OEL SISTEMA OEMOCRATICO. 

En el siglo XVIII, la teorfa política ae de 
· sarrol 16 en Francia, hecho que constituy6 por sí: 
mi~mo una revoluci6n. Ya con Descartes se habfa ~ 
comenzado la superaci6n cientffic• de Europa pero
es hasta este momento cu•ndo se hacen valiosas 
aportaciones dentro de la ideología política y so
cial. En la 'poca de la autocracia personal O. bu;.. 
rocr6tica instaurada en Francia con Enrique IV, de 
sarrollada por Richel ieu y Mazarino, que culmina: 
en_ la monarquía de luis XIV casi no se encuentran
aportaciones a la filosofía social. El principio-
fundamental de la autocracia estuvo representado -
por el pensamiento de Bossuet: "El trono regio no
es el trono de un hombre s.ino del mismo Dios", - -
principio que a su vez estaba fundamentado en To-~ 
mis Hobbes que dice que no puede haber una situa-
c i 6n intermedia entre e 1 abso 1 ut i smo y 1 a monarqu r a. 

Francia en el siglo XVIII presentaba una or 
ganizaci6n social feudal, y autocr6tica en su go-: 
b i erno. 'Asombrosa desproporc i 6n en e 1 reparto de
l a riqueza, Gettell nos proporciona las siguientes 
cifras al respecto: "la poblaci6n se componía de -
un total de cerca de veinticuatro millones de habi 
tantes, de los cuáles s61o la cuarta parte de un: 
mi.~16n de nobles y cl6rigos posefan la mitad del -
suelo y en cambio recibían de los campesinos, en -
exac~iones feudales y obligaciones eclesi6sticas,
Y en pensiones y sinecuras una gran parte de lo -
percibido por los impuestos, estando exentos casi, 
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por otro lado, de toda tributaci6n. (23) 

Dentro de esta situeci6n extremosa existJe
la burguesía que aún cuando comenzaba a disfrutar
de prosperidad, no posefa privilegios sociales o -
polfticos; .la nobleH administra a 'la justicia sin 

·. linüteci6n alguna. 

La ostentosa vida de la corte origin6 una -
deuda exhorbitante y el agotamiento del tesoro na
cional. Se habían empr~stitos en condiciones des
favorables y la distribuci6n de impuestos no se --
1 levaba a cabo en una forma equitativa. La circu• 
laci6n interna se vefa limitada por elevadas gabe-
1 as; 11 eg6ndose a 1 arrendamiento de recaudaciones
.de impuestos, 1 o que 1 es i o naba cona i derab 1 emente -
al pueblo. Predominaban las doctrinas Mercantil is 
tas sin control prospectivo y el valor de la tie-: 
rra era·muy bajo. 

A mediados del siglo XVIII surge la reac- -
ci6n a los fundamentos econ6mico-polfticos, repre
sentada por la fisiocracia, que fundaba en los de
rechos naturales bajo la forma laisser faire lai-
sser passer, considera a la agricultura como fuen
te principal de la riqueza y propone evolucionar -
los sistemas tributarios. La influencia ejercida
por los fisi6cratas, que presentaba palpable anta
gonismo, con la ideología vino a ahondar las dife
rencias entre pueblo y gobierno, 

El escepticismo religioso y el anhelo de li 
bertad surgen como reacci6n a la política represi: 
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va de la monarquía después de la muerte de Luis XIV. 

La .aaimilaci6h del pensamiento inglés, en -
especial el de locke, junto con el conocimiento de 
las instituciones Inglesas crean la conciencia de
la situaci6n )' ponen en desventaja a la monarquía; 
cunde el deacontento en todos loa 6rdenea )' se ha
ce presente 1 a necesidad de transformac i 6n. No· --

·:,obatante la expansi6n de esta ideologfa,se conser
. •van egoistas )' desdeftosas las clases altas y son -

las explotadas las que se sol idari2·an a este pens.!. 
•iento. 

Dentro de la corriente filos6fico-polftica
francesa, encontramos pensadores tan ilustres como 
Bodin, el Abate Saint Pierre, el marqués D. Argen
son que junto con Voltaire, los enciclopedistas, -
Montesqui·eu )' Rousaeau,otorgan bases suficientes P.! 
ra et posterior establecimiento del sistema demo-
cr6tico. 

Jean Bodin, vivi6 en un momento de transi-
ci6n con influencias medievales y modernas; en "La 
República" dice que la famll ia es el origen del E~ 
tado y que la soberanía radica en el rey, pues asf 
lo determina el derecho divino; por consiguiente -
I~ libertad de acci6n del Rey también tiene su lí
mite en las leyes divinas y naturales. Es acérri
mo defensor de la propiedad privada de tal forma -
que la considera inviolable aún para el poder real. 
Respecto a Bodin, René Gonnard dice: "Es uno de -
los autores franceses más .. considerables del Siglo
XVI, en lo que se refiere a la filosoffa política, 
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y uno de los más representativos del renacimiento
.. franc6s. (24) 

Saint Pierre se manifiesta en contra del -
si atema franc's y propone .1 a creac i 6n de consejos
en cada departamento de gobierno; la influencia -
que ejerci6 con su •projet de Paix Perpetuel le•, -
cul111ina con la Santa Alianza y tiene por objeto la 
paz entre los pueblos. 

D' Argenson preaent6 un proyecto de trans-
.. formaci6n a la Monarquía 1 imitada. 

Voltaire, con la influencia de Bacon, New-
ton y locke, contribuye a la difusi6n del pensa- -
miento ingl6á en Francia; en principio ataca al po 
der eclesi6stico, la opresi6n de clases y aspira~ 
una 1 i berted i nte 1 ectua I, re 1 ig i osa y po 1 ft i ca; h.!, 
ciendo la defensa de la misma bas6ndose en el jus
natural ismo. le preocupa la libertad de prensa y
aboga por elecciones y parlamentos solicitando la
participaci6n política de la clase media, haciendo 
la defensa de la misma basándose en el jusnatura--
1 ismo. Sin embargo, desconoce capacidades en !as
elases bajas y se manifiesta a favor de una monar
quía ilustrada y tolerante; concediendo las refor
mas sociales a la acci6nde los mismos gobernantes. 

Respecto a Oiderot y 0' Alembert, observa-
mas que su contribuci6n m6s valiosa se refiere al
aspecto cultural; compi laci6n de veintiocho volúme 

. nes, con objeto de si stemat i :z:ar 1 os hechos e j ent r: 
ficos e hist6ricos, pretenden crear una fi losoffa-
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que reemplace los antiguos sistemas de creencias y 
pensamientos. También se siente la presencie de -
Locke cuándo definen 1 a 1 i bertad natura 1 como e 1 -
derecho que tienen los hombres para disponer de su 
persona y bienes, de acuerdo con su voluntad, con-
1 i1nitaciones al derecho natural. Afirme que al -
formarse la sociedad polftica, loa h0111brea que por 
naturaleza. son iguales, participan de la libertad
civi 1. 

El pri111er tratado ordenado y sistem6tico de 
Polftica, que resulta de la inquietud espiritual -
del siglo XVII ea el del Bar6n de Montesquieu •Et 
Espíritu de las Leyes•, cuyo acogim;ento fué por -
dem6s exitoso por los intelectuales de su tiempo. 

Montesquieu emplea el método emp1r1co en su 
estudio; como la mayoría de sus contempor,neos, -
cree en la existencia de principios fundamenteles
de derecho y justicia en el seno de le natural~za, 
pero para alcanzar las enseffanzas de ésta, no hay
que partir de deducciones basadas en la ra76n sino 
de los hechos de la historia y de la observaci6n -
de las circunstancias de fa vida polrtica. Su di
recci6n doctrinal para algunos autores está basada 
en Plat6n y Locke, pero en rea'lidad está basada en 
Arist6teles y Bodin. 

Montesquieu tiene marcada tendencia a prop~ 
ner reformas más que a atacar y criticar el régi-
men existente y trata sobre todo los asuntos prác
ticos del gobierno, relegando a segundo término la 
doctrina respecto a los cuidados o prerrogativas -
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del poder soberano. Se manifieste a favor de la -
monarqu r a, pero a 1 a vez busca garant ras de 1 i ber
ted, segíin él, determinadas en la.separaci6n de -
los poderes ejecutivo:)' legislativo. De estudios-
comparetivos de car6cter legislativo se propone de 
terminar un cuadro d.el derecho y la poi ftice. la: 
parte m6s importante de su obra, se refiere al ve
<lor de la 1 ibertad y a· la teoría de la divisi6n de 
poderes como una garentfa necesaria para la conae
cuci6n de aquel las, afirma que la 1 ibertad poi ftic• a61o se encuentra en loa gobiernos moderados y-
que '•ta consiste en la seguridad o el menos en la 
·opinión que ceda uno tiene de su propia seguridad. 
Considera a Inglaterra como el pueblo que mejor ha 
sabido aprovechar la religión, el comercio y la li 
bertad. Para determinar e 1 caricter de 1 as i nst i: 
tuciones se requiere de un sistema de principios.-
De las relaciones entre gobernantes y sObditos, en 
un Estado determinado, nacen las leyes polfticas.

,De las relaciones entre los ciudadanos, al derecho 
Civil. Pero las leyes civiles y políticas de Esta 

:do a Estado varfan de acuerdo con las condiciones: 
especff icas de cada uno. la forma natural de go-
bierno, como el sistema natural de normas jurfdi-
cas, depende de todas las circunstancias que dete~ 
minan el carácter de un pueblo y especialmente, de 
las condiciones de vida. El conjunto de esas in-
fluencias complejas forma lo que se 1 lama "El espl 
ritu de las Leyes". 

Habla Montesquieu de los principios en que
se fundan las diferentes formas de gobierno. Hace 
~na blasificaci6n de los gobiernos de desp6tico~,-
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cuando gobierna uno s61o, sin sujeci6n a la l~y; 
11on6rquicos, cuando gobierna uno a61o, con suje- -
ci6n al derecho y repúbl icanos cuando retiene el -
pueblo todo ol poder político. Este Gltimo tipo -
p'uede ser ~,emocr6tico o aristocr6tico. Cada forma 
de gobierno lleva aparejado un deteminado princi-
pio. El deapotismo se funda en el miedo, la mona~ 

· qufa en e.1 honor; la aristocracia en la moderaci6n, 
.la democracia en el patriotismo o virtud polftica. 

cc',Mol\t:esquieu examina los peligros inherentes a ceda 
' a i at:e11a y las 1 eyes e i nst i tuc iones apropiadas e -

cada for11a exponiendo las concepciones políticas -
m6s importantes en relaci6n con las condiciones ~ 
cul iares de un sistema particular y determinado. : 
(25) 

Para Montesquieu cuando cambia el espíritu
que informa a una det'er• foada forma de gobierno, S.\!, 
cede necesariamente una revoluci6n. Tambi&n afir
ma que las democracias declinan cuando no se prac
tican las virtudes polfticas y desaparece el espí-
ritu de igualdad y respeto a las aristocracias, -
dice que el fin se determina por la ausencia de m~ 
deraci6n entre las clases gobern~ntes. Critica a
las doctrinas que sostienen la esclavitud y de una 
forma apasionada y elocuente ataca el régimen y -
también propone un acuerdo internacional para la -
represi6n del tr6fico de esclavos • 

. · Sab i ne respecto a Montesqu i eu comenta 1 o si 
guiente: nsu amor a la libertad polltica Gnic~ en
tusiasmo de su temperamento, por lo dem4s frío, -
concuerda con la mejor tradici6n del sig!o XVII 1 -
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pero uni6 su teoría a un análisis demasiado apresu 
rado y superficial de los principios constitucion-; 
les de 1 ibertad". (26) -

De una· manera general podemos determinar -
que las tendencias polfticas, de fines del siglo -
XV U 1 , mantienen la ideo 1 og r a de Locke respecto de 

Je>• derechos naturales, el pacto social y la revo
·1uci6n encontrando su m6xima expreei6n en la obra
.de Juan Jacobo Rouaseau. 

Juan Jacobó Rousseau fue sin duda el huma-
·niata que con m6a claridad. refleja las condiciones 
de Francia y que a la vez plantea soluciones a las 
injusticias sociales)' políticas. Sus bases doc-
.trinales est6n establecidas en Putendorf, locke y
Montesquieu. 

Las condiciones de Francia, presentaban una 
abierta susceptibilidad a la crítica, ya que la m2 
narquía de derecho divino, el feudalismo, la co- -
rrupci6n )'decadencia social daban marco propicio
para el lo. 

Rousseau no simpatiza con los proyectos de
reforma moderada, presentados por Voltaire, los e~ 
ciclopedistas, los fisi6cratas, quienes se manife~ 
taban a favor de la monarquía ilustrada; así como
con Montesquieu, que deseaba la implantaci6n del -
sistema constitucional con las 1 imitaciones ante-
riores expuestas, Se pronuncia también en favor -
de la igualdad de derechos entre las clases medias, 
los campesinos y los trabajadores. Sus ideales ~-
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son tendientes al logro de la democracia directa y 
a la igualdad política, que supone una tranaforma
ci6n absoluta de los sistemas político sociales y
de una manera u otra s61o podrán ser realidad, me
diante una revoluci6n. 

El punto de partida, de la teorf a de Roua~-< 
aeau, es el supuesto de un estado natural, ante- -
rior a la eociedad, donde se vive un estado .de - -

,,-;:igualdad, con pi ena sati sfacci6n de SU9 Moradores, 
bae6ndoae a Sf llliSMOS 1 el Ínter'• propio, la pie•
dad propia del hOMbre y no la raz6n, eran los fac
tores que determinaban esa conducta.' La divisi6n-
del trabajo consecuencia del desarroUo, la propi!. 
dad privada, es lo que crea la divisi6n de clases
)' rompe el equilibrio antes existente, llegando -
as f 1 a SOC Í edad C Í V Í 1 o 

La influencia de Hobbes y Loche en Rousseau 
se hace patente ya que curiosamente hace unacombi 
naci6n 16glca cuando advierte que la sociedad polt 

¡; t·¡ c8 se crea en V Í rtud de Un pacto SOC Í a 1 1 porque: 
s61o puede justificarse la autoridad y conservarse 
la libertad en virtud del consentimiento yel acuer 
do. Afirma que cada individuo cede a la comunidad 
sus derechos naturales, y de esta manera se esta-~ 
blece una organiraci6n política, con voluntad pro
pia distinta de los miembros que la integran. Los 
hombres que viven dentro de ese Estado poseen una
parte igual e inalienable de soberanfa. El pacto
de estos hombres es soclal, porque se trata de un
acuerdo mutuo entre los hombres y su estado que 
obliga al individuo como parte de la soberanía, en 
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relaci6n con otros y como miembro del estado, rel!. 
.ci6n con el mismo soberano. 

Para que resulte ese pacto social Rouaeeau
dice que es necesario que el consentimiento del -
pueblo resulte un6nime, ya que una vez que se for
me el estado, la voluntad de la m•)"orfa represente 
a la voluntad general; y la minorfa equivocada no

.. puede pretender que prevalezca su voto frente al -
:at.ntir de la voluntad general. •La voluntad gene
ral es la {ínica manifestaci6n de la soberanfa, )' -
6ata 6lti111a ea patri111onio de la cOMunfdad poi ftica, 
c'oniliderada como una unidad ••• La voluntad general
ee identifica con el ínter'• coman de todos los --
111i.e111bros del Estado. las leyes son los actos de· -
la.voluntad general. Por lo tanto, las leyes tie
nen por objeto el inter6s general )' emanan de la -
1 i bertad de 1 pueblo. (27) 

. Roueseau, en su obra e 1 Contrato Socia I , se 
· .. pronuncia a favor de 1 a i gua I dad pues considera -

que sin ésta no puede existir la libertad. Hace -
la distinci6n entre estado )" gobierno dice que el
Estado se confunde con la unidad política y se ca
racteriza por la voluntad general, supone la sobe
ranía; el gobierno comprende a los que dirigen los 
negocios colectivos para cumplir dicha voluntad. -
La existencia de los gobiernos no procede del con
trato, sino de un acto de poder soberano del pue-
blo. El gobierno es un mero agento e instrumento
del pueblo, el cual puede cambiarlo cuando lo con
sidere conveniente. Considera que el aumentar la:
di~tancia entre el pueblo y el soberano, los trib.\;! 
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tos se hacen m6s honerosos, en 1 a democracia e 1 ~
pueblo ést6 menos gravado, en la aristocracia lo -
est6 m6s y en la monarqufa lleva el mayor tributo • 

.. Concibe en 1 a especie humana dos c 1 ases de des i- -
gualdad la que llama natural o ffsica, y la moral
º polftica. 

En el periodo siguiente a la muerte de Rou
••e au, su doctrina y e 1 esp r r i tu de •us · obras se re 

- fléjan en las transformaciones pólfticas; su pensi 
·· Miento acerca de la soberanía popular, la igualdad 
.. hu••na y el regreaionismo natural, especialmente,
. 90%aron de popularidad. Muchos dé sus principios

encuentran aplicac¡6n en las experiencias polfti-
cas de la Revoluci6n Francesa y tambi6n aparecen -
en la declaraci6n de Derechos del H0111bre de 1789. 

La trascendencia del pensamiento Rouaseau-
niano se extiende internacionalmente tanto a los -
pueblos europeos como a las colonias americanas, -
a6n cuando en el siglo XVIII la influencia en Nor
team6rica sea relativa porque su revoluci6n surge
m&s bien apoyada en locke y Montesquieu, el movi-
miento democrAtico de Jcfferson se inspira en las
ideas de Rousseau. 

La teorfa del Pacto Social persiste en Ale
mania y América. Kant y Fichte niegan su fundameu 
to hist6rico pero aceptan el contrato como una hi
p6tesis necesaria y conveniente para comprobar la-
justici a de las leyes. Siguiendo el pensamiento -

·Kantiano podrfamos concluir ..Je la siguiente manera: 
· .. No obstante e 1 hecho de que 1 a teorf a de 1 pacto s,g, 
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cial carezca de fúndamento hist6rico, tiene rele-
va~te importancia en la justificación de la Revol!!, 
ci6n franc~sa, de la Revoluci6n Americana y como -
base f i 1 os6f i ca a 1 a demócroc i a moderna )' 1 a 1 i ber 
tad. civi 1. Algunos autores como Wi l loughby consi: 
deran que eso constituye una de 1 as paradojas más- · 
grande a en 1 a historia de 1 pensamiento po Ir ti co. 

EL LIBERALISMO. 

El pensamiento liberal alimentado por Rous
aeau se reduce a f6rt11ulas que la burguesía llen6 -
con una estructura econ6tni.ca que ya habf a sido en
gendrada; la consecuencia es la imposici6n de una
real idad econ6niica, sobre el pensamiento filos6fi
co. La burguesf a luch6 por una 1 ibertad, pero por 
una 1 i bertad con 1 as tendencias de su época. La -

. fisiocracia )' el pensamiento Rousseauniano dieron
.pauta a la aparici6n del 1 ibera! ismo. 

El mercantilismo nació en Inglaterra, exten 
·. diéndose al continente europeo. Dicho pensamient; 

aborda los problemas de la rique%a, sus formas, su 
desarrollo y sobre todo su incremento. En la épo
ca en la que el capital es comercial y usuario, do 
mina el comercio y el crédito; la producci6n come!,i 
zaba a tener car&cter manufacturero. El descubri
miento y la conquista de América Abastecieron a E!!, 
ropa de metales preciosos; el oro y la plata pron
to se redistribuyeron por el viejo continente, m~ 
diante guerras)' comercio exterior, y junto con 
el los la aparici6n formal de concepto riqueza. No 
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se fijaba atenci6n en .la producci6n, sino en la -
circulaci6n de la riqueza. El representante del -
lllercant i 1 i smo i ng I és. Thomas Mun eser i b r a; "E 1 r~ 
medio habitual de incrementar nuestras rique~•• y
nuestros tesoros es el comercio e)Cterior en el que 
debemos atenernos, siempre a la norma de vender --
anualmente 8 i'os extranjero• mercancías nuestra• -
en 111ayor proporci6n, que aquella en que consumimos 
lea suyas". 

"los mercant i 1 i stas expreaaban loa i ntere-
ses de la burguesía naciente en "' seno def feuda-
1 ismo, con su aspiraci6n de acumular riqueza, en -
forma de oro y plata, mediante el desarrollo del -
comercio exterior, el saqueo colonial, las guerrea 
comerciales y la esclavizaci6n de los pueblos atra 
aedos. En relaci6n con el desarrollo del capita-~ 
1 ismo, comenzaron a proclalftar la necesidad de que
el poder p6blico protegiera y fomentara las empre
sas industriales, las manufacturas. Se establecí~ 
ron primea de exportaci6n abonadas a los comercian 
tes que vendfan sus mercancf as al extranjero. Se
i~pl antaron a los aranceles de importaci6n, llama
dos a adquirir rápidamente una importancia todavía 
mayor. Con el desarrollo de las manufacturas y -
~ás tarde con las fábricas y la tribulaci6n de las 
mercancías importadas, mediante el sistema arance
lario, acab6 por extenderse todavfa más el sistema, 
para defender la industria nacional contra la com-

. petenc i a extranjera". (28) 

Colobert ministro de Luis XIV, en el siglo
XVI, ampli6 el sistema de protecci6n en Francia; -
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se incluían el~vados derechos de importaci6n y la
prohibici6n a ·la exportaci6n de materiaa. De una -
manera general podemos afirmar, respecto al mercan 
tilismo, que es la primera justificaci6n de lapo: 
sici6n que la burguesía había adquirido en algunos 
estados produciendo una concentraci6n de capital -
en manos del empresario, que no era como en la - -
Edad Media patrono y Trabajador. 

•· La produce i6n capitel i ate, antes que en ni.!l 
g6n otro país se impuso en Inglaterra. Fu6 ahí -
mismo donde William Petty inicia sus estudios de -
Economf a Poi ft ica 1 a que se ha l l 8111ado "La e Us i ca 
de la Burguesía", que aspiraba a descubrir el nexo 
interno entre los fen6menos econ6micoa. Esencial-
111ente encontramos dentro de esta nueva postura, so 
bre todo en Petty la búsqueda del valor en las me'; 
cancías, por la cantidad relativa de trabajo conti 
nida en ellas. Sin embargo no se 1 leg6 a la cons,!t 
cuci6n de dicho fin. 

A la creaci6n de la economía política moder 
na, contribuye considerablemente la escuela fisio: 
crática, encabezada por francois Quesnay; que al -
igual que los representantes filos6ficos de su ép2 
ca pregonizaba la·existencia de leyes de la socie
dad, es decir, leyes establecidas por la propia na 
turaleza que nunca' podían ser modificadas por le-: 
yes positivas del Estado. 

En contraposici6n con el mercantilismo, la
fisocracia considerada como única fuente de rique
za a la naturaleza y por lo tanto a la agricultura. 



57 

Hecho muy importante, que debe ser tomado en consi 
deraci6n, es que Francia,era en esa 6poca un pah
agrícola por exc:;elencia, por lo que nos es bastan
te exp 1 i ceb 1 e 1 a aceptac i 6n que tuvo ese sistema -

.en este país. 

Dentro del sistema fisiocr6tico, la teorfa
del valor no fue lo que pudiera llamarse hecho de
relevancia. 

8 Su filosofía polftica y sus preceptos de -
polf.tica práctica los sacaron los fis6cratas del -
·concepto del produitnet. Puesto que la agricultu
ra era la única que producía un excedente, las me
didas mercantilistas de Colbert, dirigidas a fomen 
ter la industria, eran inútiles, y contra el las _: 
lanzaron los fisi6cratas su grito de guerra de lai 
sser faire, laisser passer. la industria no crea: 
ba valores s61o los transformaba y ninguna regla-
mentaci6n de ese proceso de transformaci6n podf a -
añadir nada a la riqueza de la comunidad. Por el
contrario, lo más probable es que lo hiciera m&s -
engorroso y menos econ6mico. Por consiguiente, de 
bía desaparecer la intervenci6n en todas sus for-: 
mas. En el campo de la tributaci6n, que es el ins 
trumento más poderoso del intervencional ismo esta: 
tal, había que hacer lo mismo: La industria y el -
comercio debían quedar 1 ibres de toda contribuci6n. 
La única rama de la producci6n a la que en justi-
cia debían imponérsele contribuciones era a la que 
creaba valor, es decir, la agricultura. Imponer -
contribuciones a la industria era imponerlas a la~ 
tierra de un modo indirecto, y, por lo tanto, antl 
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económico, la m6xima financiera de la fisiocracia
era un impuesto ~nico sobre la tierra". (29) 

El maestro de la Cueva al equiparar el pen
samiento fisiocrático con las ideas políticas de -
Rousseau advierte entre ellos un abismo: Dentro de 
la reforma que propone Rousseau, sugiere la activi
dad estatal para garantizar a cada hombre una li-
bertad real, los fisi6cratas se manifiestan en con 
tra de cualquier artificio. Mediante el ejercici; 
del derecho, Rousseau busca la igualdad de los hom 
bres, para garántizar la 1 ibertad; los f isi6crata; 
del despotismo legal, que no era otro que un mona~ 
ca fuerte que cuidara la aplicaci6n del derecho, -
el que, a su vez, habrfa de garantizar el libre d!t 
sarrollo de las fuerzas naturales. Con el ante- -
rior paralelo se justifica que en la Revoluci6n -
francesa triunf6, no el pensador de Ginebra sino -
el orden 1 iberal, pues si bien se adopt6 una forma 
polrtica de organización, la democracia, se di6 a
la voluntad popular un contenido concreto, la ideo 
logfa econ6mica de la escuela 1 iberal". (30) -

La economía política clásica, alcanz6 su 
punto culminante en las obras de Adam Smith y Da-
vid Ricardo. 

En su obra "Investigadores sobre la Natura
leza y las causas de la Riquera de las Naciones",
Smith dice, que la rique?a de un país se cifra en 
toda la masa de mercanc1as po~ él producidas. 
Smith se manifiesta en contra del uti 1 itarismo y -
por lo tanto va en contra del principio fisiocrátl. 
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co seg6n él cual, el producto neto es fruto e.1<clu
sivo del trabajo agrfcola y dice, siendo el prime-
ro en afirmar lo que todo trabajo, cualquiera que
sea la rama de la producci6n en que se invierta, -
es fuente de valor. Smith es el economista del pe 
rfodo manufacturero, del desarrollo del capitalia: 
mo. De ahf que viera en la divisi6n del trabajo -
la base para la elevaci6n de la productividad, de
dicho sistema. Fue el primero en dividir a la so
ciedad capitalista en tres·claaea, integradas de -
la siguiente manera: a) los obreros, b) los capit~ 
listas, c) los propietarios de tierras. Sostenfa
que la sociedad capitalista est' fundada en la co
munidad de intereses, por lo que cada uno aspira a 
su propio beneficio y el choque entre los diferen
tes intereses redunda en beneficio de la colectivl 
dad. Así mismo se manifiesta en contra de las - -
ideas y la política de los mercantilistas, aboga-
dos calurosamente por la libre competencia. 

David Ricardo, quien vive el período de la
revoluci6n industrial en Inglaterra publica en su
obra "Principios de Economía Política y Tributa- -
ci6n; donde desarroll6 la teoría del valor por el
trabajo de un modo más acorde a la situaci6n de su 
época; rechaz6 la tesis de Smith de acuerdo con la 
cuál, el valor lo determina el trabajo solamente,
en el "estado primitivo de la sociedad" y puso de
manifiesto que el valor creado por el trabajo del
obrero, es la fuente de donde brotan tanto el sala 
rio, la ganancia y la renta. la existencia de cli 
ses era, para él, un fen6meno eterno en la vida so 
cial. · Ricardo crea una importante ley econ6mica;: 
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a~uella que dice, que cuanto más alto sea el sala
rio del obrero, mis baja,ser6 la ganancia del capi 
taliste y viceversa, su doctrina del valot' trabaj'°~ 
tiene gran relevancia hist6rica. A la vista del -
aumento de las contradicciones capitalistas algu-
nos de sus seguidores comenzaron a llegar a la con 
clusi6n de que, si el valor se creaba solamente --= 
por el trabajo serfa necesario y justo, que el - -
obrero, creador de todas las rique:ras, fuese tam-
bi6n el duelfo de el las, y de todos los productos -

.del trabajo. 

Dávid Ricardo al igual que Adam Smith, con
sideraba natural y eterno el régimen capitalista,
as1m1smo, consideraba que, el antagonismo de los -
intereses de clase era inherente a dicho régimen. 

Respecto a esta situaci6n, creada por los -
economistas, Harol J. laski nos dice: •[I 1 ibera--
1 ismo tiene ahora una misi6n econ6mica plenamente
anal i~ada, dejad al negociante libertarse a sí mi.!, 
mo, que 1 ibertar6 a la humanidad. 

Pero ha de posesionarse del Estado para li
bertarse, cosa que en gran medida ha hecho ya. Y
ahora descubre que para emplearlo en el fin más am 
pi io no tiene otra tarea que obligarle a tener de°': 
sus funciones el concepto más estrecho posible. 
Quizás se queje el obrero, o más tarde, el agricu! 
tor, mimado monopolista. Con Adam Smith las máxi
mas prácticas de iniciativa comercial alcanzaron -
el ~rado de una teología; y el estado se convirti6 
en el instrumento con el cual se las apl icarfa en-
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lo• seaent• •f\oa siguientes• la pr6ctice·de eu vJ. 
·da cotidiana•. (31) · 

E 1 callb i o que produjo e 1 1 i bere I i e110 fue in 
.con11eneureble, >'• que poco • poco fue cuerteando -
le eocieded en que la poaeei6n que guardaba cttd• -
pereon• era definida, eaf cOMo e 1 •ercedolocal,. -
la.ciencia y le cultura; ..utacione• que en unprin, 
cipio no fueron b.i.en acogidae, debid~ • loe funda-

. Mntoe rel igio•o• coneuetUdinarioe •. AGn con eu -
triunfo, el liberati .. o no parece un cuerpo de dos;, 
trina o pr6ctica net•ente logrado. Quieo reivin
dicar el derecho del individuo al labrar au propio 
deatino, ein encontrar limitación en ninguna auto
rid.t externa para el logro de au fin; pero encon
tr6, que su fin llevaba i11plf cito, el deeaffo de -
I• cCM11unidad • la aoberanfa individual'. 

•con eata aparente libertad a61o •• propi-
ci6 la deaigualded, la pobre%• de la claee trabaj,A 
dora y el 'xito, eeo ef, del eeplendor de uno• - -
cu6ntos, eu riqueza tenra como bae8111ento le 11iee-
rie de loa muchos, loa que vivran del trabajo de -
los dem6s, que hasta se daban, y se siguen dando -
el lujo de aparentar generosidad, organi~ando fíe!. 
tes en beneficio de 1 os pobres. la de.si gua 1 dad S.2, 
cial es lo que caracteriza el r6gimen 1 iberal, no
obstante esto sus defensores todavf a lo siguen Pº.!l 
derando ya que lo consideran como un orden benéfi~ 
co. As1 bajo los régfmenes liberales, se conside
raba a la sociedad sujeta a un orden y a ciertos -
mecen i smos de se 1ecci6n natura 1 y prec i .samente por. 
la co~fi9uraci6n d~ fuerzas naturales se producía-
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l• .. desigualdad social. y que .a6n cuando ae propici,!. 
. be la fe 1 i c l d.d de unos y 1 a i nfe 1 i c i dad de 1011 mu 
ch~s, esto eeg'1n eua aoatenedorea h•cf a prosperar:' 
••le sociedad". (32). 

De acuerdo con e 1 1 i be r• I i •llO, e 1 ho.bre de 
be estar c•r•cterizado por eu 1 ibert.d, ••t aurgii e' pr i ne i pi o de que • • 1 i berted, er• fuente de to- .. 
do derecho y b••• de la felicidad; ecl•6• I• 1 iber 
·~ad no podt• creal'le ning6n ••I • nedie. Un hOll-:' 

· · b... que· act6a con 1 i be .. t.d, obra • i ••Pre de acuer- . 
do con loa line•ientoa del bien coaGn. L• coac-
ci6n yel libre juego de lea leyea natur•lea aon -
la c•u•• del deeequi 1 ibrio aocial, pero c0110 el -
•undo e• a,..onioao y perfecto.dicho• traatornoa i9 
pulaan •I progreso. 

El ••••tro S6nchez Alvar.do dice •I referí.e. 
ae al liber•liaMo, que de acuerdo con '•te la dife 
renci• de aptitudea del individuo ere I• baae de : 
la diviai6n del tr•bajo, la capacidad del h011bre -
debfa adaptar•e • lea innu•ereblea •ctividadea ao
cialea y que lo m6• aorprendente de todo er• que -
este doctrine afirm•b• que con la diviai6n del tr,!. 
b•jo se coloc•b• al individuo en el lug•r que jua
t ... nte le correapondfa y que la juatif icaci6n de
las cl•aes sociales estaba dada en la aiguiente -
fraae: "Suprimir estas desigualdedea aer6 aiempre
i•posible, forman parte de le vejez y de la muerte, 
de lea eternas fatalidades que el hombre tiene que 
aufrir. 

La doctrina liberal viene a conátituir un•-



exégesis de 1 individual i smo; e 1 hombre debí a aer -
aocialmente libre para comprar su 1 ibertad, obaer
v6ndose que en el devenir de la humanidad s61o la-
minorfa es la que he tenido capacidad necesaria P!. 
r• poder reali:ar ese compra. 

. Como baae en esta ideologf a, se vieron rea-
l i dadee de so 1 adoras .pare eses gene rec i one e, · as f en 
contramos por ejemplo, que en Francia hacia le se7. 
gunda década. del siglo XIX la jornada de trabajo -

· en· 1 a industrie de 1 algodón l leg6 a ser hasta de -
quince horas y medie al dfa. Adem6e de ser agota
dora por la naturaleza del trabajo, se hac-fe en m~ 
dio de una complete insalubridad, incluyéndose den 
tro de ella el trabajo femenino e infantil. Dada; 
las condiciones en que se laboraba, se llegaba in~ 
clusive hasta la deformación ffsica de loe trabaja 
dores. -

Respecto al salario y a la vivienda, era el 
primero miserable y la segunda i~frahumana. 

Junto a esta concepci6n filos6fico-social -
liberalista, surge otra por naturaleza antag6nica
a ésta que es la socialista. Quo en princ1p10 su~ 
ge como utopfa, hasta llegar a lo culminaci6n cie~ 
tífica. 

LAS DOCTRINAS SOCIALISTAS DEL SIGLO XIX. 

las l nst i tuc iones e ideas social i atas no P.2. 
demo• considerarlas de origen reciente, puesto que 
en la antiguedad nos encontramos con situaciones -
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que bien podrían considerarse dentro esta ideolo-
gf a~ A manera de ejemplo podrfamo• citar, la pro
piedad co~~n, la situaci6n de Esparta en el perío
do. helénico, las organizaciones agrícolas de los -
f'udos 1 as de 1 as gu i 1 das en 1 as ciudades y 1 as 6,t. 
.dene• 111on6sticas que encierran caracteres distin--

·. ti\toa de ese sistema. 

Aparecieron frecuente, ideales socialistas, 
.. º'que pretendi en determinar 1 a forma de como ten fa - . 

que ser el mundo en la realidad. Plet6ri por ejem~
p lo, en •La Rep\'.Jb 1 ice• tra:a e 1 cuadro de una e i u
dad, en donde las mujeres y loa nil\os pertenecen e 
1 a comunidad. la sociedad creada por e 1 Cr i st i a-
ni s1110 ea aquellá en la que •Todos los que crefan y 
estaban juntos y tenf an las cosas en común; las P2 
sesiones y los bienes y las repartf an a todos, de
acuerdo con lo que necesitaba cada uno•. (3) To
mas Moro, en su "Utopfa• piensa que la propiedad -
privada es la principai causa de ios dei itos, y -
describe una sociedad donde trobajan todas 1 as per. 
sones útiles, la propiedad es com6n y no existe I~ 
moneda. Campanella· en su •ciudad del Sol•, traza
un régimen comunista de mujeres y haciendas, con -
trabajo para todos. En la •Oceana• de Harrigton,
se encuentra 1 imitada la parte de tierras que debe 
poseer cada individuo. Morelly en su •erasil iade• 
desea la igualdad en la posesión de bienes y críti 
ca la propiedad. 

Las consecuencias de la Ruvoluci6n lndus- -
. trial~ pueden considerarse como cet6strofes econ6-

•. Micas y aoclalea. la pobreza y 1 a riqueza caen en 
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un extremismo absoluto, la distancie entre trabaje 
dor y patrono se hace ceda ve~ m's grande y aiem-: 
pre est6 presente la crisis social. En ese momen
to ee viven las falsas concepciones del Sistome Li 
.beral, ya que la interpret~ci6n 1 ibertadora se ha: 
ce exclusiva del capitalista)' no corresponde, ni
aiquiera parcialmente e la realidad del trabajador. 
Con cada p~op6sito de terminar con este reelided,
surgen pensadores represionistas a los sistemas me 
dievales, y otros que critican la integridad del : 
sistema, )' las teorf es econ6micas en que se funda
mentan; destec6ndose dentro de este grupo: Saint -
Sim6n, Owen, fourier, Sismondi, Proudhon y luis -
Blanc hasta llegar a Engels )'Marx; siendo éstos -
dos últimos quienes hacen llegar a la cCtapide el ·• 
pensamiento socialista, pues son los creadores del 
socialismo cie~trfico. 

De una manera general podemos decir que los 
socialistas, ut6picos, como fueron denominados por 
Marx y Engola, tuvieron relevante importancia debl 
do a la influencia que ejercieron en la formaci6n
del derecho del trabajo. Los pensadores que crea
ron esta tendencia, tienen también el mérito de ad 
vertir los defectos )' vicios del régi~en capital i; 
ta, la necesidad d~ uno reforma y la injusticia e; 
el reparto de la riqueza. Son precursores de En-
gels y Marx en sus obras. Muchas crfticas sufrie
ron por sus sistemas vulnerables, por lo fantásti
co de su obra, calificada de utopía, diciendo que
poco se diferencfa de la de Moro y Campanel la. 
nSombart cree que el socialismo ut6pico pertenece
todavfa a la manera de pensar del siglo XVI 11 y su 



fundamentación fi los6fica bi.en poco difiere de la~ 
de'Rousseau; la denofuina el maestro alem6n, socia
lismo racionalista". (34) 

La evidencia de las aportaciones hechas por 
los socia 1 i stas út6p i cos a 1 derecho de 1 trabajo es 
innegable, asf encontramos por ejemplo, en Saint -

.Si!"6n el esbozo de 'una teorfa bastante completa de 
la lucha de clases, afirmaba que todos los hombres 
~deben trabajar, que no debe haber ociosos y en con 
áecuenc i e deber6n desaparecer 1 os integrantes de 1: 
clero, los nobles, los propietarios territoriales, 
el ej,rcito y los rentistas. Se advierte en Sain
Si•6n influencia 1 iberal, cuando afirme que el go
bierno s61o debe 1 imitarse a garantizar la 1 iber-
ted y la seguridad en la producci6n. Asf, como 
que la sociedad no necesita ser gobernada sino ad
ministrada. Se requiere direcci6n y no mando, el
gobierno debe ser econ6mico y no polftico, Deben
gobernar los industriales y la organizaci6n social 
debe estar cimentada en la ciencia. Saint Sim6n -

l
. aspiraba cambiar e 1 sistema cap ita 1 i sta que estaba 
·.ascendiendo, por uno nuevo con auténtica justicia

y libertad; pero adolecfa de un defecto ya antes -
mencionado común a los socialistas ut6picos, lo- -
grar, mediante el convencimiento la reforma. 

Rober•to Owen, propone un sistema donde pue
de desarrollarse libremente la bondad natural de -
los hombres y organizar sociedades en Ncw Harmony, 
en donde se ensayan experiencias industriales y pe 
da969icae. Asimismo propone, la creaci6n de cons; 
jos generales para dirigir los asuntos internos de 



ceda comunidad y para encauzar las relacione• con
los primeros Trade-Unionsy de los reglamentos de
f6brica. Le influencia de Owen, se tradujo en le
creaci6n de las sociedades cooperativas, en ol de
·aarrol lo de la legislaci6n obrera y en la desapari 
e i6n de 1 as restr ice iones de 1 as uniones de traba: 
jadores. 

Charles f ourier, esboza teorías con estre-
cha relaci6n a sus concepciones religiosas y entre 
otros,· a 61, corresponde el m'rito de haber sugeri 
do el principio del derecho a trabajar y la crea-
ci6n de los Talleres Nacionales en Francia que son 
un intento de reforma, aún cuando no hayan sido ~
exitosos. Para alcanzar la paz econ6mica, y polf
tica, propone la creaci6n de pequeffos grupos (fa-
tanges) de quinientas familias. En cada comunidad, 
existen capitalistas, trabajadores, e intelectua-
les. Se busca la amenidad en el trabajo evit6ndo
se el esfuerzoiexcesivo y la monotonía, distribu-
y,ndose proporcionalmente. Cada grupo se goberne
rfa y habrfa una confederaci6n de entidades. Pens~ 
ba, Fourier, que con este sistema desaparecerta la 
miseria y la 1 ibertad natural de cada individuo e~ 
tarf a asegurada. 

Sismondi, demanda una reforma de las conce2 
ciones econ6micas ya que se opone a las tendencias 
de la economía dominante. Para tal efecto propone 
la intervenci6n del gobierno, en lo que se refiere 
a la acumulaci6n y distribuci6n de la riqueza. S~ 
ffala rentricciones sobre el empico de maquinaria,-
1 imitaciones en el campo de la competencia, y la~ 



reglamentaci6n del trabajo. Se ha dicho que Sis-
•ondi es un ap6stol de la intervención gubernamen
tal en la época del Laisser faire.- Sus argumentos 
eri favor de la intervenci6n, son el inicio de una
réacci6n en pro al intervencional ismo de Eatado, -
en los problemas econ6micos y constituye un fuerte 
apoyo al.socialismo de estado. Al igual que los -
dem6s utópicos considera el problema de la reforma 
•oé:ial, desde un punto de vista ético.·· 

Pierre Joseph Proudhon, en su primer libro
•Que es la propiedadn dice que 6sta es un robo; ya 
que el propietario percibe renta sin trabajador, -
el capitalista recibe algo a cambio de nada. Afi~ 
••también, que el fruto de la industria y del tra 
bajo ajeno es un efecto sin causa. Respecto a la: 
propiedad contínua diciendo que es una inmoralidad 
~•cida de la violencia y que es la pretenci6n mis-
110struosa que hayan acogido las leyes civiles. 
Respecto a los trabajadores Produhom pens6 resol-
ver el problema social por medio de la creaci6n de 
un banco que les otorgara crédito gratuito. Pro-
yecto sobre el cual trabaj6 y qued6 sin real iza- -
ci6n: Pero debe destacarse el hecho de que las ut~ 
pías con el correr del tiempo suelen dejar de ser
lo y se convierten en realidades. 

Louis Blanc, sostiene que en la sociedad e~ 
pitalista la lucha es constante; los obreros lu- -

, chan por el empleo y contra las m6quinas, los pro
. ductores por lograr nuevos mercados y en esa lucha, 

el dueffo de los medios de producci6n es siempre el 
vencedor y es a él a quien debe compr6rsele el de-
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recho a la vide. Pera/él la asocieci6n puede ser
_el puntó de equi 1 ibrio; dice que le integración -
del porvenir debe cimentarse sin romper violenta-
mente con el pasado. La organi7aci6n de talleres
aociales, en todas partes, terminaría con el pro-~ 

-bleme del dese111pleo, situación que le preocupaba,
Y• que para él, siempre preponder6 .el derecho ina-
1 ienable de_I trabajo• Las uti 1 idadea reaultantea
de los talleres sociales, deberfan derivarse de la 
aiguiente manera: a) pera los asociados, b)para -
los ancianos e inv61idos, y para atenuar los efec
tos lesivos de la crisis y c) pare la adquisición-
de instrumentos de trebejo. Blanc fue un adversa
rio acérrimo del liberalismo económico y un retra
tista dram6tico de la situaci6n del mundo capita--
1 ista, La intervención del Estado en la economfa, 
era necesaria para la fijaci6n de precio en las -
mercancfea, traducidas por los talleres, y en otor 
9a111ientos de créditos suficientes-para el funcion; 
miento de los mismos. -

A mediados del siglo XIX, predominaba el -
sistema capitalista en los principales países de -
Europa y de Norte América. El sistema habfa engen 
drado tambi6n al proletariado y empezaron las pri
meras manifestaciones de lucha contra la burguesía 
apareciendo conjuntamente las condiciones necesa-
rias para la creaci6n del socialismo científico. 

Carlos Marx y Federico Engels, transforma-
ron la concepción socialista, de utópica, a cient! 
fica. Dicha teorfa éxpresa los intereses de la -
-~lase obrera y es la bandera de lucha de la clase-
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proletaria, para el derrocamiento del capitalismo. 

nla teoría de Marx, surgió como la continua 
ci6n directa e inmediata de las doctrinas de las: 
m6s grandes representantes de la f i losoffa, la eco 
nomfa polftica, y el socialismo. El genio de. Mar; 
estriba, como dice Lenin, en que dio la aoluci6n a 
loa problemas que habían formulado ya las mentes -
•'• avanzadasde la humanidad. Su doctrina es la
legftima heredera de las mejores creaciones del -- . 
pena•iento humano en el dominio de la ciencia de
la sociedad. Al propio tiempo, la aparici6n del -
marxismo representó un radical viraje revoluciona
rio en el campo de la filosofía, ocon6mica polfti
ca y todas las ciencias socialesn. (35) 

El materialismo dialéctico es el fundamento 
te6rico del socialismo científico y en su proyec-
ci6n al campo de los fenómenos sociales crea el ma 
terial ismo hist6rico. A modo de concebir los pro: 
blemas sociales al márgen de la historia, se opone 
el punto de vista hist6rico, basado en el profundo 
estudio de la trayectoria real del desarrollo. 

Tomando como base, a los clisicos de la ec.2 
nomía política y haciendo· un desarrollo de sus te
sis, Marx y Engels superan las concepciones anti-
científicas y las contradicciones que contienen e~ 
tas doctrinas. 

Los fundamentos de la concepción Marxista -
Engel iana, fueron expresados en el primer documen
to program6tico del comunismo científico "El Mani 
fi esto de 1 Partido Comun i stan, que Marx y Enge 18 : 
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escribieron en 1848. 

"En el Manifiesto del Partido Comun.iata - -
Marx y Engels, hacen un estudio de las estructuras 
econ&nicas de los pueblos, en su devenir hist6rico, 
sientan las bases del método revolucionario que d.1, 
bfan uti 1 i ur laa masas laborantes; anal i :r.ando e.1-

· contenido de las formas polfticas conocidas a tra
v's de la historia de la humanidad, explicando la
eaencia, del Derecho, el Estado y las ideologfaa P2 
1 fticas en raz6n di recta de los intereses econ.6mi
cos y sociales que perfilan la conciencia humana,
que se refleja en las el.asea sociales. Es en suma, 
un documento obligado para todo aqu'I que se pre-
cie de tener inter6s por los problemas sociales ••• 
La divisi6n de la sociedad en clases se precisa en 
el documento que comentamos, En: Explotadores y E~ 
plotados resultando, esta apreciaci6n de la aplic~ 
ci6n del materialismo filos6fico y dial6ctico; de
rivindose de la divisi6n apuntada en clases, en ra 
z6n directa de la apropiaci6n de los instrumentos: 
de producci6n por la clase capitalista, que de - -
acuerdo con la terminología común es la Explotado
~ª' y los no poseedores de los instrumentos o bie
nes de capital que s61o contaban con su nfuerza de 
trabajo", resultan los Explotados. El proceso his 
t6rico que c~ntiene caracteres de progreso en cad~ 
período hist6rico de la humanidad, se debe según -
estos autores a la lucha de clases, a la confronta 
ci6n, entre explotadores y explotados de la histo: 
ria del mundo; hombres 1 ibres y esclavos, patri~ -
cios y plebeyos; barones y siervos, maestros y com 
pañeros; sef\ores y siervos burgueses y pro 1 etario;·, 
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etc. E~ta divisi6n impulsa a la guerra ininterrum 
pida para lograr colocarse, los situados en pleno~ 
inferiores hacia estadios superiores, al tomar con 
ciencia de su necesidad. La realidad que hace vi: 
vir a los no poseedores en medio de la miseria, -
frente a la opulencia o el ocio de los poseedores •• 
La aparici6n de una nueva clase social, creada por 
el capitalismo: El Proletariado. En todos los pa! 
eee, y pueb 1 os organizados por e 1 • i stema cap ita--

··' 1 i ata cona i atente en 1 a aprop i ac i 6n de 1 os med i oa-
de producci6n por una clase social, condiciona la
internecionalizaci6n de la clase social no poaeedo 
re1 constituyendo la aparición del Proletariado e';; 
un fen6meno internacional y no nacional, siendo el 
denominador coman de definici6n del Proletariado -
le "Explotación. Por lo que • su ve7 el estado -
de subordinaci6n de la clase oprimida impulse a la 
acci6n internacional para su liberaci6n, por con-
quistar e 1 poder poUt i co y ponerlo a su servicio". 
(36) 

La obra m6s importante de Marx es "El Capi
tal~. Al estudio del socialismo cientffico'tam- -
bi'n est'n consagradas varias obras cl6sicas de E!!, 
gels entre las que sobresalen; "La situaci6n de la 
Clase Obrera en Inglaterra", "El origen de la faml 
1 ia, la Propiedad Privada, y el Estado. 

Marx para fundamentar la economía polftica
se sirvi6 de su teorfa "Del Valor Trabajo". Median 
te la investigaci6n de la mercancfa y la contradi; 
ci6n entre su valor de uso, y su valor, ya que se: 

·g6n Marx el trabajo contenido dentro del producto, 
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tiene un doble car6cter; por una par~e es trabejo
concreto, que crea el valo.r de uso .del producto; y 
P<>r la otra, trabajo abstracto que crea valor. E.! 
te descubrimiento le di6 a Marx la clave para la -
exposici6n cientffica de los fen6menos de la pro.,;
ducci6n capitalista, sobre la base de la teorfá 
del valor trabajo. 

La teorf e del valor tambi6n es base para la 
.teorfa de la plusvalfa. Nadie antes que Marx ha-
bfe revelado, que la fuerza del trabajo constituye 
un producto. 

El capitalista pone a su obrero a trabajar, 
el obrero se suministra, al cabo de determinado ~
tiempo, la cantidad de trabajo representada por SA 
1 ario semanal • Supongamos que e 1 sal ario semana 1-
de un obrero equivale a tres df as de trabajo; si -
el obrero comienza a trabajar el lunes, el mi,rco
les por la noche habr6 reintegrado al capitalista
el valor íntegro de su salario. Pero, ¿es que de
ja de trabajar una vez conseguido esto? nada de -
eso. El capitalista le ha comprado .el trabajo de
una semana, por tanto, el obrero tiene que seguir
trabajando los tres días que faltan para ésta. E!., 
te plus trabajo del obrero, después de cubrir el -
tiempo necesario para reembolsar al patrono su sa-
lario, es la fuente del capital". (37) 

No solamente descubri6 los orígenes de la -
plusvalía, sino que expl ic6 también, como se enma.!:. 
cara la explotaci6n capitalista, al investigar la
naturaleza del salario. 



74 

"A Marx se debe tambl6n el descubrimiento -
de las leyes de la acumulaci6n del capital, la de
nÍostraci6n de que el desarrollo del capitalismo, -
la concentración y la centrali7.aci6n del capital -
ahondan y agudi7an inevitablemente las contradic-
ciones inherentes a este r6gimen, basadas todés 
ellae en la contradicci6n entre el car6cter soci.al 
de la producci6n y la forma capitalista, privada,
de la apropiaci6n. Marx for111ul6 la "Ley general -
de la ecu111ulaci6n capitalista", que determina el 
i.ncremento de la rique:ra y el lujo en uno de los -
polos de la sociedad, y en el otro el incremento -
de la miseria, la opresi6n y las torturas del tra
bajo. Asimismo demostr6 que el desarrollo del ca
pitalismo lleva consigo la depauperaci6n relativa
Y absoluta del proletariado, abandonando el abismo 
entre el proletariado y la burguesfa, agudizando -
la lucha de clases entre el los". (38) 

la doctrina econ6mica de Marx y Engels con.! 
tituy6 una demostraci6n contundente de los vicios
del sistema capitalista, influyendo considerable-
mente en la construcci6n de sistemas socialistas. 

En las d6cadas del 70 y 80 del siglo XIX el 
marxismo se extiende progresivamente entre la cla
se obrera y los intelectuales avanzados. Destacan 
en la difusi6n de esta ideología: Paul Lafargue, -

, en Francia; Liebknecht y Babel en Alemania; Pleja
nov en Rusia y Blag6ef en Bulgaria. 

Otro movimiento socialista importante que -
. se desarrolla a mediados del siglo XIX, es el so--
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cialismo cristiano; que pretende aplicar loa prin
cipios del cristianismo para la soluci6n de los -
problemas sociales. Esta tendencia fue sostenida
en Europa, tanto por protestantes como por cet61i
cos. Basados en los preceptos bfbli~os relaciona
dos a los deberes de los ricos para con los pobres, 
trataron de darles una aplicación efectiva. los -
socialistas cristianos creen en la cooperación y -
se manifiestan contra la competencia; también se -
manifiestan contra la doctrina individualista, la
cual consideran motivada por el egoismo de los hom 
brea; no comulgan con el socialismo científico, di 
bido a su carácter material iata. Tampoco concuer
dan con la organizaci6n social de su ~poca; la so
lución la encuentran en la reforma moral de los i.!l 
dividuos y aspiran al logro de la hermandad social. 

El 15 de mayo de 1891, el Papa Le6n XIII, -
externa su criterio respecto a los problemas soci~ 
les originados por el movimiento obrero en Europa, 
en la Encfcl ica "RERUM NOVARUM. la cual fue cal i
f icada por los marxistas como respuesta pobre y -
tardía al Manifiesto del Partido Comunista del año 
1884'', debido a que esta síntesis del cristianismo 
social, surge de la apreciaci6n de·los problemas -
socio-econ6micos de la clase trabajadora, desde el 
punto de vista de la moral del capitalista; el 
cual los considera un problema de conciencia. 

EL MOVIMIENTO DE LA SOLIDARIDAD SOCIAL. 

La insuficiencia del Individualismo y el ll 
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beral ismo, como medio para el logro del equilibrio 
de la desigualdad de clases qued6 plenamente mani
festada con las ideologfas filos6fico-sociales que 
surgieron a partir de la Revoluci6n Francesa. 

Como resultado de esta ideología, se cre6 -
una nueva conciencia universal, que tardaría aún -
en cristal izar; la conciencia de la solidaridad so 
.cial, siendo hasta nuestro siglo cuando alcanza m"; 
durez, e impera relativamente; pero donde sf ya -
traza el. camino para poder lograr lo tantas veces
anhelado: proporcionar a todo hombre una actividad 
que a la vez encauce su esfuerzo en beneficio de -
la comunidad, le permita vivir en condiciones aco~ 
de con su calidad y dignidad humana. 

La so 1 i dar i dad socia 1 , hubo de esperar en -
surgir aún cuando siempre estuvo latente en todas
las sociedades, ya que es una expresión de calida
des humanas, Su proceso de surgimiento, es produc 
to de manifestaciones sociales inconstantes e impi 
didas siempre por los intereses de las clases ex-
p.lotadoras beneficiadas siempre por la desigualdad. 

los primeros a~os del siglo pasado, no per
mitieron el nacimiento de este concepto, que puede 
estar bien expresado en el Derecho del Trabajo, -
que el maestro Trueba Urbina lo define como: •El -
conjunto de principios, normas e instituciones que 
protegen significan y tienden a reivindicar a to-
dos los que viven de sus esfuer%os materiales o i~ 
telectuales para la realizaci6n de su destino his
t6rico~ socializar a 1 a vida humana". Y fue e 1 ll 
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beraliamo econ6mico quien haciendo sentir su fuer
za no permiti6 dicho surgimiento. 

. Las primeras med idaa de protecc i 6n a 1 os -
trabajadores, surgen de la Revolución Francesa a -
las Revoluciones Europeas de le primera mitad del-
siglo· X IX, pero inspiradas en un cri.terio asisten
cial, que no integra derechos concretos exigibles. 

En las primeras manifestaciones. el Estado
tom6 medidas de cer6cter asistencial y aisladas, -
que pretend hn proteger a 1 trabajador industria I • -
La perticipaci6n de los trabajadores era escasa, -
en la elaboración de estas disposiciones, ya que -
se vivfa la influencie del derecho penal inglés, -

·la Ley Chapel ier y la conciencia de clase en Fran
cia apenas empezaba a nacer. 

La influencia, de las descripciones de los
social istas utópicos, llev6. al estado a la inspec
ción de aquella realidad y asf por ejemplo el 90-
bierno inglés se encontr6, en 1814, con la suya: -
15 a 16 horas de jornada, tiendas de raya, sala- -
ríos de hambre, condiciones infrahumanas. En 1828 
el General Von Horn, al Rey do Prusia le decia: -
Hla uti lizaci6n del trabajo de los ni~os agota pr~ 
maturamente el material humano y no está ajeno el-

.día en que la actual clase laborante no tenga más

.substituto que una masa ffsicamente degenerada". 

Fué m6s bien, la preocupaci6n del futuro n,2_ 
cional, que la explotaci6n lo que condujo a los 92 
biernos europeos a expedir leyes proteccionistas,..; 
como la prohibici6n del trabajo de los niños meno-
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r.es de ocho y diez años, e.1 trabajo nocturno de --
1 os mismo~, descanso dominical, tiempo a los meno
res para asistir a la escuela y la prohibición de
medidas higiénicas en los centros de trabajo. 

Estas disposiciones, con el ~evenir de la -
historia, se consideran no como aut,nticas labora
les, sino como asistenciales de protección nac·io-
nal o reclamadas por la moralidad imperante. 

El maestro de la Cueva, cita a Paul Durand
Y R. Jaussaud, como las personas que mejor han he
~ho las síntesis de lo acontecido, en el s¡glo pa
sado, en la formaci6n y evolución de las institu-
ciones laborales. Ya que una vez que de una u - -

, otra forma si se logró el otorgamiento de un trato 
m6a humano a los trabajadores, fue preciso luchar
por la determinaci6n de ese tratamie:nto, es decir, 
la conquista fue paulatina en el logro de medidas
concretas para la protec.ci6n efectiva en la perso
na del trabajador. 

•fueron, primeramente, factores de orden -
econ6mico y consistieron en la esencia y en la ev2 
luci6n del sistema capital ist& y en las consecuen
cias que provocaron. Dos grandes fen6menos ejer-
cieron influencia decisiva sobre el régimen de pr2 
ducci6n, el progreso del maquinismo y la concentr.!, 
ci6n de capital. Los dos acontecimientos marchan
unidos desde los primeros años del siglo pasado y
el segundo se vi6 favorecido por ta amplitud conce 
dida a las sociedades an6nimas en su organizaci6n-: 
y actividad. La consecuencia inmediata de los dos 
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hechos mencionados fue la proleterizaci6n de los -
hombres y la división de la sociedad en dos clases 
sociales, ceda dfa m6s distantes la une de la otra. 
El abismo que separ6 a las clases hizo nacer en -
los trabajadores la conciencie de la injusticia 
que padecf a la mayorte de los hombres, lo que, e -
su vez, produjo, como necesario resultado, la uni6n 
de los trabajadores. El movimiento obrero y sus -
reivindicaciones son la obligada consecuencia de -
la 1 njust i c i e de 1 sistema de 1 cap i te I i smo 1 ibera 1- • 
(39). 

Junto con el factor econ6mico, debe conside 
rarse el movimiento obrero, factor que es el dete~ 
minante en la creaci6n de las instituciones protec 
toras. El movimiento obrero pudo demostrar con s7; 
acci6n, que la fórmula laissez faire, laissez pas
ser, es une mentira de la economía polftica del E~ 
tado liberal, pues a pretexto de aplicarlo, el es
tado liberal, intervino evitando la organización -
de lo8 trabajadores y las demandas sobre condicio
nes humanas en las prestaciones de servicios. la
lucha del movimiento obrero es una lucha doble, -
pues primero habrá de luchar por una libertad de -
acci6n, es decir, por 1 ibertad de coal ici6n· y aso
ciaci6n profesional; y también por conseguir el m~ 
joramiento de las condiciones de trabajo. 

la ideología que fundamenta el movimiento -
obrero, en su desarrollo puede clasificarse de la
siguiento manera: 

a).- Doctrinas defensoras del sistema capi
talista de producci6n. 



1 

80 

b).- Doctrinas que reconocen la necesidad -
de substituir .el sistema capitalista por uno m4s -
humano. 

c).- Destacan dentro de esas doctrinas, - -
aquel las que únicamente han propuesto la introduc
ci6n de las reformas necesarias para mejorar las -
condiciones de vida de los trabajadores; como la -
de Sismondi que inicia la crítica al sistema 1 ibe
ral, negando 1 a ex i ·atenc i a de 1 a fata 1 i dad de 1 as-
1 eyes naturales; asimismo afirma, en contraposi- -
ci6n a Adain Smith que "la verdadera riqueza de tas 
naciones consiste en la extenai6n de sus benefi-·
cios a todos"; propone también algunas concretas,
como la limitaci6n de la jornada, prohibici6n del
trabajo i nfant i 1 , descanso semana 1 , pago de sa 1 a-
r i o a los obreros ancianos, inv61 idos o enfermos.
Las escuelas alemanas son aún m6a importantes en -
su influencia son las de intervencionalismo de es
tado y socialismo de estado o cátedra, encabezadas 
por Rodberpua, Lasal le, Wagner, Shomol l"er y Sombart; 
cuya influencia fué decisiva en la actuaci6n del -
Canciller Bismarck es 1 lamado el Canciller de Hie
rro; y en efecto, se propuso hacer de Alemania una 
primera potencia mundial. 

Su obra tiene una importancia extraordina-
ria en la vida del derecho del trabajo; es el pri
mer cambio en la actitud del Estado frente a los -
problemas económico-sociales; al capitalismo 1 ibe
ra! opuso Bismarck el intervencionalismo de estado 
e~ una doble dimensi6n:·protecci6n a la industria
en la concurrencia de los productos extranjeros e-

1· .•.•. ·.·•·•·••··. 
--''<:'" 
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intervenci6n en los problemas internos: esa inter
vonci6n es, por una parte, un formidable intento -
para contener el movimiento obrero, la uni6n de -
loa trabajadores y el movimiento socialista y, por 
otra parte la intervenci6n estatal, es un esfuerzo 
para mejorar las condiciones de vida de los traba-
jadores. Este esfuerzo se ejerci6 en una doble di 
recci6n: Primeramente, promul96 Bismarck e impulai 
un derecho del trabajo que fu,, en su 'poca, la le 
gi•laci6n más completa de Europa y, en segundo lu: 
gar Bismarck es el autor de lo que se ha llamado,-
la política social, cuya m6s grande manifestaci6n
fueron loa seguros sociales-. (40) 

Le6n Burgeois, encabeza en Francia la ten-
denc ia llamada de solidarismo, donde no tuvieron -
acogimiento las corrientes alemanas, es a fines -
del siglo XIX; y el solidariamo contribuy6 a la 
evoluci6n de la legislaci6n francesa de esa época, 

"en la creaci6n de la ley de accidentes de trabajo
Y la ley de sindicatos profesionales. 

Dentro de estas doctrinas reformistas Du- -
rand y Jausseau, colocan al pensamiento social ca
t61 ico; pero la época es de auténtica lucha y con
siderando los postulados de este movimiento de ºP2 
s1c1on a la violencia, su importancia queda r.elega 
da; se considera que es más bien en los años posti 
riores a las dos guerras mundiales, cuando el cri
terio de humanizaci6n en el tratamiento de los - -
obreros es más aceptable. 

b)~- Estas posturas pueden considerarse ~n~ 
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la primera de las corrientes que entra en esta el,! 
sificaci6n; sus efectos se hicieron sentir a prin
cipios del siglo XIX y de una manera precisa prepa 
r6 las bases de la Revolución Cartista de Inglete: 
rra. Le sigue el Materialismo histórico, que con-
1 a pub 1 icac i 6n de 1 manifiesto de 1 Partido Comun is-

.ta de 1848, es la bese mis importante de los pro-
grame• del movimiento obrero mundial, •Esta teoría 
y a'u consecuencia directa, que no es otra que la -
frase final del Manifiesto Comunista, Proletarios
de todos los países,. unidos en le lucha por la des 
trucci6n del capitalismo, ha sido uno de los fund~ 
mentoa m6s serios para la organi~aci6n y luche deT 

. proletariado y a pesar de que ha sido extr·a~rdina
riamente combatida, no ha podido ser extirpada y -
sirve, como declareci6n de principios, a un número 
considerable de organizaciones sindicales. Que su 
influencia ha sido fundame~tal en la historia de -
la lucha de clases, lo prueba el hecho de que la -
primera gran batalla entre la burguesfa y el prol~ 
tariado y a pesar de que ha sido extraordinariameu 
te combatida, no h'a podido ser extirpada y sirve,
como declaraci6n de principios, a un número consi
derable de organizaciones sindicales, que su in- -
fluencia ha sido fundamental en la historia de !a
lucha de clases, lo prueba el hecho de que la pri
mera gran batalla entre la burgueafa y el proleta
riado se dió en Francia del 23 al 26 de junio de -
1848, poco tiempo después de que los obreros fran
ceses habían conocido el Manifie:!fto comunista". 

· (41) Al materialismo hist6rico le sigue una va- -
riante conoci¿a con los nombres de socialismo re--
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formista o revisionismo, pensamiento que encontr6-
en Beristafn de Alemania y Millerand de Francia -
sus mejores representantes. la presi6n ejercida -
por esta ideologfa en el estado alem6n, l leg6 o -
constituir el núcleo del pensamiento social dem6-
crata, que es fueni:e parcial de la Constitución de 
Weimar. Mi llerand por su parte, como jefe de 1 par 

·tido Socialista Francés intervino en el principio: 
de la política de la legislación social. A esta -
corriente le sigue el sindical isnio, que es la teo
rfa y pr&ctica del movimiento obrero y finalmente
Durand y Jaussaud mencionan el cooperativismo. 

El materialismo hist6rico, es la base ideo-
16gica de donde surge el movimiento obrero y es dJ. 
cho movimiento el creador de las Instituciones que 
han de servirle para integrarse a una sociedad don 
de siempre ha estado subordinado. El criterio in
dividualista respecto de la justicia, desde el pun 
to de vista jurídico y filos6fico es sustituido_: 
por la concepci6n de la justicia social, tendiente 
al reconocimiento de la dignidad humana y a la ne
cesidad de brindarle a la persona la protecci6n -
idónea socialmente considerada. 

De una manera general respecto a la sol ida
r id ad, socia 1, podemos decir que ésta surg i 6 en 1 a
etapa que se inici6 la crisis del 1 iberal ismo indj_ 
vidual ista. la razón de ser de la solidaridad, es 
la libertad caracterfstica de la persona indivi- -
dual, ya que en el ente humano existe la concien--

. cia de tenor responsabilidad, en alguna medida, de 
la situaci6n de la existencia de los demás, el sen 
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fido .individual de la existencia hace sentir a los 
demás como objeto del propio cosmos y por ende, s~ 
jetos, a su responsabilidad y a los alcances de su 
1 ibertad. Es decir, el individuo siente la sol ida 
ridad social respecto de la solidaridad de los se: 
res humanos que entran a formar parte de su exis-
tencia, deriv6ndose de aqu611as obligaciones de ha 
cer respecto de esos seres humanos. -

•si el individuo debe escoger con autonomf a 
·de decisi6n, con sensatez y poder de elecci6n, con 

1 ibertad, su porvenir y forma de existencia, debe
estar en situaci6n de escoger también su estructu
ra social. Cada hombre se construye una imagen,·
una concepción del universo de su vida y seleccio
na sus actitudes para real izar en su proyecto, ine 
luctablemente temporizado, lo mejor de su virtuall 
dad para 1 o que requiere un marco socia 1 f avora.;.
ble ••• Es esencia ética y polftica del hombre que
se autodetermina individual y socialmente; y se -
mantiene como v61 ido, en la actualidad, el ideal -
.de la democracia. Por lo tanto, una democracia c~ 
bal, supone la potestad de modificar la estructura 
social; y no s61o la facultad te6rica, sino la - -
obl igaci6n inevitable". (42) 

La concepción de la solidaridad social de-
pende de los logros individuales, tales como la 
instrucción, preparación y cultura y a medida que
el grupo social evoluciona ascendentemente, la ex
tensi6n de la solidaridad social se amplía. Para-

. el hombre contemporáneo, producto de nuestra soci~ 
dad, la solidaridad social es total. Cada indivi-
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duo debe sentirse responsable de la humanidad y di 
. rectamente responsab 1 e de 1 a est'ructurac i 6n do un: 
orden social nacional que provea situaciones de 1 i 
bertad, de autenticidad; de plena posibilidad de: 
desarrollo de potencialidades valiosas para todo -
ind i Y iduo, de manera que toda persona pueda ejer-
cer su valiosa funci6n respecto al grupo y reapec• 
to a af misma. 

LAS DOCTRINAS Y MOVIMIENTOS SOCIALISTAS 
DEL SIGLO XX. 

Al comenzar el siglo XX, el Marxismo no - -
abarcaba todas las corrientes socialistas y los --

1 discípulos de Marx, empezaron a vivir una crisis -
.en sus fundamentos doctrina les. 

En t889 Eduard Bernstein, publica su nso-
c i a 1 i sme Theor i que et. Socia 1-Democrat i e Po 1 i ·t·¡ que", 
que se difunde por varios países, simultáneamente
ª su publ icaci6n; en el cuál abandona las ideas -
esenciales del maestro. El materialismo histórico 
y la plusvalía se relegan y se discute mucho sobre 
los dos fundamentos de la esperan~a en el adveni-
miento de un mundo socialista, es decir la concen
tración creciente y la voluntad revolucionaria de
las masas. Bernstein pensaba, que las profesías -
marxistas no se real Í7arían porque en materia de -
servicios, sobre todo, predominaba el artesanado y 

no habfo la concentración esperada en la clase - -
. obrera; consecuentemente las clases medias no par~ 
_eran llamadas a desaparecer y las masas estaban --
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más.ocupadas en obtener mejoras materiales inmedi~ 
tas e individuales que en preparar y alimentar el
espfritu revolucionario para conseguir un mundo so 
cialista. Como soluci6n Bernsteín planteaba, que: 
serfa mejor buscar dentro del capitalismo, un mejo 
ramiento que atenuara la opresí6n que sufría el _: 
proletariado; que las agrupaciones obreras debe~ -
rfan 1 imitarse a ?erseguir ese fin, obteniendo una 
representación en los consejos directores de empre 
sa y el Estado, mediante reformas legislativas, _: 
tender al mismo resultado. Eso apresuraría el fin 
del socialismo y serfa toda ve7 mejor que esperar
e!. lento arribo de la concentraci6n. El pensamieu 
to de Bernstein, provoc6 una escisión entre los so 
cialistas de donde surgieron dos corrientes. Una
que se ha llamado revisionistas, que pretende al-
canzar las aspiraciones del mundo obrero dentro de 
un cuadro capitalista, y otra revolucionaria más -
fiel al marxismo, disuadiendo al mundo obrero de -
toda esperanza fuera del desplome del capitalismo
o de una revolución violenta. Aún cuando los com
ponentes de la corriente revisionista, se hayan -
proclamado fieles a la ideología marxista, sus as
piraciones, consideradas empíricas y dispares se -
semejan más al ideal democrático que al marxista. 

Autores como Anton Manger, Jean Jaures, pr~ 
tendieron a principios de siglo dar vida a la idea 
de Rodberthus, de "constituir el valor, mediante -
el cuál, el Estado, era una especie de almacén ge
neral donde recibía todas las mercancías produci-
das a costo de producción, entregando bonos de tra 

·.bajo a los productores y revendiendo por ese cost~, 
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liquidable en bonos de trabajo. Esta teorta ae c2 
noce como colectivista; sufri6 muchas objeciones,
por ejemplo la de Georges Renard quien proponía -
un colectivismo enmendado; donde para desechar la
oposici6n del equilibrio econ6mico y el progreso,
por el salario autoritario, admitía que los obje-
tos escasos, obras de arte, vinos de alta calidad, 
etc.) fueran vendidos al que más ofreciera por en. 
cima del costo, compensando así la situaci6n, man
teniendo el equilibrio, que en el Colectivismo "pu 
ro" no era pos i b 1 e. A este respecto opina Em i 1 i e": 
Jam~s que estos sistemas prueban hasta que punto -
se había puesto en duda, desde 1900 la posibi 1 idad 
de· real izar un equi 1 ibrio econ6mico estable con el 
~uro sistema del valor trabajo y en que medida re
sultarA difícil, una vez que se ha admitido par- -
cialmentc la f ijaci6n de ciertos precios con la -
oferta y la demanda, no aceptar la general izaci6n
de ese sistema. 

El socialismo cooperativo, que surge tam- -
bién a principios del siglo XX, está basado en la
idea de la multiplicaci6n de agrupaciones de traba 
jadores que se ingeniarán en dirigir empresas aut§: 
nomas en beneficio propio, mediante un crédito gr~ 
tuito o poco oneroso para lo iniciaci6n de su fun
cionamiento. Se evitarfa osí la explotaci6n de -
trabajadores y el capital serlo un servidor del -
trabajo, Pocas objeciones te6ricos tiene el coop~ 
rativismo y s61o los intereses privados lo han de
tenido y lo dinámica de las cooperativas de consu
mo, para su propia competencia y con las socieda-
des privadas. 
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El deseo de la renovaci6n social a princi-
pios del. siglo XX era inquietante, la tendencia S.2, 
cial ista iba a vanguardia, aunque vacilante yo que 
los planteamientos te6ricos no se adecuaban a rea
lidades, 1 as masas obreras no se ubican y aún cuan 
do, el ideal marxista los animaba en su acci6n, t~ 
vieron que ceder a circunstancias de tiempo y lu-= 
e.ar y puede decirse que en cada nac i 6n e 1 Socia 1 i .!. 
mo adoptaba una particular posici6n.• 

En Inglaterra, la forma brit6nica del soci~ 
tismo es el laborismo, fundamentado en ideología -
no marxista, sino en la de cierto n6mero d.;'j6ve-
nes burguéses e intelectuales que desprecian "las
mediocridades del espfritu capitalista", que seco 
nocen qon el nombre de los fabiano~. Tomªron el = 
nombre de Fabi&n Conctator, y estaba encabezado -
por Sidney Wabb, Bernard Shaw, H.G. Wella y J. Ho!?, 
son. Para combatir el capitalismo usaba una t6ctl 
ca de "cont~mporizaci6n" y no de violencia. Crefa 
que el socialismo debía tener por fin la emancipa
ci6n del espfritu y confiaban m6s en un reducido -
n6mero de intelectuales que en las masas obreras.
"Todos han protestado siempre contra los despi !fa
rros de la sociedad capitalista, contra el m6vi 1 ~ 
capitalista (búsqueda del provecho máximo) que 1 I~ 
va a las empresas a producir, no lo que más necesl 
tan las masas sino lo que tiene m6s demanda, aún -
si es mediocre, feo, inmoral o antisocial. En fin 
han protestado siempre contra las injusticias de -
las rentas inmerecidas. S. Webb, que se inspiraba 
en la tradici6n Ricardiana protestaba contra la in 
justicia de las rentas inmerecidas y pedta su con: 
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'-.fiscaci6n;. J. Hobson, que se referfa a Marsnal o .. 
al marginal ismo de Ricardo, decía que, mientras -
que todos 1 os factores de. 1 e produce i 6n han • 1 do -
remunerados de acuerdo con au producto marg i nel, -
eubaiate un excedente que ea acaparado en el capi
tal i sllio por 1 os poseedore a de objetos e acasos. D!, 

··berfa, en .un r6gimen social iata volver a la colec-
tividad. Es.eso lo que, poco a poco les reformaa
aociales deben arrancar a los poseedores•. (43) ·,· ' 

El partido Laborista, di 6 acceso en su eat.!, 
do mayor a una considerable mayorfa de fabianos y
aeguidores de '•tos y ocuparon un. lugar importante 
en loa consejos de gobierno del estado brit6nico,
cuando el laborismo 1 leg6 al poder y la seducci6n-

. de la propaganda hecha por éstos a los miembros de 
los partidos· conservadores y liberales, explican,
algunos autores la revoluci6n pacífica de la Gran
Bretai'\a, deapu'• de 1945. Ya que su acci6n impli
ca la intervención del Estado en el campo econ6mi
co, mediante impuesto progresivo, desarrollo de em 
presas públicas, para sustraer el capital y la ti~ 
rra a la propiedad privada para devolverse a la c~ 
lectividad. En 1920 G.D.H. Cole, encabeza un movl 
miento que consiste en el cambio de política res-
pecto a la multipl icaci6n de empresas póbl icas, 
por guildas que el Estado deberfa dotar de capital 
inicial para su funcionamiento, y siempre le iba a 
pertenecer, pero la administraci6n del capital pa
saría a la guilda. En su iniciaci6n tuvo acogida-
este movimiento, pero fue declinado poco a poco, -
~n las Oltimas obras de Cole, despu6s de 1930 se -
aboga por la planificaci6n y extensi6n del qampo -
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de intervenci6n de11 Estado. 

En Francia Jules Cusde les di6 resurgimien
to a las ideas socialistas, después de la repre- -
ai6n de la Comuna de Parfs en 1871. Siguiendo la
ideologfa de Marx, proclam6 que las masas obreras-
deberfan organizar por sf mismas su aalvaci6n. En 
1900 con e 1 · resurgim ie'nto de 1 os sindicatos, apare 
ci6 un partido socialista unificado, que tuvo re--= 

1 presentac i 6n par 1 amentar i a y que e atuvo 1 i gado a -
la aegunda Internacional que di6 mayor auge al pen 
semiento socialista, pero pronto qued6 dominado _: 
por el pensamiento de Jean Jaurés que no era mar-
xista. La postura de Jaurés dentro del parlamento 
donde ejercía ascendencia, di6 un paso atr's den-
tro de lo logrado, a la hora que dice que el socia 
li amo s6 I o pod fa rea 1 i zarse p 1 enamente, med i ante : 
la libertad. Cuando tuvo frente a sf ta situaci6n 
creada por et mismo, tom6 actitudes reformistas al 
pedir la intervenci6n del Estado, con una legista
ci6n protectora hacia tos trabajadores; creia que
reforma y rcvoluci6n no eran conceptos antag6nicos 
y avalado en ello, abandon6 la lucha sindical en -
cuanto a aumento de salario y reducción de Jornada 
se refiere. 

Después de 1914, el partido socialista fran 
cés S.F. 1.0., tuvo como representantes a Leon Blum 
y Leon Jouhaux, una vez que rompi6 con la interna
cionalidad de Moscú. Blum pensaba que no eran ne
cesaria la transformaci6n capitalista, la desapari 
ci6n de la propiedad privada. Pcdfa, para precipl 
tar, .s61o la transformaci6n de la propiedad, la d,i 
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reéci6n gubernamental en la producci6n. Jouhaux, -
. por sll parte f ué sindica 1 i ata y abogaba· porque 1 os 
· s ind i catos fueran instrumentos de organ i zac i 6n de-

l a producci6n de una economía racionalizada. A pa~ 
tir de 1920 la S.F.1.0. empez6 a caminar hacia el
reformismo y en su programa de reivindicaciones se 

. ~bservan tendencias menos i nspi redas en i ntereaes
. obreros. La participeci6n obrera en la administr~ 
ci6n de la empresa, se inició a partir de 1920, pe 
ro como fu6 lanzada sin pasi6n aC.n cuando con ca-: 
r6cter de rea 1 i zac i 6n inmediata, cu 1 mi n6 hasta - -
1945 y 1946. Se afanaron por el establecimiento -
del sistema de 1 seguro social y por 1 a nac i ona 1 iza 
ción de industrias de clases. En 1930 la S.F. 1.07 
lanzó un programa de econom1a dirigida, en contra
de la oligarqufa de "200 familiasH, Un movimiento 
contra la concentración de autoridad no puede con
siderarse como estrictamente marxista, pues en él
impera siempre el principio de Reforma al de Revo
lución. 

En Bélgica, la S.F. 1.0. ejerció influencia
en el partido Obrero belga. La afirmación de que
la clase obrera debfa llevar consigo misma la org~ 
nizaci6n para su salvación, influy6 en Edouard An
seele para el desarrollo del "Sistema de Gante", -
seguido por Raoul Miry, que consiste en que los -
sindicatos o cooperativas utilicen sus cotizacio-
nes y reservas, para ingresar como accionistas en
las empresas o bien crear otras aut6nomas, para -
protección del personal ahf empleado. El Banco, -
Belga de Trabajo es la instituci6n que administra
los tttulos de los organizaciones obreras. A este 
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sistema se le ha denominado el "Capitalismo Sindi
ca I". 

En Alemania, el movimiento socialista, has
ta antes de 1930 fué diferente al de los otros paf 
'aes de Europa occidental; ya que en Alemania siem: 
pre se plante6 el problema de fidelidad a Carlos -

.· Mlírx. 

Durante la guerra, el partido socialista -
alem6n, el movimiento socialista hasta antes de 
1930 fué diferente al de los otros pafsea de Euro
pa occidental; ya que en Alemania siempre se plan
te6 el problema de fidelidad a Carlos Marx. 

Durante la guerra, el partido socialista -
alemán, se dividi6 en mayoritarios y minoritarios, 
los primeros abandonaron el internacionalismo y el 
principio de la lucha de clases, ya que el Estado
"º debe atender a una sola clase sino vigilar el -
interés nacional. En 1919 Rosa de Luxemburgo, R.-

.Hilferding y Liebnecht, encabezan a los minorita-
ríos, con la tradici6n revolucionaria marxista. 
De la confrontaci6n de los dos grupos, el social -
dem6crata y el r.evolucionario, que pretendía lle-
var al pueblo alemán por el camino del ruso, triull 
f6 el de la represi6n, que estuvo encabezado entre 
otros por Kautsky. "En 1919 se plante6 el proble
ma de la social izaci6n. Se formaron consejos obr~ 
ros en los establecimientos productores y bien - -
pronto se convirtieron en extremistas en compara-
ci6n a los sindicatos. Pero después del fracaso -
del espartaquismo, su voz fué cada vez menos escu-
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. chada y la comisión de social izaci6n, presidida -
por kautsky, se or i ent6 hacia medidas t radie 1 ona-
.1 es. Se afirm6 que, para socializar la economía -
podrfa hacerse desaparecer la propiedad privada de 
los medios de producci6n, o social izar las utilid~ 
des, es decir, 1 imitar la distribuci6n de los divl 

.. dendos o, una tercera forma socializar el poder -
·. econ6mico, es decir, establecer un control riguro

so del Estado sobre toda propiedad privada. Este
liltimo método pareció suficiente )' el m6s c6modo -

•para el momento inmediato. Walter Rathenau pens6-
que los carteles podf an ser excelentes instrumen-
tos de direcci6n de la economía nacional y por lo
tanto de socialización, a condición de que fueran
aometidos al control de Estado; que podrían servir 
de intermediarios entre el Estado y los organismos 
productores para t.ransm i ti r a éstos 1 as 6rdenes d.l 
rectivas de aquél. Finalmente se establecieron en 
nombre de la socializaci6n, pirámides de consejos
Y de carteles controlados. Era olvidar que en és
tos, las masas obreras no están representadas. Pe
ro la confusión de espíritus era tal que esta te-
sis fue aceptada sin demasiadas dificultades: El -
principio de una social izaci6n de acuerdo con el -
pensamiento marxista fue abandonado en favor del -
sistema de e~onomfa dirigida. Más tarde se supo -
también presentar a los carteles como excelentes -
instrumentos de racionalizaci6n. (44) 

Asf se prepara el camino a una economía po
co socialista; el descuido a los cpnsejos de obre
ros fué aumentando paufatinamente hasta llegar a -
su suspensi6n en 1934; la intervenci6n del Estado-
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sobre la econom1'a fue agudizado su esp'iritu nacio
nalista hasta que se lleg6 al r'gimen nacional so
Cial ista. 

AOn cuando todos 1 os programas socia 1 i atas
que hemos presentado, tienen repercusiones en 1 a -
reforma, las expresiones m6s importantes de la vi
talidad socialista, estuvieron representadas por -
las obras de los autores revolucionarios; aquéllos 
que permanecieron, casi siempre al márgen de los· -
partidos polfticos pero que con la base donada por 
Marx, expresaron los destinos del capitalismo y t~ 
nfan también como meta encontrar los medios median 
te los cuáles pudiera ser derribado el capitalism~, 
y reemplazado por un sistema socialista. 

Alemania y Francia conocieron ese sistema,
pero no pudo imponerse, estando siempre el ánimo -
presente del triunfo en Rusia. Los representant~s 
de este sistema son: Rosa de Luxemburgo e Hifer- -
ding, del Sindicalismo Revolucionario, francés y -
Vladimir llich Lenin. 

En Alemania, Hiferding y Rosa de Luxemburgo 
desde 1900, declaran su fidelidad a Marx. Hifer-
ding en 1910 publica su 1 ibro uEI Capitalismo Fi-
nancieroH, donde analiza las transformaciones del
capitalismo y la sumisi6n gradual de las empresas
ª una oligarquía financiera. En 1918 fué ministro 
de finanzas del Reich y presionado, tom6 actitudes 
no revolucionarias, pero después de su caída vol-
vi6 a la interpretoci6n netamente marxista de los
sucesos de su época. Se refugi6 en Francia y en -



95 

1940, cuando la ocupaci6n Hitleriana fué llevado· 
,al suicidio. Rosa de Luxemburgo, fué constante en 
~u lfnearevolucionaria )' sucumbi6 en el la. Sus -

, aportaciones al marxismo son valiosas, como lo es
, su teor1a de las crisis ecori6micas )' la afirmaci6n 
·~e que el capitalismo, envejecido, se convierte en 
imperialismo, idea que Len in y Stalin mlis tarde, -

·deaarro 1 lan en forma extensa. 

En Francia, los sindicatos se autorizaron -
~n 1884, en 1885 se form6 la C.G.P. que agrup6 fe
deraciones de industrias y bolsas de trabajo. Pe-

· ro bajo UQa ideologfa aun mAs lejos que la de Ju-
les Guesde reprobaban todo dominio de partido poll 
tico aún el socialismo)' toda agresi6n a cualquier 
corriente; Matasque R. Pelloutier, Griffuelhes, -
Merrheim y Pouget, le dieron un acentuado espíritu 
revolucionario a las bolsas de trabajo y a los sin 

idicatos. 

Con el objeto de dar acción al sindicalismo 
se vót6 en 1906 por el congreso de la X.G.T. la -
ncarta de Amiens que le otorgaba independencia - -
ideol6gica al movimiento sindical, como medio de -
defensa ante el frente intelectual parlamentario y 

proclamaba que los miembros de la polftica sindi-
cal deberían ser extraídos de la acci6n misma. Tg, 
maban partido por la huelga general )' exhaltaba la 
lucha de clases. 

la obra de Georges Sorel, fué una glosa de
la Carta de Amiens, la clase trabajadora, s61o lu
chando. por la destrucci6n del mundo, que crea ins-. 
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penegírico a 'ata, pero a la violencia.de clases,
~61o ~ la violencia de cl~ses organizada en slndi-

'catos; usando como medio la huelga general ya que
. las huelgas parciales s61o eran maniobradas en de

'. trimento a la general. La Revoluci6n Social no de 
· be esperar crisis econ6m i cas creadas por e 1 a i ste:' 

11• capitalista, debe ser apresurada por 1 a acé:i6n
• indica 1. la sociedad socialista la imaginaba So
re I, como una federaci6n de asociaciones obreras -
frente al Est.ado. La influencia de Sorel en el' mo 
vi miento obrero. Franc's fu' casi nula; pero sus _:' 
discípulos supieron representar mejor su ideología 
con sus respectivas tendencias, entre ellos A. La
boriola, quien afirmaba: HEI fin del socialismo, -
~o es la social izaci6n, sino, el entrenamiento de
las clases exclufdas del control econ6mico en la -
administraci6n de medios de producci6n•. Dentro -

·de los discípulos de Sorel, sur9i6 una corriente -
de corporativistas, donde Hubert Legardel le fué el 
principal representante; quien deseaba una trans-
formaci6n del Estado, que debía de integrar cuer-
pos de oficios en cuyo seno los obreros estarían -
dignamente representados. De aquí recibi6 Mussoll 
ni la influencia que lo llev6 a imponer "Su corpo
rativismo•. A Ed. Berth, se le ha considerado el
discfpulo que de manera más.fiel ha reflejado el -
pensamiento de Sorel, después de 1920. Berth, exal 
t6 la obra del bolcheviquismo y lo defendi6. Oe-: 
cfa que el bolcheviquismo no era un aspecto nuevo
en el socialismo, sino el renacimiento, después de 
veinte años de sueño, adcm&s, abre una nueva era -
donde la guerra de clases esculpir& al hombre nue-
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vo, al trabajador soci a.1 y sobre todo traerá 1 a -
paz proletaria. Respecto a Lenin, Berth dijo que
era. el aut,ritico continuador de Marx y Sorel y que 
con su triunfo, habfa realizado el voto m6s ardie.!l 
te al antiguo sindicalismo revolucionario franc'•· 

Después del triunfo de la Revolución Rusa,
en 1917 el liderato del pensamiento socialista ya
no seencuentra concentrado en Europa occidental,
sino en Moscú. 

Lenin que se había manifestado contra Pleja 
nof, Inspirador del Par;tido Bolchevique, llamando: 
así por haber obtenido mayoría en el congreso so-
cial ista de 1903, fu' exi 1 iado y en 1917 en Berna
publ ica "Staat und Revolution, donde expone su do~ 
trina. Sobresaliendo la idea de que el régimen de 
be ser resultado de una revoluci6n obrera como un~ 
instituci6n intermedia al comunismo, consistente -
en- la "dictadura del proletariado". El comunismo, 
puro de Lenin es un régimen sin propiedad privada, 
aún sobre los bienes de consumo. "A cada uno de -
acuerdo con sus necesidades", pensaban que eso po
dría lograrse gracias a la abundancia consecuente
de una industrial izaci6n avanzada, sin necesidad -
de hacer obligatorio el trabajo. Sin miseria, el
delito desaparecerfa. Como el fin era llegar al -
comunismo puro, deberían hacerse transformaciones
tendientes a la real izaci6n de eso fin y para el lo 
era necesario pasar por la etapa de la dictadura -

. del pro 1 otar i ado donde e 1 Estado aún con formes -
burguesas deberían estar perfectamente organi:ados • 

. El salario no serf a suprimido, por el contrario, -
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una vez que el estado fuera el único organizador -
·de la produce i6n no habrfa ya trabajadores aut6no
mos. Todos serían asalariados, pertenecientes al
Cmico gran sindicato de estado, tendiendo a. lograr 
la uniformidad en el ritmo de trabajo y consecuen
temente un salario igual. 

nlenin conocfa cu6n penosa era la situaci6n 
de los campesinos. Y junto con el llamamiento a -
la paz él hablaba de le necesidad de promover otra 
consigna, la consigna de que la tierra pasara a -

... ser ·propiedad ·social. Decf a que habría que conf Í.!!, 
car la tierra a los terratenientes. En Rusia, los 
campesinos odiaban a los terratenientes quiz6 m~s
que en cualquier otro país, porque se trataba no -
s61o.de que la tierra era propiedad de los terrat~ 
nientes, sino que éstos, en dicha tierra adminis-
traban la hacienda y, al gobernar la hacienda oprl 
mían tanto a los campesinos que éstos odiaban mu-
cho a los terratenientes no s61o por ser ricos si
no por ser sus. opresore~ directos. (45) 

Después de 1920 el pensamiento de Lenin se
desarrol 16 sobre todo en discursos, o en obras de
propaganda tendientes a lo consecuci6n del poder y 
mantenerse en él, apoyándose en las masas obreras
organizadas y disciplinados, por eso acentuaba la
necesidad de constituir un partido. El partido, -
decía Lenln n·o es una máquina para que maniobren -
los parlamentarios sino el cúmulo de experiencias-
organizadas d~I proletariado; la organizaci6n ser6 
la sol idificaci6n del movimiento revolucionario; -
el número creciente de la masa determinará la ur--
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gencia de la organizaci6n y esa organizaci6n debe
r6 estar compuesta principalmente de revoluciona-
rios profesionales. De esta postura de Lenin, que 
se aleja del materialismo hist6rico y de la poca -
confianza en los resultados de la pura acci6n de -
las masas. 

Despu's de la muerte de Lenin y del desen-
volvimiento de la N.E.P., sobre todo a partir de -
1928 el poder ruso se preocup6 por el problema del 
retraso de la industrializaci6n, por lo cuál, las
exposiciones te6ricas y profundas del sistema pas~ 
ron a segundo t'rmino. La doctrina oficial es que 
es posible lograr una economía comunista instituí-

.da en un gran país; pensamiento no afín con el de
Trosky, quien pensaba, por et contrario, que la -
continuaci6n de las conquistas revolucionarias s6-
lo podía tener lugar si la revoluci6n estallaba, -
también, en los demás países capitalistas. Trosky 
há sido considerado como el más puro representante 
de la tradici6n marxista. 

El pensamiento de Lenin fué brillante en el 
plan de la pol1tica a seguir, que en las afirmaci~ 
nes te6ricas relativas al destino del capitalismo, 
o en el de las 'construcciones doctrinales. Lenin -
ha sido representado como realizador en sus obras, 
de una sfntesis do las ideas marxistas y sorel ia-
nas. 

En Latinoam6rica, concretamente en México,
la historia del socialismo en el siglo XJX, empie
za con inmigrantes europeos después de 1848 y al--
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canza una segunda etapa con la llegada de más ref~ 
giados socialistas y anarquistas después de la Co
muna de Peris de 1871, la primera influencia es la 
gen€rica al surgimiento de Fourier y Cabet. En --
1827 Roberto Owen, propuso la creaci6n de un Esta
do Corporativo en Texas, lo cual fué considerado -
como una fantasía pasajera y después de su colo- • 
quío con el general Santa Ana, no deja ningún ant~ 
cedente. 

A princ1p1os de 1870, se activa el sentir -
de la ideología socialista. En México se fundaron 
númerosas sociedades cooperativas y mutualistas y
algunas de ellas empezaron a funéionar como sindi-. 
catos en embri6n. En 1872 se estableci6 en Gran -
Cfrculo de Obreros de México que es el primer in-
tento de Organizaci6n general, y public6 un peri6-

.dico 1 lamado •Et Socialista•. En 1876 se celebr6-
un Congreso obrero Mexicano y en 1878 Alberto San
ta Fé fund6 una 1 iga, la Ja. humanista. Bajo la -
dictadura de Porfirio Dfaz los sindicatos y los -
grupos anarquistas tuvieron que funcionar en seer~ 
to, pero se multiplicaban rápidamente, Algunos -
grupos sindicales se relacionaron con los Knights
of labor de los EE.UU. y otros imitaron sus m~to-
dos. Estas manifestaciones se dieron principalmeu 
te en grupos de artesanos y en los muy 1 imitados -
grupos de obreros fabriles. No lograron hacerlo -
extensivo a los mineros y pr6cticamente no hubo -
contacto con el grupo campesino, que constituía la 
parte predominante de la poblaci6n. Oc hecho se -
puede decir que fueron movimientos de integrantes, 
m's quede la clase trabajadora primordialmente ih
dígena. 
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El renacimiento del. movimiento sindicalista 
mexicano empez6 cuando Enrique, Jesús y Ricardo -
Flores Mag6n, publicaron su peri6dico "Regenera- -
ci6nw, que inmediatamente fué proscrito; lo publi
caron en Texas (ya perteneciente a la Uni6n Ameri
cana) e introducían las publicaciones por la fron
tera. Doctrinalmente la ideologia de los hermanos 
Flores Ma96n ha sido clasificada como anarco-sindi 
c:a 1 i sta. En 1906 publ i can en San Luis Mi esour i un 
manifiesto que constituye el 1 !amado Partido Libe
ral, dicho manifiesto tiende a propagar un progra
ma que tiene como fin la integraci6n de los grupos 
de izquierda. Ese programa proclama la revoluci6n 
como único medio para acabar con la dictadura y -
con el poder de la iglesia, e instituir un régimen 
liberal tendiente a socializar los bienes del cle
ro y los latifundios, también se abogaba por abo~-
1 ir el trabajo obligatorio, por establecer la jor
nada máxima de ocho horas, por un salario mfnimo -
para·todos los trabajadores, por una educaci6n lai 
ca, por la igualdad de salarios entre nacionales y 
extranjeros y por la sustituci6n de la mi 1 icia re
gular por un ejército constituído pcr ciudadanos.
El manifiesto de los Flores Mag6n tiene como resul 
tado un eco de conciencia de 1 ibcraci6n que se de
sarrolla en la República Mexicana, sobre todo en -
los campos de petr61eos y en los distritos del es
te de México hasta Yucatán. 

En 1906 estalla una huelga hist6rica, la de 
Cananea motivada por el prop6sito de alcanzar la -
igualdad de salarios entre los trabajadores nacio
nales y extranjeros, ya que en dicho centro, dada-
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su proximidad con la frontera se emplea mano de -
obra extranjera, y se les daba preferencia. Que-
riendo terminar con ese foco de insurrecci6n el 
ejército norteamericano invadi6 nuestro territorio, 
acontecimiento que trajo como consecuencia el sur
gimiento del sentimiento nacionalista del pueblo -
en general que intenta imitar el ejemplo de los -
que permanecen en la lucha. A partir de esa fecha 
empiezan a estallar huelgas en todo el país, Porfl 
rio Dfaz las declara ilegales; la Onica que tiene
promesa de soluci6n a los problemas planteados por 
los huelguistas es la de Rfo Blanco en 1907, sin -
embargo una vez que éstos retornan a sus labores,
lfts autoridades los premian con una salvaje y vio
lenta represi6n y desde luego, sin otorgarles con
cesi6n. Mientras tanto muchos líderes 1 iberales -
.tratan de organizar a los campesinos para la lucha. 
Además Emiliano Zapata dirige una formidable rebe-
1.i6n campesina en el sur de la RepObl ica y los po

. líticos liberales encabezados por francisco l. Ma-
dero representan una amenaza más a la dictadura. 

Madero como parte de su campaRa antidictat~ 
, rial publica en 1910 el 1 ibro "La Sucesi6n Presi-

dencial", en el que difunde la causa contra la diE 
tadura y expone un programa de reforma constituci~ 
nal y social. Como era de esperar Dfaz prohibi6 -
dicho 1 ibro, lo que no impidi6 su circulaci6n clan 
destina. Al 1 legar el siguiente periodo de elec-
ciones, fue postulado Madero a la presidencia y 

real iz6 una campaRa activa contra Dfaz, lo que le
val i6 ser apresado al final de las elecciones, por 
iN!lultos preferidos al dictador. Madero se refu--
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gia en Texas y desde ahf emite el Plan de San Luis 
Potosi en cuyos postulados se incluyen: Un gobier-
no Constitucional y la no reelecci6n amplios pro-
yectos a la reforma econ6mica social, la educaci6n 
~niversal libre del control eclesi6stico, la dis-
tribuci6n de la tierra entre los campesinos y la -
abol ici6n de los cacicazgos y de la aristqcracia .: 
terreten.i entes, as f como 1 a restaurac i 6n 'de 1 os de 
rechos colectivos de los vecinos e los bosques y~ 
los suministros de agua. Medero declara inv61ida
la elecci6n de Porfirio Dfaz ya que ésta fu' conse 
guida por medios fraudulentos y se proclama presi: 
dente provisional; decide atraveser la frontera y
ahf se une con Orozco y con Villa, con estos al ia
dos establece la sede de su gobierno provisional -
en Ciudad Ju6rez. Encontrándose Dfaz atacado por
fuertes enemigos trata de 1 legar a un acuerdo con
Madero, éste a cambio de la paz exigía la dimisi6n 
de Díaz y un presidente, electo constitucionalmen
te, además ped'ia que las fuerzas revolucionarias -
fuesen licenciadas para que pudieran efectuarse ll 
bremente los elecciones. En ésta nueva elecci6n -
sal i6 victorioso Madero, sin embargo la camarilla
de Dfaz no pudo ser desplazada y como es de supo-
ner inici6 una serie de hostilidades contra Madero 
y su Plan de San Luis. Al mismo tiempo Zapata cr~ 
yendo que Madero ha traicionado la causa, emite el 
Plan de Ayala y pide su renuncia y I~ justa e inm~ 
diata distribuci6n de la tierra no cultivada, en-
tre los campesinos, asf como la confiscaci6n de 
lastierras de los porfiristas; en él norte Orozco
sostiene un levantamiento con bases similares y Ri 
cardo Flores Mag6n se adueña de la provincia de Bi 
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ja California. Madero se auxi 1 ia de Huerta para 
terminar con la insurrecci6n, pero éste despu~s de 
derrotar a Orozco le prepara un golpe de estado en 
el cuél resulta asesinados Madero y el Vicepresi-
.dente Pino Su6rez, y Huerta se proclama presidente. 

Huerta tiene pocos partidarios y la violen
cia sigue imperando de norte a sur. Carranza go-
bernodor de Coahuila, se niega a reconocerlo e ini 
cía una serie de guerrillas. El Presidente de lo'°; 
Ef.UU. considera que t;s;I situaci6n va contra sus -
intereses y envía sus tropas para arreglar tal si
tuaci6n; por último Alvaro Obreg6n se pronunci6 en 
contra de los antirrevolucionarios y derrota a Fé-
1 ix Oíaz, sobrino del dictador y posteriormente a
Huerta; una vez obtenida la victoria se apoder6 de 
México en agosto de 1914. Villa y Zapata entre -
tanto avanzan hacia el centro del país y exigen la 
distribuci6n Equitativa de la tierra; Carranza qu.2_ 
ría establecer un nuevo régimen constitucional, 
por lo que lo confrontaci6n no se hizo esperar; co 
mo resultado Carranza es expulsado de la Ciudad d-; 
México y ésta es ocupada sucesivamente por Zapata
Y Villa, pero los líderes campesinos no 1 legaron a 
un acuerdo con los líderes obreros y los sindica-
listas urbanos ya que por temor al ejército de cam 
pesinos, éstos últimos se inclinaban a apoyar a e~ 
rranza más que a Zapata o a Vil la y en menor medi
da simpatizaban con Obre96n, posiblemente porque -
éste continuaba con los ideales de Madero. 

Una vez· que Obre96n se decide a apoyar a C~ 
rranza los grupos políticos obreros y los de iz- -
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quierda son unificados, se toma .e~ta decisi6n y a
principios de 1915 sus tropas derrotan a Zapata -
quien se retira al sur y obliga a Villa a retirar
se al norte. Con ese apoyo Carranza regresa a Mé
xico y se establece como presidente poniendo en v,l 
gor decretos referentes a la reforma agraria. Ca
rranza obtiene el reconocimiento del gobierno nor
teamericano, sin embargo debido a la agresi6n que~ 
inflinge Villa en el territorio de los Estados Un.i 
dos las tropas de Carranza se ven frente a las de
aque I país, lo cuál casi produce una guerra abier
ta entre las dos naciones; pero ante el falso ru-
mor de la muerte de Villa se retira el ejército -
norteamericano. Zapata sigue controlando el sur y 
en Yucatán el gobernador Salvador Alvarado declar6 
abolida toda propiedad privada de la tierra y pro
mulg6 un C6digo laboral muy avanzado que no fué ª!! 
torizado por Carranza. Yucatán sigui6 siendo un -
foco de rebeldfa socialista hasta 1924, bajo la d.i 
recci6n de Felipe Carril lo Puerto. 

En 1916, cuando el país se encontraba, rel!t 
tivamente on calma, controlado por Venustiano Ca-
rranza y Obreg6n, se convo6 a un Congreso ConstitY, 
yente, el lo. de diciembre que culmin6 el cinco de 
febrero de 1917. Con la creaci6n de la Constitu-
ci6n Polftica más avanzada de su 6poca, que revol!! 
cion6 las viejas tradiciones constitucionales, am
pliando el horizonte de las clases sociales, obre
ras y campesinas del país. 
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CAPITULO TERCERO. 

ANALISIS SISTEMATICO DE LA PARTICIPACION DE LOS -
'TRABAJADORES EN LA POLITICA ECONOMICA Y SOCIAL DE-

1 MEXICO. 

a) El Trabajo como Reivindicaci6n e lntegraci6n. 

b) Proyectos en la legislaci6n Internacional y -
del Trabajo Comparado. 

c) La Legislaci6n Reglamentaria en la Nueva Ley
Federal del Trabajo. 

d) Análisis Sistemático de la Participaci6n de -
los Trabajadores en la Política Econ6mica y -
Social de México. 
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EL TRABAJO COMO REIVINDJCACJON E INTEGRACION. 

Como consecuencia del movimiento de 1910, -
el lo. de Diciembre de 1916, se consol id6 jurídica 
mente dicho movimiento, en el Congreso Constituye~ 
te de Querétaro, concluyendo sus laborea con la -
Conatituci6n Política de~ de Febrero de 1917, que 
entr6 en vigor el lo. de mayo de este mismo año. 

El Movimiento revolucionario dej6 de ser un 
movimiento puramente político y s~ transform~ en -
un movimiento social: nuev.as concepciones, sobre -
los conceptos de derecho y justicia, penetraron en 
el ánimo, de los constituyentes, ya que no se ref~ 
rían a la forma de Estado, ni a la Estructuraci6n
de los Poderes públicos y menos aún a los simples
cambios gobernantes, sino a los problemas determi
nantes en las consecuencias de la Realidad Social, 
como lo son el de la Economía, la propiedad y el -
trabajo. 

Don Andrés Molina Enriquez haciendo un est~ 
dio comparativo de la Constituci6n de 1917 con la
Constitucí6n de t857, dice que formalmente el cam
bio que hay entre ambas podría ser considerado co
mo relativo; donde si alcanza una divergencia abs~ 
1 uta es en 1 o referente a 1 espíritu de 1 as mismas" •••. 
ambas son casi una misma ley, pero de lo una a la
otra ha tenido lugar un cambio muy importante, y -
es el del principio dominante que las preside; en
una el principio dominante es el de que el indivi
duo debe ser antes y más que la sociedad, y en la
otra el principio dominante es el de que la socie-
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dad debe ser antes y más que el individuo ••• lo -
que ha determinado el cambi~ dominante de una y 
otra constituci6n, determinado el cambio de espfri 
tu de una y de otra, es el tiempo, las ideas jurr: 
dicas como todo lo que s~ relaciona con la vida, -
evoluciona sin cesarn. (46) 

El Presidente Carranza pronunci6 un impor-
tanto discurso al iniciarse las sesiones del con-
greao constituyente de 1917 donde reiter6 su credo 
"revolucionario en el sentido dt: dejar a cargo de -
las leyes ordinarias lo relativo a reformas socia-
les como se puede apreciar a continuaci6n: n ••• y
con la facultad que en la Reforma de la fracci6n -
XX del artículo 72 se confiere al poder Legislati
vo federal para expedir leyes sobre el trabajo, en 
1 as que se i mp 1 antará'n todas 1 as i nst i tuc iones de 1 
progreso social en favor de la clase obrera y de -
todos los trabajadores, con la 1 imitaci6n del núme 
ro de horas de trabajo, de manera que el operario: 
no agote sus energfas y si tenga tiempo para el -
descanso y el solaz para atender al cultivo de su
espíritu, para que pueda frecuentar el trato de 
sus vecinos, el que engendro simpatías y determina 
hábitos de cooperaci6n para el logro de la obra e~ 
mún; con las responsabi 1 idades de los empresarios
en casos de accidentes; con los seguros en casos -
de accidentes, con los seguros en caso de enferme
dad y vejez; con la fijaci6n del salario mínimo -
bastante para subvenir a las necesidades primordi~ 
les del individuo y de su familia. Y para asegu~
rar y mejorar su situaci6n ••• con todas estas re-
formas, repito, espera fundadamente el gobierno a-
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mi cargo que las instituciones políticas del pa'is
responderón satisfactoriamente a los necesidades -
sociales, y que esto, unido a que las garantías -
protectoras de la 1 ibertad individual ser6n un he
cho efectivo y no meras promesas irrealizables, )'
que la divisi6n entre las diversas ramas del poder 
p~bl ico tendr6 real izaci6n inmediata, fundará la -
democracia mexicana, o sea el Gobierno del pueblo
de México por la cooperaci6n espont6nea, eficaz y 

conaciente de todos los individuos que la forman -
los que buscarán su bienestar en el reinado de la
ley y en el imperio de la justicia, consiguiendo -
que ésta sea igual para todos los hombres que de-
f ienda todos los intereses legislativos y que amp~ 
re a todas las aspiraciones noblesH. (47) 

Cuando se ley6 el proyecto de constituci6n, 
los constituyentes representantes de la causa revo 
lucionaria se decepcionaron de la pobreza de su _: 
contenido, ya que en nada satisfacfan la causa. 
•El artículo 27 se limitaba a hablar de los Ejidos 
que se restituyeran o dieran a los pueblos confor
me a las leyes" y la fracci6n X del artfculo 73 a~ 
torizaba al poder legislativo Federal para "Legis
lar en toda la RepGbl ica sobre trabajo. ·El artícu 
lo 28, en su primera parte se declaraba, que en I~ 
república mexicano no habrá monopolio ni estancos, 
ni excensi6n de impuestos, ni prohibiciones a tftu 
1 o de protecc i 6n a 1 a industria", 1 a fórmu 1 a, tra:
ducí a el viejo pensamiento de la economía clásica, 
si bien en su parte segunda facultaba al estado P.!. 
ra dictar, las leyes necesarias para perseguir los 
acaparamientos de productos de consumo necesario,-
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los actos encaminados a evitar la libre consecuen
cia, los acuerdos o combinaciones que se propusie
ran suprimir la competencia entre industriales o -
comerciantes y exigir precios exagerados a los pr~ 
duetos que fabrican o vendieran y en general, toda 
acci6n que pudiera constituir una ventaja exclusi
ve con perjuicio del público en general o determi
nada parte socia I"'. (48) 

los diputados representantes de la revolu-
ci6n, no aceptaron la idea del estado espectador,
ni la tesis de laisser Faire laizzer Passer, ya -
que estaban actualizados a la vieja f6rmula de la
escuela econ6mica liberal, no se adecuaba a las ca 
rencias que aquejaban a la naci6n, las cuáles deb; 
rían ser satisfechas, a este respecto el maestro: 
de la Cueva comenta: Las palabras proféticas del -
Nigromante se habían escuchado en todo el territo
rio Nacional: "'Sabios Economistas liberales, en va 
no proclamor~is la soberahía del pueblo mientras: 
priveis a cada jornalero del fruto de su trabajo#, 

La finalidad del Congreso Constituyente era 
más alta, que la simple reforma de la estructura -
de los poderes públicos y el espfritu de los Dipu
tados Revolucionarios iba a volcarse en la nueva -
legislaci6n. El logro no fue fáci 1, hubo necesi-
dad de lucha.- abiertamente a cada sesión y no solo 
en la introducci6n simple de la nueva ideología, -
sino contra el fantasma de la tradici6n que alber
gaban los grandes juristas que se obstinaban en la 
negaci6n de lo que na se pod~a comprender. 
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Son muchos los méritos que pueden adjudicar 
se a la constituci6n de 1917, pero posiblemente 1; 
m6s digno a destacar sea el hecho de que la solu-
ci6n adoptada por esa carta haya creado el derecho 
social, independiente, con una doctrina, que no de 
riva de ningíin pensamiento o modelo extranjero, sI 
no que esta nueva concepci6n de derecho nace de la 
historia de un pueblo, de sus luchas por la 1 iber
tad y por la justicia social. 

"la Constituci6n de Ouer6taro no solo puede 
glorificarse del artfculo 27 y del artículo 123, -
este último punto de partida de la legislaci6n - -
obrera. Muchos otros artículos contienen aciertos 
y novedades dignos del aplauso de las generaciones 
futuras. la Constituci6n de Querétaro val i6 la -
sangre de todas las revoluciones que han tenido l.!! 
gar desde la independencia y si bien es claro, con 
la claridad de medio día que su ejecuci6n poste- -
rior, hasta su adaptaci6n plena, ha costado y cos
tará más sangre aún, el la será indudablemente la -
ley que más fiel haya respondido hasta ahora, a --
las verdaderos necesidades de la población nacio-
nal". (49) 

Aún cuando compartimos absolutamente la an
terior aseveroci6n del 1 icenciado Mol ina Enriquez, 
en esta ocasi6n solo atenderemos al Artículo 123 -
ya que es ahf donde el constituyente de 1917, im-
prime las características que habrán de forjar con, 
cepciones nuevas del derecho del trabajo; lo hacen 
un derecho reivindicatorio y de integraci6n. 
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El origen del artfculo 123, según lo relata 
el maestro Trueba Urbina, se encuentra en el dict~ 
men y primera discusi6n del artículo quinto, que: 
adicion6 este precepto con las siguientes garan- -
tías obreras? jornada ~áxima de 8 horas, prohibi-
ci6n del trabajo nocturno industrial para niños y-

1 mujeres y descanso hebdomedario expresihdose en el 
cuerpo del mismo documento otros principios de - -
idéntica naturaleza como igualdad de salarios para 
igual trabajo, derecho e indemnizaci6n por acciden 
tes profesionales, etc. éstas fueron proporciones: 
hechas por los Diputados Agui lar, Jara y G6ngora y 
deberían ser incluídas como normas en el c6digo -
obrero que expediría el congreso de la Uni6n en 
uso de la facultad que le otorgaba la fracci6n X -
dol artículo 73 del proyecto de Constituci6n. 

Como la naturaleza de la iniciativa era de
garantfas sociales, es decir de clase trabajadora, 
encontr6 objeciones fuertes para ser aceptada en -
el capítulo de garantías individuales. No tutela
ba el interés individual, sino el interés de la -
clase trabajadora. No obstante la oposición, Jara 
y Victoria de una manera apasionada y brillante, -
hicieron hincapié en la necesidad de Reconocimien-, 
to a las prestaciones pretendidas; los esfuerzos -
de estos expositores pudieron fructificar en aque
l los representantes que cntendtan el movimiento r~ 
volucionario como producto de una necesidad impe-
riosa de transformaci6n y así, Manjarrez, propuso
el establecimiento de un capítulo especial de re-
glamentación de trabajo dentro de la Constituci6n. 
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Estos diputados supieron captar el verdadero sent.L 
do social de la revoluci6n mexicana, que no fue un 
movimiento político semejante a 1 as revoluciones -
europeas del siglo pasado, sino que llevaba en su
entra~a, como aspiraci6n indeclinable, la de dar -
satisfacci6n al ansia de justicia de la clase tra
bajadora, que se hubiera sentido defraudada si no
se hubiera incorporado al texto de la constitución 
de 1917 el reconocimiento de los derechos de los -
trabajadores, como factores de la producci6n, que
en las constituciones anteriores habfan sido olvi
dados" • ( 50) 

Aún cuando en el congreso de Querétaro, na
die habl6 de garantías sociales en r-elación al ar
ticulo 123, al quedar éste inclufdo dentro del ca
pitulado de la Constituci6n, se hizo una gran apo.!:. 
taci6n al Constituyente mundial, como m6s tarde re 
sulta evidente, a la hora que las Constituciones: 
europea y americanas empiezan a adoptar la innova
ci6n social aportada. 

Gracias a la penetraci6n en la realidad so
cio16gica imperante en el pafs y al amplio conoci
miento de las aspiraciones de la clase obrera, los 
constituyentes abren un nuevo cauce económico y s2 
cial para la soluci6n de los problemas laborales.
Cabe resaltar el hecho de que el artfculo 123 sur
gió de los justos reclamos de personas profanas a
la ciencia jurfdica, pero con gran concepci6n del
ideal, revolucionario y el amplio conocimiento ec2 
n6mico y social. 
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nNuostra Constituci6n de 1917 al establecer 
en su artfculo 123.bases fundamentales sobre trab!, 
jo y previsi6n Social, derechos sociales di6 un -
ejemplo al mundo, ya que m4s tarde constituciones
extranjeras consagraron también los nuevos dere- -
chos sociales de la persona humana, La llamada In 
cultura" mexicana fue paradigma en los pueblos de: 
cultura occidental. Y después, inspiraci6n para -
los legisladores de la américa latina. (51) 

A continuaci6n presentamos el texto origi-
nal del artículo 123 de la Constituci6n de 1917. 

El Congreso de la uni6n y las legislaciones 
de los Estados deberán expedir leyes sobre el tra
bajo, fundadas en las necesidades de cada regi6n,
sin contravenir a las leyes siguientes, las cuales 
regirlin el trabajo de los obreros, jornaleros, em
pleados domésticos y artesanos, )' de una manera 9!. 
neral todo contrato de trabajo. 

t.- la duraci6n de la jornada máxima será -
de ocho horos; 

11.- la jornada máxima de trabajo nocturno
ser6 de siete horas. Quedan prohibidas las !abo-
res insalubres o peligrosas para las mujeres en 9!. 
neral y para los jóvenes menores de 16 años. Que-. 
da también prohibido a unos y otros el trabajo nos 
turno industrial; y en los establecimientos comer
ciales no podrán trabajar después de las diez de -
la noche; 

111.- Los jóvenes mayores de doce años.y m~ 
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nores de dieciseis tendr6n como jornada 111áxima. la 
de. seis horas, el trabajo de los niños menores de
doce años no podrá ser objeto de contrato; 

IV. - Por cada seis dhs de trabajo deberá -
disfrutar el operario de un dfa de descanso, cuan
do menos; 

V.- las mujeres, durante los tres meses an
teriores al parto no deaempeñar6n trabajo físico -
que exijan esfuerzo material considerable. En el
m~s siguiente al parto, disfrutarán forzosamente -
de descanso debiendo percibir su salario fntegro y 
conservar su empleo y los derechos que hubieren a~ 
quirido por su contrato, en el período de la lac-
tancia tendrán dos descansos extraordinarios por -
día, de media hora cada uno para amamantar a sus -
hijos; 

VI.- El salario mfnimo que deberá disfrutar 
el trabajador ser& el que se considere suficiente, 
atendiendo a las condiciones de cada regi6n, para
satisfacer las necesidades normales de la vida del 
obrero, su educaci6n y sus placeres honestos, con
siderándolo como Jefe de familia. En toda empresa 
agrícola comercial fabril o minera, 'los trabajado
res tendrán derecho a una porticipaci6n en las uti 
lidades, que ser6n regulada como indica la frac-·~ 
ci6n IX; 

VII.- Para trabajo igual, debe corresponder 
salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacion!_ 
1 idad; 
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V t 1 t. - E 1 sa 1 ario mf n imo quedará exceptuado 
de embargo compensaci6n o descuento; 

IX.- La Fijaci6n del tipo de salario mfnimo 
y de la participaci6n en las uti t idades a que se -
refiere la Fracci6n IV, se hará por comisiones es
peciales que se formarán en cada municipio, subor
dinadas a la Junta Central de Concil iaci6n que se
establecer6 en cada Estado. 

X.- El Salario deberá pagarse precisamente
en moneda del curso legal, no siendo permitido ha
cerlo con mercancías, ni con vales, fichas, o cual 
quier otro signo representativo con que pretenda: 
sustituir la moneda; 

XI.- Cuando por circunstancias extraordina
rias deban aumentarse las horas de jornada, se ab2 
nara como salario por el tiempo excedente, un tan
to por ciento más de lo fijado para las horas nor
males. En ningún caso el trabajo extraordinario -
podr6 exceder de tres horas diarias, ni de tres v~ 
ces consecutivas. Los hombres meno~es.de dieci- -
seis y las mujeres de cualquier edad, no serán ad
mitidos en esta clase de trabajos. 

XII.- En toda ne9ociaci6n agrfcola, indus-
trial, minera o cualquier otra clase de trabajo, -
los patronos están obligados a proporcionar a los
trabajadores habitaciones c6modas e higiénicas, -
por lo que, podr6n cobrar rentas que no excedan 
del medio por ciento mensual del valor catastral -
de las fincas, igualmente deberán establecer escu~ 
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las de enfermerías y demás servicio& necesarios p~ 
ra la comunidad. Si las negociaciones estuvieren
aentadas dentro de las poblaciones, y ocuparen un
nómero de trabajadores mayor de cien; tendr6n le -
primer• de las obligaciones mencionadas. 

X 11 1 • - Adem6s, estos mi amos centros de tra
bajo, cuando su población exceda de doscientos ha
bitantes, deber6 reservarse un espacio de terreno
que no ser6 menor de cinco mi 1 metros cuadrados, -
para el establecimiento de mercados ptibl icos, ins
talaci6n de edificios destinados a servicios muni
cipales y centros recreativos. Queda prohibido en 
todo centro de trabajo el establecimiento de expen 
dios de bebidas embriagantes y de casas de juego: 
de azar. 

XIV.- los empresarios ser6n responsables de 
los accidentes del trabajo y de las enfermedades -
profesionales de los trabajadores, sufridas con mo 
tivo o en ejercicio de la profesión o trabajo que: 
ejecuten; por lo tanto, los patronos deber6n pagar 
la indemnización correspondiente, según que haya -
traído como consecuencia la muerte o simplemente -
la incapacidad temporal o permanente para trabajar, 
de acuerdo con lo que las leyes determinen. Esta
responsabi l idad subsistir~ aún en el caso de que -
el patrono contrate el trabajo por un intermedia-
río. 

XV.- El patrono estará obligado a observar
en la instalaci6n de sus establecimientos, los pre 

··ceptos legales sobre higiene y ealubridad y adop-: 
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tar las medidas adecuadas para prevenir accidentes 
en el uso de las m6quinas, instrumentos y materia
le~ de trabajo, asf como a organizar de tal manera 
'ste, que resulte para la salud y la vida de los -
trabajadores la mayor garantía compatible con la -
natura 1 eza de 1 a negoc i ac i 6n bajo 1. as penas que a 1 
efecto establezcan las Leyes. 

XV 1.- Tanto 1 os obre ros como 1 os empresa- -
1'ios tendr6n Derecho para coligarse en defensa de
aus respectivos intereses, formando sindicatos, -
asociaciones profesionales, etc. 

XVII.- Las reconocer6n como un derecho de -
los obreros y los patronos, las huelgas y los pa-
ros. 

XVIII.- Las huelgas ser6n lfcitas cuando -
tengan por objeto conseguir el equilibrio entre 
los diversos factores de la producci6n armonizando 
los derechos del trabajo con los del capital, en -
los servicios p6bl icos ser6 obligatorio para los -
trabajadores dar aviso con diez días de anticipa--

' ción a la junta de Conciliación y Arbitraje de la
fecha se~alada para la suspensión del trabajo. Las 
huelgas ser6n consideradas como ilfcitas 6nicamen
te cuando la mayorfa de los huelguistas ejerciere
actos violentos contra las personas o las propied.!, 
des, o en caso de guerra cuando aqu,llos pertenez
can a los establecimientos y servicios que depen-
dan del gobierno de la.Rep6blico, no estarin com-
prendidos en las disposiciones de osta fracción, -
por ser asimilados al ej~rcito nacional. 
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XIX,- los paros serán lfcltos únicamente -
cuando el o~ceso de producci6n haga necesario sus

·. pender e 1 trabajo para mantener 1 os precios en un-
1 ím i te costeable, previa aprobaci6n de la Junta de 
Conciliaci6n y Arbitraje. 

XX.- las diferencias o los conflictos entre 
el capital )' el Trabajo, se sujetar6n a la deci- -
ai6n de una junta de Conciliaci6n )'Arbitraje, fo~ 

· 1111tda .por i gua 1 n<imero de representantes de 1 os 
obreros y los patronos, y uno del gobierno, 

XXI.- Si el patrono se nog&re a someter sus 
diferencias al arbitraje o aceptar el laudo pronun 
ciado por la junta, se dará por terminado el con-: 
trato de trabajo y quedará obligado a indemnizar -
al obrero con el importe de tres mese.a de salario, 
adem's de la responsabilidad que le resulte del -
conflicto, Si la negativa fuero de los trabajado
res, se dará por terminado el contrato de trabajo. 

XXI 1.- El patrono que despida a un obrero -
sin causa justificada o por haber ingresado a una
asociaci6n o sindicato, o por haber tomado parte -
en una huelga lf~ita, estará obligado, a elección
del trabajador, a cumplir el contrato o a indemni
zarlo con el importe de tres meses de salario. 
Igualmente tendrá esta obligación cuando el obrero 
se retire del servicio por falta de probidad de -
parte del patrono o por recibir de 61 malos trata
mientos ya sea en su persona, o en la de su cónyu
ge, padres, hijos o hermanos. El patrono no podrá 
eximirse de esta responsabilidad, cuando los malos 
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tratamientos provengan de dependientes o familia-
res que obren con el consentimiento o tolerancia -
de él. 

XXIII.- Los créditos en favor de los traba
jadores por salario o sueldos devengados en el 01-
timo a~o, y por indemnizaciones, tendr6n preferen
ci~. sobre cualesquiera otros en caso de concurso -

·o de quiebra. 

XXIV.- De las deudas contraídos por los tr~ 
bajadores a favor de sus patronos, de sus asocia-
dos, familiares o dependientes, solo será responss_ 
ble el mismo trabajador, y en ningún caso y por -~ 
ningún motivo se podrán exigir a los miembros de -
su familia, ni ser6n exigibles, dichas deudas, por 
1 a cantidad excedente de 1 sue 1 do de 1 trabaj t1dor en 

. un mes. 

XXV.- El serv1c10 para la colocaci6n de los 
trabajadores seré gratuito para éstos, ya se efec
tue 'por oficinas municipales, bolsas de trabajo, o 
por cualquiera otra instituci6n oficial o particu-

, 1 ar. 

XXVI.- Todo contrato de trabajo celebrado -
entre un mexicano y un empresario extranjero; deb~ 
r6 ser legal izado por la autoridad municipal comp~ 
tente y visado por el c6nsul de la Naci6n a donde-

1 el trabajador tenga que ir, en el concepto de que, 
además de las cláusulas ordinarias, especificará -
claramente que los gastos de la repatriaci6n que-
dan a cargo de 1 empresario contratante. 
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XXVII.- Ser6n condiciones nulas y no obliga 
r6n a los contrayentes, aunque se expresen en el : 
contrato. 

A) las que estipulen una jornada inhumano -
por lo notoriamente excesiva, dada la fndole del -
trabajo. 

B) las que fijen un salario que no sea re 
munerador a juicio de las Juntas de Conciliaci6n y 
Arbitraje. 

C) las que estipulen un plazo mayor de una
semana para la percepci6n del jornal. 

O) las que señalen un lugar de recreo, fon
da, café, taberna, cantina o tienda para efectuar
e! pago del salario, cuando no se trate de emplea
dos de esos establecimientos. 

E), las que entrañen obl ígación directa o •u 
directa de adquirir los artfculos de consumo en 
tiendas o lugares determinados. 

F) las que permitan retener el salario por
concepto de multa. 

G) las que constituyan renuncia hecha por -
el obrero de las indemnizaciones a que tenga dere
cho por accidente de trabajo y enfermedades profe
sionales, perjuicios ocasionados por el incumplí-
miento del contrato, o por despcdfrsele de la obra. 

H) Todas las demás estipulaciones que impll 
quen renuncia de algún derecho consagrado a favor
del obrero en las leyes de ~rotecci6n y auxi 1 ¡o a-
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los trabajadores. 

XXVIII.- Las leyes determinar6n los bicnes
que constrtuyan el patrimonio de la familia, bie-
nes que serán inalienables, no podr6n sujetarse a
grav6menes reales, ni embargos, y serán transferi
bles a tftulo de herencia con simpl ificaci6n de -
las formalidades de los juicios sucesorios. 

XXIX.- Se consideran de utilidad social, el 
establecimiento de cajas de seguros populares, de
inval idez, de vida, de cesación involuntaria de -
trabajo, de accidentes y de otros fines an61ogos,
por lo cual tanto el gobierno federal como el de -
cada estado deberán fomentar la organización de -
instituciones de esta fndole para infundir e incul 
car la previsi6n popular. 

XXX.- Asf mismo, serán consideradas de uti-
1 idad social, las sociedades cooperativas para la
construcci6n de casas baratas e higiénicas, desti
nadas a ser adquiridas en propiedad por los traba
jadores en casos determinados. 

Antes de que i;;urg i era este conjunto normatj_ 
vo sui generis, que iba a evolucionar las concep-
ciones tradicionalistas constitucionales, ya esta
ba latente en '' ánimo de los constituyentes, la -
idea de transformaci6n absoluta, José Natividad Ma 
cías ya se había expresado en estos términos H, .L; 
cuesti6n entre la clase obrera y el capitalista -~ 
viene de cato: que el capitalista le da una canti
dad muy pcque~a al trabajador, de manera que el -
trabajador recibe, como ~s la parte más débi 1, la-
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parte menor, las m6~ insignlficarites; saca luego -
el capitalista el capital invertido y paga el int!_ 
rés, que fija siempre alto para el trabajo del in
ventor, la prima que da al inventor por hacer mu-
chos de los descubrimientos, y todavía cobra un ex 
cedente y ese excedente se lo aplica al capital is: 
ta, porque el capitalista como el d~ la fábula del 
le6n, dice: esto me toca a título de que soy el em 
.presario, esto me toca a título de que soy el in-: 
ventor, esto me toca a título de que no me doblego 
porque soy el m6s fuerte, y de aq\lf vienen consta!!. 
temente 1os pleitos entre el trabajo y el capital; 
el capitalista exige que en ese excedente que que
da tenga una parte; de manera que hay que ver que
e I capitalista no vaya a llevarse todo el exceden
te, sino que le da una parte importante al trabaja 
doren relaci6n a la importancia de sus servicios7 
Aquí tienen ustedes expuesta en términos sencillos 
la causa eterna de la cuesti6n obrera y el confl ic 
to eterno entre el capital y el trabajo. ¿ c6mo: 
se resuelve éste ? (51) 

Consideraciones como la precedente, son las 
que dieron pauta al surgimiento de la teoría que -
recoge el artículo 123 y que el maestro Trueba Ur
bina ha desarrollado como teoría reivindicatoria:
" ••• El artículo 123 al delimitar la jornada de 
trabajo, al establecer condiciones favorables para 
los trabajadores con garantías mfnimas de salarios 
y salarios remuneradores, pero jamás se logra la -
remuneraci6n completo del trabajo. O~ aquí que en 
el mensaje del artículo 123 se consigne expresame.!l 
te como finalidad del mismo, 1 a roí vi nd icac i6n de-
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los derechos del proletariado, que no solo implica 
combatir la sempiterna explotaci6n del trabajo, sl 
n~ llegar a la social izaci~n de los medios de pro-

. ducci6n mediante el ejercicio de los derechos de -
Asoci ac i 6n profes i ónal y huelga. La··fuerza de tr,! 
bijo crea el valor y el poseedor del dinero adqui~ 
re esa fuerza como mercancf a pero el artículo 123-
elev6 el trabajo al más alto rango humano, no solo 
para su protecci6n, sino para su redenci6n defini
tiva. Y el cl6sico ejemplo de Marx da una idea ma 
terialista de plusvalía: Cobrada la fuerza de Tra: 
bajo el poseedor del dinero tiene el derecho de -
consumirla, es decir, de obligarla a trabajar du-
rante un día entero doce horas, pero el obrero - -
crea en seis horas, seis tiempos de trabajo neces,! 
rio,un producto que basta para su mantenimiento: -
Durante las seis horas restantes (tiempo de traba
jo suplementario) engendra una plus-producto no r~ 
tribuído por el capitalista que es la plusvalía ••• 
para recuperar la plusvalía, nuestro articulo 123, 
estatuye derechos reivindicatorios en favor del -
proletariado sin términos de prescripci6n, pero 
nunca se han practicado con esta finalidad: Dere-
cho de AsociGci6n profesional proletaria y Derecho 
de huelga general y huelga por solidaridad. (53) 

Con el legado institucional enmarcado en el 
art'iculo 123 de la Constituci6n de 1917, con los -
instrumentos doctrinales como el precedente, es i~ 
dudable que la clase obrera ha tenido oportunidad
de obtener una integraci6n mfnima en la participa
ci6n del crecimiento y desarrollo social, v•fa - -
creados tales como las Juntas de Conci liaci6n y A~ 
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bitraje, comisi6n de salarios mfnimos, reparto de
uti lidades y seguros sociales. Cabe dentro do es
te mismo marco mencionar que el estado en su aspee 
to conciliador de intereses sociales debe manifes:' 
tarse en una doble actividad, abstenc.i6n estatal -
1 ibera! ista, en cuanto a las garantfas se refiere
y de protecci6n o intervención estatal activa y de 
protección ó intervención estatal respecto de las
garantfas sociales; mismas que no podr6n ser medi.!, 
namente satisfechas si no se considera la acentua-

· da integración y participación de las clases labo
rantes en la polftica econ6mica y social. Va que
consideramos a esa dicha participación como una -
condición necesaria para la eficacia de las garan
tfas sociales. 

Afortunadamente el 6mbito institucional - -
creado por la Constitución estatal activa y los in 
tereses colectivos, que deben ser siempre los int~ 
reses del propio Estado. 

El no acceso a la susodicha participaci6n -
de clase en la polftica econ6mica y social no nada 
m6s no har'ta ineficaces a las garantf as sociales -
consagradas, sino que provocarfa la participaci6n
violenta de las clases marginadas, Pero cuando se 
tienen los instrumentos de participaci6n institu-
cional izados, el problema se reduce a ejercitarlos. 

A este respecto recordemos las ideas del ll 
cenciado Alvaro Molina E. que dice: Con claridad~ 
diafana el autor del ortfculo 27 Constitucional c2 
misionada para hacer una inter-pretaci6n aut~ntica-
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del espíritu de la Constituci6n de Quer~taro, •f i,t 
mala preeminencia del criterio socialista, sobre
el individualista y adem6s, al asignarse m6ximas -
potestades a la naci6n respecto a la propiedad, se 
la facult6 para imponer a toda propiedad una fun-
ci6n social satisfactoria de los intereses de los
trabajadores, concretamente expresada en las gara.!l 
tias sociales protegidas en el articulo 123, que -
complementa el cambio del espfritu individualiata-
liberal ista de la Constitución anterior, al espfr.l. 
tu socialista a la nueva ley fundamental". {54) 

Junto con estas nuevas disposiciones jurfdi 
cas, se crea una nueva concepci6n al incorporarse: 
al derecho social: se convierte en un orden jurfd.l. 
co dignificador, nivelador, protector y reivindic.! 
dor de los que viven de sus esfuerzos físicos e in 

'telectuales, cuyo fin es alcanzar el mejoramiento: 
de' un grupo social determinante en la estructura -
social, lo clase trabajadora; y sobre t~do es una
lnstituci6n Hviva", en movimiento constante, que -
pretende mantener el espíritu revolucionario para
alcanzar la anhelada justicia social. Todo esto -
gracias a la nueva concepci6n de Derecho del Traba 
jo que emana de la carta de 1917, no de aquel la_: 
que tiene por objeto la protecci6n de la actividad 
humana en dependencia o subordinaci6n, sino que se 
extiende o todo aquél que presta un servicio a - -
otro y que recibe por tal motivo una retribuci6n,
Y además porque es un instrumento de lucha consta.u 
te para el desposefdo para lograr su plena dignifi 
caci6n. ' -



PROYECTOS EN LA LEGISLACION INTERNACIONAL 
Y EN El TRABAJO COMPARADO. 

127 

Es un hecho que junto con la consideraci6n
de derecho de trabajo se adviertan paralelamente -
un mínimo de garantfas sociales en beneficio de la 
clase laborante, para elevar a mejores niveles sus 
condiciones de vida. Es el estado quien se obliga 
a garantizar y asegurar la efectividad de esas - ~ 
prestaciones, motivo por el cual, la legislaci6n -
de esta naturaleza del hombre y a la sociedad, los 
problemas que engendra su ejercicio son comunes a
'todo el género humano, por lo que creemos en prin
cipio que la legislaci6n social marcha cada vez --
m4s a la uniformidad en el ámbito internacional. 

Fueron las revoluciones Inglesa, Francesa y 
Norteamérica la fuente de lnspiraci6n de todos los 
movimientos constitucionales tendientes a la im-· -
plantaci6n de la democracia liberal, la cuál tiene 
como supuesto categ6rico, los derechos fundamenta
les, hombres, considerados por encima del estado,
seg6n la declaraci6n americana de derechos del hom 
bre, el Estado no crea, sino reconoce las faculta: 
des que cada ser humano tiene individualmente con
siderado, y las que tiene como miembro del conglo
merado social. 

Las relaciones internacionales de los pue-
blos hacen surgir la necesidad de precisar los de
rechos de los nacionales de un Estado sobre el Te
r~itorio de otro. La reglame~taci6n que se ocupa
de definir tales situaciones ha debido estar com--
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puesta, en un principio por dispo•iciones unilate
rales, como las reglas de los capltulaciones que -
fueron concretadas por los EstadoA de Europa para
proteger a sus comerciantes, abol Idas hasta 1923. 

la noci6n de establecímiento parece surgir
al fin de la época moderna y con la Revoluci6n in
dustrial un gran desarro 11 o a partir de 1 a época -
contempor6nea. También los tratados de estableci
miento son esencialmente comerciales. Dentro de -
.la segunda mitad del siglo XIX son denominados a -
menudo "Tratados de Comercio y Navegaci6n. M6s --

·tarde se les denomina sucesivamente tratados de Es 
tablecimiento y tratados de Establecimiento y Tra': 
bajo, antes de llamarse tratados de Trabajo. Esto 
se desarrolla a la par que la realidad sociol6gica 
lo exige, pues al desarrollo prodigioso de la in-
dustria y el florecimiento del comercio se aunan -
I~ multipl icaci6n y el despertar de los trabajado
res asa 1 ar i ad os. 

También encontramos que en un principio los 
Tratados y los Convenciones de trabajo no regulan
al mismo tiempo las condiciones de trabajo y la Se 
guridad Social ya que, esta óltima es objeto de ~: 
textos particulares y a su vez se especiaJiza de -
acuerdo con los diferentes tipos de trabajo, se 
subdivide y responde a problemas particulares. 

Entre tanto la organizaci6n internacional -
del Trabajo se organizaba armoniosamente y de su -
crisol internacional nacfa y se concretizaba la -
idea de que los tratados colectivos eran posibles. 
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Asf en el lapso que se entiende entre las -
dos guerras mundiales se entra a la vida de los -
tratados regionales que se ampl iar6n después de la 
segunda guerra mundial. Ahora se hace necesaria -
la superaci6n de los trotados, textos y arreglos -
internacionales relativos al trabajo y sus condi-
ciones, junto con aquel los relativos a la seguri-
dad social. 

Entre los múltiples tratados internaciona-
les que pretenden solucionar los problemas relati
vos a la clase trabajadora tenemos, a parte de los 
convenios y recomendaciones de la O. l.T. la conven 
éi6n para salvaguardar los derechos del hombre y: 

·sus libertades fundamentales. Esta convención si
gue la lfnea adoptada por los Estados Unidos el 4-
de julio 1776 y la Declaración francesa de Dere- -
chos del hombre y del ciudadano del 26 de agosto -
de 1789 y la de la carta de las Naciones Unidas -
del 26 de mayo de 1945. Se firma en Roma el 4 de
noviembre de 1950, el preámbulo tiende a salvagua.r: 
dar los derechos del hombre y las 1 ibertades fundA 
mentales; el artículo 4o. se refiere al Trabajo, -
el llo. A la libertad de asociaci6n, refiriéndose
en especial a la asociaci6n sindical: El artfculo-
4o. prohibe el trabajo forzado o que alguien quede 
sometido a la esclavitud o la servidumbre ya desde 
1930 la O. l.T. se había preocupado del Trabajo fo.r: 
:tado en lo convenci6n número 29 y de manera más e,:?. 
pecffica en el nGnrero 50. Relativo al rcclutamien. 
to de trftbajadores indfgcnas; las convenciones 64-
y 65 relativos a contratos de trabajo y sanciones
penales do Trabajadores indígenas; lo mismo que --
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1 as 82, 83, 84, 86 y 104; todas e etas convencí ones -
relacionan a te~ritorios rurales lo cual permite -
profundizar en el problema de trabajos forzados, -
t~atando progresivamente de determinar la noci6n -
del mismo. La convenci6n 29 entiende por trabajo
forzado, todo trabajo o servicio exigido de un in
dividuo bajo la amenaza de una pena, por lo cual -
el lndivlduo no se ha ofrecido a cumplir el traba
jo voluntariamente. (55) El artículo 11 relativo 
a la Libertad sindical, inclufda dentro de la no-
~i6n de 1 ibertad de reuni6n pacífica y de la 1 iber 
tad.de asociaci6n, siendo la Libertad sindical ya: 
en su preámbulo en 1919, habla de la necesidad de
afi rmar la 1 ibertad, la 1 ibertad sindical así como 
la declaración de Filadelfia de 1944 expresa que,
la 1 ibertad de expresi6n y de asociaci6n es una -
condici6n indispensable para un progreso elevado. 

El artículo 14 proscribe para el gozo de -
los derechos y libertades de la convenci6n toda 
discriminaci6n, en especial aquellas de origen na
cional o social. 

La carta social europea, es el resultado de 
una resoluci6n de la asamblea consultiva del con-
greso De la Europea, en la cual se pide que sea 
acordada una política común en materia social; el-
23 de septiembre de 1953 se precisan los princi- -
píos que deben incluirse en dicho documento, el -
cual constituye una obra comparable a la carta In
ternacional de trabajo que se compone de un conjuu 
to de principios para gobernar la acción social, -
nada más que ahora se trata en particular de la a~ 
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c.i6n social europea. Dentro de 1 preámbulo todos -
los Estados afirman resolverse, hacer en comt':in to
dos los esfuerzos con el fin de mejora~ el nivol -
de vida y promover el bienestar de todas las cate
gorras de su poblaci6n, tanto rurales. como urbanas# 
siguiendo la lrnea_de la O. l.T., se proclama que -
el goce de los derechos sociales debe ser asegura
~º sin discriminaci6n de raza, sexo, color, reli~
gi6n, opinión polftica, ascendencia u ~rigen so- -
cial. Su primer artículo se refiere ·at derecho de 
trabajo, con el principio de que toda persona debe 
tener la posibilidad de ganarse la vida en et tra• 
bajo que haya escogido 1 ibremente; et Estado debe
~roteger ese derecho de manera eficaz asf como, d~ 
be establecer o mantener los servicios gratuitos -
del empleo. También los Estados se comprometen a
asegurar o a favorecer una orientaci6n, una forma
ci6n y una Readaptaci6n apropiada. la Carta tam-
bi'n concede el derecho a condiciones de trabajo -
equitativas, el equitativas, el derecho a la segu
ridad de higiene dentro del trabajo, et derecho de 
una remuneraci6n apropiada, el derecho sindical, -
el derecho de negociaci6n colectiva que proviene,
indudablemente del anterior y que es comprendido -
tambi'n en la convenci6n 98 de la O. l.T. el artfcu 
lo 60. de la Carta propone medios para instituir; 
utilizar procedimientos adecuados de conciliaci6n
Y arbitraje voluntarios para reglamentar los con-
fl ictos de trabajo. Este artículo suple la caren
cia de la convenci6n 98 de la O. l.T. en el artfcu
lo 60 los estados reconocen el derecho de los tra
bajadores y 1 os patrones en caso de conf 1 i ctos de
i nter,s, comprendiendo el derecho de huelga bajo -
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la reserva de las obligaciones que pudieran resul
tar de las convenciones colectivas en vigor. Por -
lo que respecta al derecho de nií'\os y adolescentes, 
la protecci6n que brinda la carta es amplia, ha- -
ciendo eco a lo establecido por la 0.1.T. respecto 
a este concepto desde la primera conferencia en --
1919, .la O.I.T., hace referencia para Ja edad mfnj_ 
ma, para la admisión en el trabajo fij,ndola en 14 
ai\oa (La carta la fija en 15) después de la conven 
ci6n 7, se refiere a la edad Mínima del trabajo m.! 
rttimo la número 10 lo estipula respecto al traba
jo agrícola, la número 15 respecto al ramo de ser
vicios, la número 33 respecto a trabajos no indus
triales, la número 12 respecto al trabajo pesquero. 
El punto 3 de la carta prohibe el trabajo a los nj_ 
ños que no hayan terminado la instrucción obligat~ 
ria, punto que también expone la recomendaci6n 117 
de la conferencia internacional del trabajo. El -
punto 7 toc6 lo referente a la formaci6n profesio
nal, consider6ndola dentro de la jornada de traba
jo, siempre y cuando se cuente con la anuencia del 
patr6n. Este mismo artículo establece que a los -
menores se les debe retribuir el trabajo equitati
vamente y propone un número de tres semanas de tr~ 
bajo pagado como mínimo, de descanso anual. El -
punto 18 prohibe el trabajo nocturno a los menores, 
lo cual es tratado también en la convenci6n 690 y-
20, asta última sobre trabajo de panadería. La -
carta concede también derecho de protecci6n a las
trabajadoras, en su principio So. abarca lo refe-
rente a la protección femenina. 

Respecto a la orientaci6n profesional, la -
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·carta en su artículo 9o. afirma que toda persona -
debe ser ayudada en escoger su profesi6n de acuer
do a sus aptitudes profesionales y a sus intereses, 
esta idea fue expresada tambí6n en las recomenda-
ciones 45, 57 y 87 de la O. l.T. el artfculo 10 de
la carta insiste en la formaci6n profesional cues
ti6n tratada por la O. l.T. en sus recomendaciones-
lS, 57, 77 y 117; 1 a Carta compromete a 1 os Esta-
dos a promover igual su formaci6n profesional en -
favor de todos, incluyendo a los lisiados. 

La salud tambi6n es objeto de reglamenta
ci6ri de la carta y la expl ice, como el 'derecho a -
gozar de un Estado de Salud mejor que el que cada
uno pueda alcanzar en un principio. El derecho de 
la seguridad social est6 comprendido en el artícu
lo 12, principio al que se han referido la carta -
del Atl6ntico de 1941, la Declaraci6n de Filadel--
fia de 1944 la Declaración Universal de los Dere-

· chos del HOl'llbre de la O.N.U. de 1948 y la declara
ción Europea de Salvaguarda de los Derechos del -
Hombre y del Ciudadano, la carta menciona que se -
debe establecer o mantener un r69imen de seguridad 

·social a un nivel satisfactorio, con los mismos 
equivalentes que establece la convenci6n 102 de la 
0.1.T. 

El Artfculo 18 estipula el derecho a una ac 
tividad lucrativa dentro de un estado extranjero;: 
principio denominado de la libre Circulaci6n basa
do en la reciprocidad y consistente en un intercam 
blo de mano de obra entre los pafses miembros; el: 
Artfculo 19 se desprende del mismo principio y co~ 
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fiere derechos a los Trabajadores inmigrantes y a
sua fam i 1 i ares; cueat l 6n abordada por 1 a O. 1 • T. en 
su convenio 21, recomendaciones 26, 62, 66, 86 )' 97, 
así como también el convenio 48. 

Entre las disposiciones finales de la Carta 
Social Europea encontremos la que se estipula en -
el artfculo Jo, donde se consagra el principio de
que un estado contratante, puede derogar sus obli
gaciones en caso de guerra o peligro grave. 

Ya el Presidente Roosevelt estimaba que la
segu r i dad Socia 1 deb fa asegurar para e 1 hombre 1 a
l iberaci6n de la necesidad• pues no se sentía li
bre psicol69icamente¡ teniendo en consideraci6n e.! 
to la Carta Europea prolonga el pensamiento Roose
ve ltiano y enunciaual derecho de la Asistencia M'
dica y Social, como un derecho que no debe entra--

. ftar una reduce i6n respecto de los otros derechos -
políticos y sociales. lappersona asistida debe -
conservar todos sus derechos esto implica igualdad 
absoluta entre el asistido y el no asistido. Con
sidera que esto es realmente la verdadera noci6n -
de Hliberaci6n de la Necesidad•. 

Después de este examen parcial de la estru~ 
tura de la legislaci6n internacional, podemos afi.!:, 
mar que esencialmente estaba encaminada hacia el -
reconocimiento mismo de lo que podfamos llamar la
digníficaci6n del hombre trabajador. Por circuns
tancias espectficas regionales. Es espíritu de es 
ta legislativa que en algunos países ha logrado s7; 
cometido, -.pero· en,•otro•, etste",se encuentnan1mµy por 
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abajo del nivel deseado. 

A m~nera de ejempl~ y con el prop6sito de -
hacer visible el fin de este trabajo, citaremos -
una instituci6n que consideramos pudiera ser proto 
tipo de la participaci6n activa de los trabajado-: 
r.es en la poi ftica econ6mica y social. Esta figu
ra es el consejo econ6mico y social francés que de 
sus doscientos miembros permanentes cuarenta y cin 
co son representantes de los asalariados y cuyas : 
principales funciones son: 

Actividades sociales. 

Adapataci6n a la Investigación técnica e i!!, 
formación económica. 

ses. 

Expansión Económica exterior. 

Económf as Regionales. 

Agricultura. 

Trabajos Públicos, Transportes y Turismo. 

Desarrollo Econ6mico y Social en otros paf-

Planes de Inversiones. 

Coyunturas e Ingreso Nacional. 

Finanzas, Crédito y Fiscal idad. 

Producci6ni Industrial y Energfa. 

El Consejo se integra adem6s de la represe.!l 
tación de los Asalariados por cuarenta y uno repr~ 
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sentantes de empresas industriales comerciales y -
artesanales (seis para empresas nacionales, o sea
nacional izadae, diez)' seis para industrias priva
das, nueve pare el comercio y diez para el artesa
nado) cuarenta representantes a la agricultura. -:
Siete actividades diversas (turismo, exportaci6n y 
cooperativas de produce i6n) quince :11ie111bros son -
personal idadee destacadas en el campo econ6mico, -
.social científico o cultural, treinta)' cinco son
represententea de Ultramar (personalidades destac.!, 
des de act i v idedes econ6m i cas y socia I ea de depar
tamentos de Ultramar) quince representan diversas
act i v idades socia 1 es (Asociaciones fam i 1 i ares, ha
b i tac i 6n salud pública, cooperativas de consumo, -
ahorro) y dos más son representantes de las clases •• 
medias. La Duración del cargo es de cinco años. 

El gobierno designa sesenta de estos miem-
bros donde se encuentran personalidades destacadas 
y algunos representantes de actividades económicas 
y sociales diversas, en tanto que los otros ciento 
cuarenta son designados por las organizaciones pr.2, 
fesionales, económicas, sociales o sindicales. 

La asamblea general del consejo en el ejer
cicio de sus funciones tiende a favorecer la cola
boración de los diversos grupos profesionales y -
asegurar su participación en la política económica 
)'social. Además examina las adaptaciones econ6ml 
cas y sociales para lograr, la racional adecuación 
de los adelantos técnicos y por al timo estudia las 
diferentes formas de participaci6n en el desarro--
1 lo económico y social de otros países. 
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El consejo funciona en coordJnaci6n con el
gobierno emitiendo opiniones o recom~ndaciones, ya 
sea a petici6n de 6ste o a iniciativa de aquél; pe 
ro en todo caso, es obligatorio para el propio go: 
bierno solicitar esas opiniones y recomendaciones
en todo proyecto de Ley de programa y de planes -
econ6micos y sociales. 

Francia, que es un pafs que busc6 y logr6 -
~rmoni%ar los sectores econ6micos, )o hizo por ha
·ber otorgado vo,. constructiva enttodas las'etapas
de planeaci6n y ejecución de sus proyectos a los -
empresarios; a la Banca privada y sobre todo a los 
trabajadores y la manera de inducir la acci6n ·em-
presarial no permiti6 que hubiera un grupo o sec-
tor que se sintiera ajeno a la elaboración de la -
polftica econ6mica y social y en sus realizaciones 
prospectivas. 

Se logr6 mediante este sistema la represen• 
.taci6n de trabajadores y patrones en las comisio-
nes de modernización, en las comisiones administr~ 
ti vas regionales, en las comisiones de desarrollo
económico regional, en el comité de regional i7a- -
ci6n del plan, en el comisariado general de plan y 
en la delegaci6n de arregl~ y de la acci6n regio-
nal, 

Como el resultado del funcionamiento de es
tos elementos, francio ha obtenido un notable des~ 
rrollo econ6micó, dado en un aumento de la produc
ci6n nacional paralelamente con un aumento del ni
vel de vida de los trabajadores ~onsecuentc de ma
yores salarios y prestaciones sociales. 
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La influencia de la prospección econ6mica -
·francesa de participación se ha dejado sentir en -
la comunidad económica Europea, Integrada por Ale
mania, Belgica,Francia, Holanda, e Italia, ya que
su tendencia es planificar racionalmente. Después 
de la reconstrucci6n de la post-guerra la tenden-
cia de esos pafses ha sido no solo la de superar -
los niveles de desarrollo anterior sino crear for
mas que permitan un desarrollo cada vez mayor a~
través del fortalecimiento de sus respectivas eco
nomfas. Esa preocupación cristaliz6 con el merca-
do común europeo y el Tratado de Roma que le di6 -
nacimiento. 

LA LEGISLACION REGLAMENTARIA EN L\. NUEVA 
LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

La Nueva Ley Federal del Trabajo del 10 de
mayo de 1970, se substituye en su aplicaci6n a la
del 28 de agosto de 1931 y fue expedida de acuerdo 
.con el mandato constitucional del artículo 73 fras:, 
ci6n X. 

Artículo 73: "El Congreso tiene facultad:
X.- Para legislar en toda la Repóbl ica, sobre Hi-
drocarburos, Minería, industria cinematográfica, -
comercio, juegos con apuestas y sorteos, lnstitu-~ 

ciones de Crédito y Energía Eléctrica, para esta-
blecer el Banco de Emisi6n único en los términos -
de L art fcu 1 o 28 de 1 a Const i tuc i 6n y para expedir-
1 as leyes do trabajo reglamentarias del artfculo -
123 de la propia Constituci6n. 
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la expedici6n de esta nueva Ley obedece a -
la necesidad evolutiva de la realidad econ6mica y
social del país; ya que de 1931 a 1970 han surgido 
cambios determinantes en 1 a' .. econom fa nac i ona 1 • 

La Relaci6n a la mano de obra ocupada en la 
industria el cambio fue de 665 000 hombres en 1930 
~ 2 667 000 en 197~ en 1930 la industria generaba-
466 mil Iones de producto nacional; en 1970 41 800-
millones; en 1930 había 294 000 trabajadores sindi 
cal izados y en 1970 2.5 millones. -

El progreso en los factores econ6micos se -
ha hecho notar y ha permitido la creaci6n de una -
nueva Ley Laboral, que en la opini6n de! maestro -
Trueba Urbina, supera la anterior, ya que estable
ce prestaciones superiores, perfecciona la téénica 
legislativa, pero no se aparta del ideario de aqu~ 
lla, pues los derechos sociales que reglamenta son 
aquél los que protegen la prestaci6n de servicios -
en beneficio de los Trabajadores, pero al igual -
que el anterior no consagra derechos auténticamen• 
te reivindicatorios, puesto que no determina un m~ 
jor reparto equitativo de los bienes de producci6n, 
hasta alcanzar la social izaci6n de los mismos. 

De acuerdo con la exposici6n de Motivos, 
fue expedida: para asegurar al trabajador una par
ticipación justa en los beneficios de la economfa, 
otorgar a los trabajadores beneficios nuevos en la 
medida que el desarrollo de la industria lo permi
ta y establecer condi~ioncs que aseguren la vida,-
1 a sa 1 ud y u ni in i ve 1 decoroso para e 1 trabajador y-
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su fam i 1 i a. 

En la misma exposici6n de motivos se preci
sa que 1 a tendencia de 1 a Ley· es extender y gener.!. 
1 izar en beneficio de todos los trabajadores las -
instituciones logradas por los sindicatos fuertes
>' que aparecen en los contratos colectivos de tra
~ajo m6s importantes del pafs: se considera que di 
chas instituciones responden a necesidades apre- -
miantes de los Trabajadores, por otra parte, la --
nueva ley ~igue el criterio cauteloso y realista -
de colocarse en el nivel más reducido de la cuan-
tfa de los beneficios que realiza, dejando asr en-
1 ibertad a los trabajadores, a fin de que en la me 
dida que lo permita el progreso de las empresas o: 
de las ramas industriale5, puedan superar los ben~ 
ficios mismos que consigna la nueva Ley, que son:
EI aguinaldo anual, el fondo de ahorro y prima de
antigUedad, un periodo más largo de vacaciones y -
la faci 1 idad de habitaci6n. (56) 

Uno de los principios de mayor relevancia -
de esta nueva Ley es aquel consagrado en el artíc~ 

lo 2o. del nuevo ordenamiento que expresa como fi
nalidad de los preceptos jurfdicos laborales el -
equi I ibrio y la justicia social en las relaciones
entre trabajadores y patrones. 

El concepto de la justicia social, aunque -
está en el origen y fundamentos de la Carta de Que 
rétaro, no habf a sido incorporado específica y te; 
tualmente a nuestras normas. Su inclusi6n 1 iteraT 
en la nueva ley viene a revitalizar el espfritu --
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progresista de las disposiciones reglamentarias -
del artículo 123 y a ponerlas en mayor concordan-
clas con la orientaci6n de nuestra ley fundamental. 

la noci6n del equilibrio entre los trabaja
dores y patrones, ya fue usada por los constituyen 
tes de 1917 y .en el texto del artícuio 123 y por: 
la ley Federal de Trabajo de 1931, al hacerla obje 
to principal del ejercicio del derecho de huelga,: 
tendiente a armonizar los derechos del trabajo con 
los del capital. 

la Definici6n de finalidades y el uso de -
esos dos conceptos en la nueva Ley es de gran rele 
vancia para recalcar· el sentido protector y progr; 
sista de los trabajadores dentro de la armonía qu; 
elude el equilibrio, pero con el impulso protector 
de desigualdades que implica la justicia social, -
sobre esos dos pilares se estructura todo el siste 
ma de la nueva Ley Federal del Trabajo: y como ha: 
sido caracterfstico de las normas de derecho so- -
cial. Especialmente a partir de la constituci6n -
de 1917, son principios de carácter ascendente en
el sentido de que las relaciones de trabajo deben
siempre agregar cada vez mejores condiciones, rem~ 
neraciones y prestaciones para los trabajadores. -
Las normas mfnimas y 1 imitaciones máximas señala-
das por la ley deben ser considerados precisamente, 
como los puntos extremos permisibles nunca como la 
regla general o normal. 

Cabe mencionar que esos elementos cordiales 
de la leglslaci6n laboral, si bien consagran apo--
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tegmas te6ricos indiscutibles en la doctrina uni-
versal y plasmados en numerosas normas internacio
nales en el momento presente, su inclusi6n en tex
to legal significa una posici6n de avanzada que P2 
lariza la convicción un6nime existente entre los -

· Jüristas, Economistas, planificadores y soci6logos, 
de que el verdadero desarrollo de todas las activl 
dades econ6micas en todo nuestro pafs depender' en 
el futuro inmediato y mediato de un mercado inter
no estructurado en forma vigorosa sobre un aumento 
sostenido de la demanda general de bienes y servi
cios, que a su vez depende de una Polftica de m6xi 

1 ma ocupaci6n de la fuerza de trabajo y fortaleci-:
miento de los ingresos obtenidos por ese concepto. 

Es decir la relevaci6n del nivel de vida de 
I~ poblaci6n las oportunidades de empleo y de for
maci6n profesional, la permanencia del trabajo, -
los ingresos, remuneraciones y condiciones realmeu 
te humanas para el trabajador, la seguridad social 
integral, una jornada y tiempo de trabajo más red~ 
cidos, la expansi6n de los programas de vivienda y 
el ocio productivo culturalmente hablando, ya no -
constituyen un mero ideal sino que son las condi-
ciones necesarias para el crecimiento econ6mico a~ 
tosostenido y para la resoluci6n cabal de los pro
blemas nacionales. 

En otras palabras, la justicia social meta
y principio vertebral de la nueva ley del trabajo, 
se ha convertido ahora en el único medio efectivo
para asegurar nuestro desarrollo económico y so- -
e ial. 
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Esa gran proyecci6n de la justicia social -
fue reforzada en el artículo 17 de la nueva Ley, -
al. enunciar las fuentes supletorias de las decisio 
nes expresas de la constituci6n, de la Ley y sus: 
reglamentos. En efecto, además del principio de -
analogía de los principios derivados de esos orde
n..,iontos y de los principios generales de derecho, 
este precepto establece que, será fuente directa -
de nuestro Derecho Social, los principios genera-
les de justicia que deriven del artículo 123 de 
nuestra Constitución. 

En ejercicio del principio laboral, de que
las prestaciones otorgadas son mfnimas y que pue-
den ser superadas por la acci6n sindical algunos -
sindicatos de los considerados fuertes en nuestro
medio, en su contratación colectiva habf an ya lo-
grado con anterioridad lo que esta nueva Ley hace
ahora extensivo. 

Respecto al aguinaldo anual, el artfculo 87 
establece lo siguiente: 

Artículo 87.- Los Trabajadores tendrán der~ 
cho a un aguinaldo anual que deber6 pagarse antes
del dfa 20 de diciembre equivalente a 15 días de -
salario por lo menos. 

Los que no hayan cumplido el año de servi-
c10, tendrán derecho a que se les pague en propor
ci6n al tiempo trabajado. 

E 1 fondo de ahorro y 1 a prima de anti g'uedad 
están determinados en el artfculo 162 que equivale 
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aeg{fo 1.a Ley a 12 d ras de sa 1 ario por cada año de
serv i c i os que deben pagarse cuando el trabajador -
se retire en forma forzada o cuando lo haga volun-
tariamente, despu6s de 15 años de servicios; aun -
cuando la ley no habla de fondo de ahorro, su efes 
to es el de acumular un beneficio cuya naturaleza
es ·la de ahorrar y posteriormente disponer. 

Del artículo 76 al 81, se reglamentan las -
vacaciones con 1 a i nnovac i6n de que, a partir de 1-
40 af\o, el perfodo aumentaré por dos dfas por cada 
cinco de servicio. El perf odo es de un mínimo de
seis días por año aumentando a dos por año. 

De acuerdo con la Fracci6n XII del artfculo 
123, existe obligaci6n de los patrones de propor-
cionar habitaciones a sus trabajadores, con cal ifi 
caciones específicas. En los artículos 136 a 1537 
se reglamenta esta situaci6n, destacando el térmi
no de tres años que deja al criterio y posibil ida
des de la empresa y los trabajadores el hecho de -
que se oriente la soluci6n a esta resoluci6n. 

Una innovaci6n más, la encontramos en el ª.!.: 
tículo 103, que autoriza convenio entre patrones y 
trabajadores, para la creaci6n de tiendas y almac~ 

nes en los que se expenden ropa, comestibles y ar
tfculos para el hogar. Pretendiendo con esto, de-
que con dicho coordinaci6n, se puedan adquirir ar
tículos de consumo a precios inferiores que en el
mercado, evitando especuladores e intermediarios. 

En lo concerniente o los reajustes por im-
plantaci6n de maquinaria el artfculo 439 dice: 
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Artículo 439.- Cuando se trata de la implau 
tación de maquinaria o de procedimientos de traba
jo nuevos, que traigan como consecuencia la reduc
~i6~ de personal, a falta de convenio, el patr6n -
deberá obtener la autorización de la junta de Con
ci I iaci6n y Arbitraje de conformidad con lo dis- -
puesto en el artícµlo 782 y siguientes. los trab~ 
jadores reajustados tendrán derecho a una indemni
zac i6n de cuatro meses de salario, más veinte días 
por cada año de servicios prestados o la cantidad
estipulada en los contratos de trabajadores si fu~ 
se mayor ya 1 a prima de antigüedad .. a que se ref i e
re el artículo 162. 

Este artículo junto con el 782 (Procedimien 
tos especiales) pretenden solucionar el increment~ 
dé la industrialización. 

Junto al problema de la industrial izaci6n -
surge otro correlativo que es el proble~a tecnoló
gico, ya que no es posible alcanzar la primera, -
sin haber solucionado el segundo, con tal objeto -
el artículo 132 de la Ley Frac. XV establece. 

Art. 132.- Son obligaciones de los patrones: 

XV.- Organizar permanentemente o periódica
mente cursos o enseñanza de capacitaci6n profesio
nal o de adiestramiento para sus trabajadores, de
conformidad con los planes y programas que, de co
mún acuerdo oloboren los sindicatos o trabajadores, 
informando do el lo a la secretaría del trabajo y -
previsi6n social, o las autoridades de los Estados, 
Territorios y Distrito Federal, éstos podrán im- -
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plantarse en cada empresa o para varias en uno o -
varios establecimientos o departamento o secciones 
de los mismos, por personal propio o por profeso-
res técnicos especializados o por alguna otra mod~ 
lidad, las autoridades del trabajo vigilarán la -
ejecuci6n de los cursos o ense~anzas. 

El artículo 163 de la nueva Ley establee~ -
otra novedad en rclaci6n a la invención de los Tra 
bajadores; fija las normas para la utilizaci6n de:' 
la propiedad de las invenciones realizadas en la -
empresa. Otorgando al inventor el derecho de au-
tor y una compensaci6n suplementaria, si es que la 
obra se real iz6 como consecuencia del trabajo con
tratado, en caso contrario el trabajador inventor
es el propietario de dicha invenci6n, otorgándose
le al patr6n preferencia en la explotaci6n de la -
patente. 

Los Maestros Trueba Urbina y Trueba Barrera 
comentan este art1culo: En el Congreso constituyen 
te el diputado Mocfas en su discurso de 28 de di-:
ciembre de 1916 habl6 de los inventores, m6s que -
durante cincuenta y tres a~os la Ley Reglamentaria 
no se tom6 en cuenta la existencia de la rel~ci6n
laboral entre el inventor y el que se aprovecha -
del invento". 

En el capítulo de participnci6n de los Tra
bajadores on las utilidades de lo empresa, en los
artículos 121, 126, 127 y 450, se hicieron modifi
caciones que se traducen en facultodes de los Tra
bajadores, para examinar las decloracionos empres_! 
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riales, en la reducci6n a la mitad del perfodo de
excepci6n, otorgando a las nuevas empresas en gene 
ral y a las que Elaboren productos nuevos; y para: 
garantizar el funcionamiento social de esta insti
tuci6n se ha dado un medio adicional, señalándose
COfJ!O medio específico el derecho de huelga, en la
modificaci6n al artículo 450. 

Artfcuto 450.- La huelga deberá tener por -
objeto: 

V.- Exigir el cumplimiento de las disposi-
legales sobre la participaci6n de util ida-~ 

la nueva ley suprimi6 el contrato de apren
dizaje, que ha sido considerado como una supervi-
vencía de una economía subdesarrollada, que se - -
prestaba a la posibilidad de explotaci6n del trab~ 
jador evitando la aplicací6n de normas protectoras 
del trabajo. 

Los artículo 14, 15 y 16 establecen la soll 
daridad de las obligaciones de la empresa con los
intermediarios que utíl ice~, asf com¿ aquéllos que 
realicen en forma exclusiva o principal servicios
para e 1 la. 

De una manera general podemos afirmar que -
este nuevo ordenamiento mejora parcialmente las -
formas protectoras de los trabajadores conservando 
los instrumentos de lucha especiales: El sindicato, 
el contrato colectivo, la huelga, la concil iaci6n
trípartita y el Arbitraje voluntario. 
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Respecto a 1 proceso 1abora1. nos unimos al -
criterio del maestro.Trueba Urbina, según el cual, 
el principio de igualdad de partes en dicha mate-
ria, va contra su principio genético. 

"El concepto burgués de Bilateralidad e - -
igualdad procesal de las partes se quiebra en el -
proceso laboral, pues si los trabajadores y patro
nes no son iguales en vida, tampoco pueden serlo -
en el proceso, por cuyo motivo los tribunales so-
ciales o sea las Juntas de Conciliaci6n y Arbitra
je, tienen el deber de suplir las deficiencias pr2 
cesales de los trabajadores. Hasta la constitu- -
ci6n polftica, obliga al poder judicial federal, -
en la jurisdicción de amparo, a suplir las defi- - ' 
ciencias de las quejas de los obreros y campesinos 
{art. 107, Fracción 11), solo así cumplirá el priu 
cipio de relación procesal tutelar de los trabaja
dores". ( 57) 

Finalmente en este capítulo señalaremos dos 
medidas implantadas por esta nueva Ley Federal del 
Trabajo, que tendrán gran incidencia en la protec
cí6n de los trabnjodores tanto en los aspectos de
seguridad y permanencia en la ocupaci6n como en la 
mejora de las remuneraciones, dichas reformas son
a saber: El servicio público de empleo y la eleva
ción de sanciones por incumplimiento de las normas 
protectoras. 

En primer t6rmino, es do citarse el establ~ 
cimiento por la nueva Ley del servicio público~ -
consagrado en los artículos 537 y 538 con importan 
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tes funciones entre las cuales destaca la práctica 
de investigaciones para estudiar las causas dol -
desempleo marginal del pleno empleo. 

Este primordial servicio, apenas iniciado y 
enunciado por la nueva ley, está 1 !amado ser el ve 
hfculo d~ los más grandes beneficios para la econ~ 
mía del país y para los trabajadores, en la traye~ 
toria seffalada por los artículos 2o. y 3o. de ga-: 
rantizar socialmente a tqdo individuo una ocupa- -
ci6n digna y equitativamente remuner~da. 

Por lo demás, es un paso de avance definiti 
vo hacia la institucional izaci6n de esas importan
tes tareas sociales que en la actualidad son obje
to de múltiples estudios y recomendaciones por pa~ 
te de diversos organismos internacionales, en efes 
to, la organizaci6n de las naciones Unidas al cel~ 
brar el segundo decenio para el desarrollo ha pues 
to en primer plano la necesidad de máxima ocupa- ~ 
ci6n de la fuerza de trabajo tal como se ha reco-
mendado en el plan mundial del empleo presentado -
P.ºr la organizaci6n internacional del trabajo. 

De esta manera, la ley complementa con esc
vital servicio el derecho al trabajo, a la capaci
taci6n y forma~i6n ,profesional y al salario remun~ 
rador que fijan otros preceptos, de la apl icaci6n
Y coordinaci6n de los diferentes aspectos de estas 
instituciones resultará el mayor dinamismo para el 
verdadero dcsorrol lo econ6mico del país, 

El segundo término, el copttulo de sancio-
nes y responsabilidades también fue modificado pa-
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ra aumentar substancialmente diversas sanciones, -
en el artículo 876 a 890 especialmente las multas
~ los patronos que violen las normas protectoras -
del trabajador. 

Es preciso señalar que las sanciones por iA 
cumplimiento de los salarios mfnimos legales y de
los preceptos protectores del trabajo a domicilio
se han elevado a tasas que van de quinientos a - -

cdiez mil pesos en el primer caso y de quinientos a 
cinco mil en los segundos. 

Tales sanciones indiscutiblemente que ten-
drán un gran peso psicol6gico para inducir a los -
grupos de empleadores carentes de comprensi6n suf.L 
ciente de sus responsabilidades para subsistir y -
proveer a sus necesidades familiares. 

ANALISIS SISTEMATICO DE LA PARTICIPACION DE 
LOS TRABAJADORES EN LA POLITICA ECONOMICA Y 

SOCIAL. 

El trabajo es fen6meno social, caracterfst.L 
ca universal de una actividad humana en todas las
sociedades, que paralelamente las sigue en su ini
cio y evoluci6n, esta actividad es necesaria, in-
dispensable, vital. Partiendo de estas considera
ciones, podemos afirmar que no podrfa estimarse su 
existencia sin la actividad trabajo. 

El origen del trabajo como Funci6n social -
se remonta a la 6poca on quo aporuci6 por primera~ 
vez un grupo humano asoci,ndoao para solucionar --
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sus problemas comunes; ya que para que pueda ha- -
blarse del trabajo como un fen6meno so~ial es in-
dispensable que este hecho se presente en el momen 
to en que un conglomerado humano se encuentre aso: 
ciado. 

De lo anterior podemos partir al desarrollo 
del tema que nos ocupa en este capftulo. El traba 
jo como fen6"'eno social alberga a un elemento in-: 
dispensable, al trabajador, como individuo y cOlfto
grupo, el cual no en todos los mo111entos hist6ricos, 
aun en los conte•por6neos ha conservado el car,c-
ter dignificativo propio de su calidad hu•ana. 

loa diversos momentos hist6ricos, nos mues
tran ubicaciones formales de esta clase dentro del 
conglomerado humano, predominando en esencia la -
marginal idad. 

En los princ1p1os de la humanidad los seres 
humanos se agrupan por familiares y el trabajo ªP.!. 
rece como algo desorganizado pero indispensable, -
para realizar las masas simples de las funciones,
la satisfacci6n de necesidades elementales para la 
subsistencia; activid.ades dadas en la caza, pesca, 
recolección de frutos, que evolucionan y culminan
con los agricultores. 

En general en la vida primitiva no existe -
una distinci6n entre el tiempo dedicado a la labor 
y aquél dedicado al ocio. 

El trabajo reviste no s61o caracterfsticas
de proyecci6n individual, pues tiene otra prepond~ 
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rante, la economfa que los convierte en elemento -
activo de la producci6n. El trabajo ea una neceai 
dad vital que obedece a presiones or9anizada1 por: 
cauaaa exteriores que provocan la realizaci6n de -
un esfuerzo tendiente a satisfacer una necesidad,
que se conviene en un elemento productivo. 

Con el transcurso del tiempo el trabajo ha
. sufrido variaciones que han obligado al estableci
J11iento de aiate•aa de trabajo: donde loa trabajad2 
rea han jugado un papel no siempre digno de su ca
lidad humana. 

Aaf encontraMOa que tanto en el sistema de
la Esclavitud en el régi•en de la servidumbre, en
el colonato, en el vasallaje, en el artesanado de
la edad media y en loa orfgenea del trabajo asala
riado la Unica participaci6n que el trabajador tie 
ne en estoa procesos evolutivos de los sistemas d; 
trabajo, ea la de incorporar utilidad a las cosaa
Y aumentar la riqueza de los detentores de los bie 
nes de produce i ón. -

Junto con esta situación de clase consider~ 
da, no debemos omitir la posición individual que -
guarda el miembro perteneciente a esa clase subor
dinada, que bien puede reducirse, a la proletariz~ 
ción. 

Concepciones modernas, nos llevan a conside 
rar que el proletariado no es un sinónimo de pobr; 
za; un hombre pobre no es necesariamente un prole: 
tario o viceversa. Las ciencias sociales y econó
micas han tratado do unificar los criterios refe--
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rentes a la proletarizaci6n y concluye diciendo, -
que,. proletario es aquél que est6 constreñido a -
real izar el proceso laboral a tal grado que no ti~ 
ne posibilidad a nada m6s " ••• La frasa no se da -
como una vaga queja acerca de la condici6n intelec 
tual y espiritual de la gente moderna, significa: 
exactamente el hecho de que el moderno trabajador
no e• capaz de realizar (ni por pensamiento ni por 
acción) una esfera de vida humana que pueda llena~ 
se con algo que no es trabajo úti 1 (algo que no es 
solo diversi6n, juego, relajaci6n o recreo, del -
trabajo y para un nuevo trabajo). 

De este modo ¿ puede preguntarse quien es -
el propietario? Un propietario es aquél cuyo esp~ 
cío existencial se llena completamente con su cons 
tricci6n al proceso laboral, porque ese lado asís: 
tencial se ha vuelto en sf mismo estrecho debido a 
un naufragio interior, en cuanto que el hombre ya
no es capaz de percatarse de que es posible un ha
cer razonable, sensible, que no es trabajo ni jus
tamente no hacer nada. Por supuesto existe el de,!. 

1 
canso y el recreo también y una pausa refrescante

. y un intermedio semejante, pero en el fondo existe 
1 solamente el trabajo y el hombre puede hacer mu- -

chas cosas en tales intervalos. Pero todo esto no 
tiene dignidad en sf mismo, se legitimiza en cuan
to posibilidad al proceso de trabajo y uso, se le
gitimiza solamente mediante una referencia a una -
necesidad pública •.• la condici6n psíquica interna 
del proletariado es un hecho muy común es el que -
.la gente, no sepa simplemente que hacer en el tiem 
·Po 1 i bre, no saber qué hacer e 1 domingo, hacer a 1: 
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90 que no sea ni descansar simplemente, ni entrete 
nerse o jugar o divertirse simplemente •••• (58) -

Considerando lo anterior pensamos al igual
que Pieper, que los fines de la sociedad contempo
r6nea deben tender a la desproletarizaci6n de los
seres constreñidos al proceso laboral, que impide
ra realizaci6n de los anhelos valiosos de los hom
bres, tanto como los que satisfacen las necesida~
des b6sicas de la existencia. La tarea educativa
ea una de las m6s edificantes que tiende a la des
proletarizaci6n; ya que una capacitaci6n adecuada
• los marginados les ingresa a las actividades que 
no son ni trabajo ni ocio, pero si son indispensa
ble para la realizaci6n plena de la vida humana. 

Desde el punto de vista econ6mico la indus
trial izaci6n podrfa ser un elemento coadyuvante a
la desproletarizaci6n, a este respecto Hans Freyer 
dice#••• El crecimiento de la mano de obra indus
trial bajo el signo de las Leyes de protecci6n so
cial y de la organizaci6n obrera: su amplia dife-
renciaci6n como consecuencia de la nueva técnica -

, de la producci6n, además de haber absorbido algu-
nas porciones de la antigua clase media y sobre to 
do el hecho de que la mano de obra haya entrado e~ 
un tercer sector, son sucesos que convergen hacia
la estructura que ahora se designa con la expre- -
si 6n, 1 i berac i 6n de 1 a c 1 ase medio" • ( 59) 

De lo anterior podemos 1 legar a la conclu-
si6n de que dentro de la nueva tendencia de incor
poraci6n de las clases socialmente mar~inadas pod~ 
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moa alcanzar realidades tan preponderantes como la 
desproletarizaci6n, que permitir6 la realizaci6n -
de la calidad humana a quienes por siglos les ha -
sido negada. 

Con la concepción nueva del derecho de tra
.bejo, como auténtico derecho de clase, con las ca.; 
·racterísticas de reivindicaci6n e integraci6n, al
devenir histórico representa una nueva posibilidad 
para el trabajador, de no ser ya un elemento pasi
vo dentro de la política econ6mica )'social, sino
que por el contrario con el ejercicio de las lnstl 
tuciones que le abre esa nueva concepción, puede -
esta clase laborante participar activamente y rom
per con las viejas tradiciones de ser una clase -
marginada y SOfftetida. Esta posibilidad no solamen 
te permitirá elevar el nivel de vida personal y d; 
clase sino que admite la conjugaci6n con una raéi2 
nal prospección económica de una naci6n y aumentar 
considerablemente su grado de desarrollo. 

En general las naciones del mundo a partir
de la segunda mitad del siglo pasado, se han preo
cupado por tratar de resolver sustituciones econó
micas, considerando los principios que en aquel la
época surgieron; ya también en un capítulo prece-
dente asentamos un 1 igero análisis de ese acervo -
doctrinal, que de una u otra forma ha sido de con
siderar a esta clase laborante, lo cual se ha con
seguido con el esfuerzo de sus componentes y por -
su.participación en la lucha; y cuyo prototipo de
instrumento institucional es la constituci6n polí
tica d~ los estados unidos mexicanos de 1917. 
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Actualmente desde el punto de vista econ6mi 
co, las naciones se clasifican como desarrolladas:' 
y en vías de desarrollo; plante6ndose aun entre -
las primeras, las tendencias de. incorporar a los -
cuerpos laborantes a participar activamente en el
desarrol lo de una polftica econ6mico social. Lo -
que ~n las primeras es tendencia, en las segundas
ae convierte en una necesidad determinante para -
acelerar su crecimiento, la soluci6n es seguir, 
pensamos, puede estar dada en tres caminos a se- -
guir, romper violentamente con los moldes pre-est,!_ 
blecidos, implantamiento de nuevas estructuras; --

. crear nuevos instrumentos dentro de los marcos in.!. 
titucionales; o ejercitar los instrumentos instit!!_ 
cionales existentes. 

La situaci6n que nuestro pafs adopta en es
ta problemática creemos estuvo ya determinada con
ante 1aci6n por e 1 constituyente de Queré·taro, qui en 
como ya hemos visto nos leg6 la constituci6n de --
1917 en la cual se encuentra inmersa la facultad -
de romper el marginalismo de clase ejercitando las 
instituciones en 1 las consagradas y no por esto -
queremos decir que el problema est6 resuelto, que
nuestra clase trabajadora no se encuentra margina
da y más aun que los problemas econ6micos naciona
les hayan sido resueltos por este medio. 

Recordamos nuevamente las palabras del 1 i-
cenc iado Andres Mol ina Enriquez: ula Constituci6n

- de Querétaro vali6 la sangre de todas las revolu-
ciones que han tenido lugar desde la independencia 
y si bien es claro, con claridad de medio día, que 
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su ejecución posterior hasta su ejecución plena, -
ha costado y costará más sangre a6n, ella ser6 in
dudablemente la Ley que más fiel haya respondido -
hasta ahora a las verdaderas necesidades de la po
blaci6n nacionaln. 

El economista Jhon Maynard keynes ha mani-
festado sus consideraciones respecto a la situa- -
ci6n econ6mica contemporánea en su Teoría de efec
tos multiplicadores, de la cual la constitución -
trataremos de hacer una breve exposición: la dema.!l 
da efectiva como el impuesto global que los empre
sarios esperan recibir, incluyendo los ingresos -
que hacen pasar a través de otros factores de la -
producción por medio de un volumen u ocupación que 
deciden conceder; el volumen de ocupaci6n se tradu 
ce en términos de demandas de mercancías y lo que:=
determina ese volumen es la ocupación lucrativa. -
la Demanda total en términos de dinero, de mercan
cías y servicios, determina la lucratividad; esa -
cantidad total de dinero que va al mercado a ejer
citar demanda, es el ingreso nominal, considerando 
los gastos e ingresos como una sola cosa, o deman
da nominal total que, serf a el ingreso nacional r~ 

lacionado asr directa con la ocupación; es decir -
la ocupación depende de la cuantía del ingreso na
cional. El supuesto que lleva a Keynes a igualar
e! gasto y el ingreso, es aquél que, dice que, lo
que gasta un hombre lo recibe otro y viceversa y -
el caso del ahorro lo 1 leva al campo de la inver--

/ si 6n. 

Esta formulación nos lleva a conclusiones -
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importantes a cerca de las relaciones fundamenta-
l~s entre la ocupaci6n, el consumo y la inversi6n. 
la relaci6n entre los elementos ocupaci6n, consumo 
e inversi6n se•ve afectada por una amplitud de - -
fluctuaciones, en el volumen depender6 de lo que -
Keines llama el multiplicador. El aumento de un -
ingreso tiene que ser igual a un aumento del consu 
mo m6s un aumento de inversi6n; el .factor que au-: 
menta al ingreso es el multiplicador, o de otra 
forma el multiplicador es igual a la recíproca de
uno, menos la profesi6n a consumir. Así por ejem
plo si se consumen dos tercios de ingreso el multl 
plicador ser6 tres; es decir que todo aumento de~ 
inversi6n conduciré a un aumento triple de ingre-
sos. 

Por otra parte el economista Paul Baran di
ce: será que los economistas culpen al insuficien
te o mal dirigido progreso técnico de lo inadecua
do de las oportunidades de inversi6n, o bien que,
consideren a estas oportunidades de inversi6n, co
mo prácticamente ilimitadas dada la multitud de -
las necesidades de los consumidores que todavía no 
están satisfechas, el error de razonamiento es el
mismo. 

Ambas partes parecen evadir el problema cen 
tral en su orgumentaci6n. En realidad hay una di~ 
ferencia contfnua y creciente de lo inversi6n pri
vada respecto ol volumen del excedente econ6mico -
generado en condiciones de ocupaci6n plena. Mas -
aun existen y es visible para todos una gran cantl 
dad de proyectos técnicamente posibles y socialmen 
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ese excedente económico y aun uno mucho mayor" • 

. (60) 
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Veamos a continuación cuáles son los proble 
mas de base que entrafla esta si tuac i 6n: ""." 

La economista lf igenia M. de Navarrete acla 
mada ya porque el pafs que estamos obligados a fo~ 
mar requiere de una sociedad mlis igualitaria. #Ha 
br6 quienes piensen que las desigualdades extrema-; 
son necesarias y hasta convenientes desde el punto 
de .vista de la eficacia econ6mica y del derecho -
privado-. Para nosotros la eficiencia solo es - -
Gtil en la medida que conduce al bienestar y solo
es ético el derecho privado si no conduce a la in
justicia social. El objetivo de mejorar a todos -
los estratos de la población, es inherente a la -
larga lucha por la independencia y I~ soberanía p~ 
lítica y está en contra de la concentraci6n de la
riqueza, postulados hechos norma jurídica en la -
Constituci6n que nos rige. Así, la propiedad pri
vada debe ejercer determinadas funciones y el Est~ 
do puede imponerle las modalidades necesarias que
surte, que el ejercicio no lesione el interés Na-
cional o público ••• estamos, pues, obligados a bu~ 
car instrumentos de funcionamiento en el campo de
la economía polftica que ahonden las discrepancias 
en el nivel de vida de los distintos Estratos de -
la población para evitar la escisi6n social, la --

¡ desconfianza hacia e 1 sector púb 1 i co, 1 a separa- -
ci6n tajante de gobernantes y gobernados y la au--

1 sencia de apoyo popular a los programas de orden -
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colectivo. Desde el ángulo econ6mico, impedir o r~ 
trasar la redistribución de la renta que significa 
perpetuar la estrechez.del mercado interno en con-

. diciones en que su aplicaci6n constituye el medio
m6s eficaz de imprimir mayor dinamismo a la produc 
ción agrícola e industrial y de evitar desperdi- ': 
cios notorios en la asignación y uso de los recur
sos". (61) 

El punto de ~rtida sería una concepción de 
estrategia diferente, concepto integrador de la P2. 
lítica de desarrollo, con sus repercusiones en las 
acepciones polftica y social. Se ha querido reso! 
ver el problema con el aumento de producción, pero 
los resultados nos demuestran que ese camino ha si 
do equivocado porque el aspecto social se ha consl 
derado ulteriormente, aún cuando se ha empezado a
general izar en concepciones més amplias, sin emba~ 
go no lo suficiente. Asf es como han surgido los-

1 programas educativos, de sanidad, vivienda y segu
ridad social. También deben diseñarse estrategias 
integradas que eleven los problemas sociales, la -
Jerarquía de los tradicionalmente considerados eco 
n6micos, dentro de los planes de desarrollo y asr7 
la solución de los desniveles distributivos y la -
incorporación de amplios grupos sociales a los be
neficios de progreso, habrá de recibir atenci6n -
preferente. Si lo que se pretende es trazar una -
política de desarrollo, ésta debe incluir correct2_ 
res econ6mico-polfticos para acelerar la transfor
mación social; donde una polftica de empleo deberá 
ocupar un lugar preponderante ya que el pafs re- -
quiere la incorporaci6n de las fuerzas de trabajo-
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a la producción, porque si los grupos de subemple,! 
dos continuan creciendo, no ser& posible acabar -
con la marginalidad de estratos, muy numerosos, re 
legados del ritmo de desarrollo nacional. Es im-: 
prescindible la investigaci6n inmediata de las ca
racterísticas de la oferta de trabajo para poder -
instrumental izar las medidas que tienden a estruc
turar un amplio mercado de trabajo que aseguraría
u~ ingreso decoroso a los grupos que pertenecen a
la mano de obra disponible. 

A este respecto, cabe mencionar el organis
~o Belga, Office National del Emploi '(ofi~i~a na-
cional del empleo), organismo de coordinaci6n en-
tre los representantes de las asociaciones profe-
sionales de empresarios y en igual número de repre 
sentantes de las organizaciones trabajadoras, el: 
cual cuenta tambi6n con representación estatal, d,!. 
da por un delegado del ministerio del empleo y del 
trabajo y otro del ministerio de Finanzas; quienes 
entre otros fines a cumplir, tienen precisamente -
el de resolver el del desempleo, haciendo de este
organismo en una de sus funciones, un constructor
y administrador do amplio mercado de trabajo. 

· Respecto a esta situaci6n, en nuestro país, 
el economista David !barra dice:" ••• El conjunto
de la economía ha sido incapaz de generar el núme
ro suficiente de empleos para aliviar la presi6n -
demogrllfica y expresan las áreas rurales, como he
mos visto, a pesar de que la industria y otros ses 
tores secundarios han crecido a tasas elevadas, su 
contribuci6n a la absorci6n de mano de obra ha si-
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do sens·iblemente menor; en la agricultura, la pro
ducción' y en consecuencia la mano de obra se ha -
\>isto por su parte restriginda por problemas de in 
suficiencia de la demanda interna y extern .. " (62) 

Como conclusi6n de lo anterior, podemos de
cir que de acuerdo con la estadística proporciona
da por la Secretaría de Industria y Comercio en -
los últimos ai\os que el problema dol desempleo se
ha agravado y que se anuncia una progresi6n ere- -
ciente de esta situación, debido a la expansi6n de 
mogr6f ica y dada también la fase creciente do des!: 
rrol lo puesto que éste exige primordialmente la -
tecni ficaci6n; junto con industrias de considera-
ble capital. Sin embargo los mismos datos estadf~ 
ticos demuestran una elevaci6n en el promedio del~ 
nivel de vida de la pobloci6n, pero con el conse-
cuente aumento de las presiones en el mercado de -
trabajo y en especial con une distribuci6n en alto 
grado desigual de los beneficios del desarrollo. 

La preocupaci6n de los países en vías de d~ 
sarrol lo, no es otra sino lograrlo. Una premisa ~ 
determinante para el lo, se dice, es la industrial i 
zaci6n la cual no puede estar dado en un marco te~ 
nol6gico deficiente ni en sistemas de trabajo obs~ 
letos, ya que la modernizaci6n y lo transformaci6; 
de la industria, debe buscarse un oqui librio ade-
cuado entre la importaci6n de bienes de capital y
la util izoci6n de la mano de obra. La consecuen-
cia serfa, artículos de menor precio en manos del
consumidor, de mejor calidad y lo deseado, aumen-
tar el nivel de la clase trabajadora. 
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En el capítulo anterior, hablamos ya del ar 
tfculo 51 de la nueva Ley Federal del Trabajo, qu';° 

'permite al patr6n solicitar la modlficaci6n do las 
condiciones de trabajo, si concurren las circun$-
tancias econ6micas que los justifiquen, el art. 
439 prevee la posibilidad de reajustes originados
por la implantación de maquinaria de nuevos proce
dimientos de trabajo y aumenta la indemnizaci6n de 
veinte dfas porª~º de servicios, con el importan
te de c

0

uatro meses de salario, además de la prima
de antigüedad; que junto con el Art. 782 de la nue 
va Ley, el cual establece procedimientos especia.:.:
les, rápidos para el tr6mite de las autorizaciones 
que en esa materia se someten a la consideraci6n -
de la junta de Conciliación y Arbitraje, si bien -
es cierto que la modernizaci6n de la industria es
un elemento determinante para el desarrollo, así -
como también lo es que las prestaciones han aumen
tado en relaci6n al trabajador, ante tal situación 
por altas que sean, esas jamás compensarán los co.o. 
flictos creados por la desocupaci6n de ahí que, r.!!. 
suite indispensable racional izar la creaci6n del -
instrumento adecuado, para hacer el traslado de un 
trabajador de un centro de trabajo que termina a. -
otro de reciente creación, pensamos que esto sería 
posible, si con antelaci6n al proyecto de moderni
zaci6n se determina tal reconversi6n. 

Un supuesto más, tambi6n determinante en el 
camino del crecimiento, es el de lo educaci6n; ya-

• que existe el criterio unificado de que el hombre
requiere como individuo y como grupo social de la
uti l i zaci6n 6ptima de los recursos disponibles, --
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ast como para hacer efectiva dicha uti lizaci6n se
requiere la planificaci6n individual y colectiva y 
cómo'óltimo supuesto, se requieren conocimientos -
para la real izaci6n de la planificaci6n y sobre t~ 
do para la ejecuci6n de dicha prospecci6n. 

Como consecuencia del hecho de que todo con 
tenido cultural esté inserto en el devenir, todas
las idealidades humanas colectivas, a fin de lle--
var a cabo, de permitir la autenticidad y la 1 ibe~ 
tad deben ser revisadas con periodicidad indispen
sable, para hacerlas congruentes con los cambios -
en la integraci6n de las personas plurales, deriv~ 
dos de la permanente sustituci6n de personas indi
vidual es, por raz6n de la vida misma y la muerte ••• 
de no realizarse esta revisi6n periódica constante, 
se ocasionan post-formaciones, anquilosamientos o
hipótesis, que al no convenir a las nuevas normas
de convivencia, ni a la conciencia de las nuevas -
generacionea surgientes ya no consideran adecuadas 
las idealidades de las generaciones anteriores y -
entonces piorde el poder de elecci6n, la autonomf a 
de apreciaci6n y decisi6n, la libertad y la auten
ticidad". (63) 

El economista Horacio Flores de la Peña - -
afirma que en las etapas iniciales del desarrollo, 
tanto la educación superior como la investigaci6n
científica no muestran evidencia alguna que permi
te establecer una relaci6n de causalidad directa -
entre éstos y el crecimiento de ingreso, pero sin-

1 embargo la experiencia hist6rica parece confirmar
que en las etapas internas del desarrollo, a éste-
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lo afecta en forma adversa la falta de conocimien
tos sobre el progreso tecnol69ico mundial y la es
casez de técnicos con la suficiento preparación P.!. 
ra adoptar las nuevas tecnologfas a las necesida-
des y dimensiones de la economía. 

En México, por ejemplo, las remuneraciones
selarlales, que en 1950 representaron el 34% según 
los datos del Banco de M6xico, en Estados Unidos -
estae remunera'c iones representan cerca de 1 70 por
~ i ento del P.N.B. como se ve, en México no hay - -
gran presi6n de los salarios sobre los costos, por 
e 11 o, e 1 gasto en i nvest i gac i 6n c i ontf f i ca apenas-
es del orden de 600 millones de 1967, o sea el - -
0.2 % del P.N.B. (64) 

Cuando un·pais se encuentra en posibilidad
de demandar absorci6n de innovaciones tecnológicas 
tradicionales de la industria, se dice que está en 
la etapa más crítica de su desarrollo y la rapidez 
de este procaso la determina la participación de -
los trabajadores en el P.N.B. La experiencia al -
respecto de oste proceso, nos demuestra algo en -
nuestros dfas, y es una genialidad, es muy difícil 
esperar que los problemas nacionales de este aspe~ 
to, se resuelvan exclusivamente aplicando técnicas 
y procedimientos que han tenido éxito en otros pa1 
ses; si bien es cierto que, en una poblaci6n dete~ 
minada se pueden aprovechar las experiencias de -
los demás, pero la soluci6n de los problemas soci.!. 

1 les y la explotaci6n de los recursos naturales de
ben ajustarse a las condiciones de medio y a las -
necesidades cspecfficas del pafs, do ahf que resul 
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te más importante aún, la necesidad de la capacit~ 
ci6n tecnol69ica especff ica de las adaptaciones en 
el medio donde ésta se va a aplicar. Y que mejor
que sea dentro de los centros de trabajo, con per
sonal del mismo capacitado en su propio medio o -
con arreglo a las instituciones de ense~anza naci2 
nal. 

El cambio tecnol6gico tiene como presupues
to indispensable la existencia de la mano de obra
cal ificada y es en este rengl6n en donde los paí-
ses subdesarro 1 l ad os o en v ras de desarro 1 1 o man-
tienen las maiorés deficiencias, La solución del
problema es compleja: por una parte corresponde al 
sistema educativo nacional y por otra pertenece a
los propios empresarios". (65) 

Respecto al criterio, la nueva Ley Federal
del Trabajo, en el capítulo anterior qued6. ya defl 
nido; sin embargo debe ser motivo nuevamente de -- . 
atención espocial, por los horizontes que la Frac. 
XV del artículo 132 abre. 

Artículo 132.- Son obligaciones de los pa--
tronca: 

Frac. XV ••• o por conductos de escuelas o -
Institutos especial izados ••• 

Consideramos que esta parcialidad del cita
do artfculo, abre un camino que podría ser explot~ 
do realmente por las asociaciones de trabajadores
para lograr su acceso o los centros de educación -
superior o bien luchar por una reforma legislativa 
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in6s amplia, donde no haya duda a interpretación y
nuestros obreros ocupen los sitios que les corres
ponden en la Universidad Nacional, en el Instituto 
Polrt,cnico Nacional, o cualesquiera otros centros 
de educac i 6n superior para que su part i.c i pac i 6n en 
1 a po 1 f ti ca, econ6m i ca y socia 1, no se deje espe-
rar )' la eficacia de la misma no nada m&s sirva P!. 
~a mejorar sus niveles de vida, sino que se refle
je en el desarrollo nacional donde todos particip!, 
remo• del beneficio; ya que dada su extracci6n no
podr6n olvidar que la extensi6n de los beneficios-. 
sociales deben ser considerados preponderamente, -
en cualquier tipo de·prospecci6n económica que se
real ice, pues siglos tiene su grupo de estar margl 
nado en este aspecto. 

Claro que el hecho de incorporar a los tra
bajadores, serfa el el ima de la lucha reivindicato 
ria: empero, la integraci6n puede dejarse ver con:: 
cualquier mecanismo pendiente a la capacitaci6n. 

Recordamos en esta ocasi6n, a otro organis
mo Belga: 

Office de Cooperation Au Oeveloppement (Ofj_ 
cina de Cooperaci6n para el desarrollo). Oue en -
coordinaci6n con el Minestere desclasse moyennes -
(Ministerio de las Clases Medias), y con los orga
nizaciones profesionales obreras y patronales, han 
creado centros de capacitaci6n profesional, donde
se conjugan esfuerzos de estas organizaciones, pa
ra 1 levar a los obreros a capacitarse tc6rica y -
pr6cticamcnte, a dichos centros; los centros de C,! 
pacitaci6n profesional están distribuidos racional 
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mente por regiones y actividades profesionales (p,! 
naderos, zapateros, mecánicos, textiles, etc.) y -
los obreros que terminan el programa de capacita-
ci6n ahf implantado tienen oportunidad de emplear
se, por conducto del mismo centro, ya que la dema~ 
da de obra concurrirá al mejor mercado de oferta -
de trabajo, o sea, el centro donde existe la garan 
tf a de la efectiva capacitaci6n. Adem6s la inge-: 
rencia profesional y patronal, facilita que los 
trabajadores en vfas de capacitaci6n realicen.pa-
sant'ias-prácticas (STAGES) en lugares id6neos.- en 
las propias empresas. 

No consideramos difícil en nuestro medio, -
el hecho de que nuestros Sindicatos fuertes, coad
yuvaran con el sistema educativo Nacional y fueran 
incorporando, de acuerdo a nuestras situaciones, -
Centros de Capacitaci6n por ramas profesionales, a 
aquellas agrupaciones débiles, que aisladamente r~ 
ciben beneficios mfnimos en sus contrataciones co
lectivas. A6n más, los líderes obreros, que en -
nuestro medio tienen como característica, la abso
luta ineptitud, serían personas con visi6n de los
problemas laborales y ccon6micos, nacionales, y su 
participaci6n activa, en el ejercicio institucio-
nal y en la política ccon6mica y social, vendría -
enseguida con los beneficios antes mencionados. O 
finalmente cabría otra posibi 1 idad, la independen
cia profesional con el consecuente incremento de -
la pequeña y mediana empresa, infraestructura de -
la economía nacional. 

Después de habernos referido especfficamen-
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te a aspectos que consideramos esenciales, tanto -
para seguir un camino franco de desarrollo, como -
para incorporar a la clase trabajadora dentro del
marco de beneficio que él mismo puede ofrecer y s2 
bre todo a su participaci6n activa en el desenvol
vimiento de· la polftica econ6mica y social ofrece-

-moa estas consideraciones generales: 

Hemos citado en el transcurso de este trab~ 
jo, algunos organismos extranjeros, que cr'3emos -
cumplen la misi6n objeto de este trabajo. Tambi'n 
renglones atrás cita~os.el hecho de no creer en im 
plantaciones de incrementos externos, que en otros 
medios han dado resultados positivos. Pero si, ha 
cemos incapi6 en la posibilidad de intentar conju': 
ger nuestros esfuerzos para lograr lo que resulta
cvidente: terminar con los grupos marginados, y re 
petimos lo que hemos dicho antes, el incremento d; 
la producci6n no es la soluci6n sino hay antes, -
una prospecci6n acompañada de un racional criterio 
que haga extensivos los beneficios sociales a quie 
nes visiblemente carecen de ellos y sobre todo lo': 
grar su participaci6n en la creaci6n y ejecución. 

Porque cuando se ha logrado la concurrencia 
de los sectores econ6micos y sociales, en los que, 
empresarios y trabajadores tienen una importante -
participaci6n, instarán al poder público a que con
tribuya para lograr el aumento del ingreso real de 
los trabajadores, mediante las diversas horas de -
infraestructura econ6mica social, que se convier-
ten en servicios públicos; se insistirá en la re-
forma educativa, se intensificarán las compañas de 
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salud p6blica, se mejorar6n los transportes, la -
electrificaci6n, el urbanismo, viviendas, el desa
aarro 1 1 o reg i ona 1 , ietc. 

El momento hist6rico que v1v1mos, nos exige 
cambios imperativamente y consideramos que hubo ya 
tiempo para lograrlos luchando violentamente )' tam. 
bi6n los proclamarías, si se considera imposible,-

. por otros medios, pero cuando quedan guardados re
cursos institufdos, vfrgenes o poco explotados y -

.siendo partidarios del racionalismo, creemos que -
llevando éste a la prospecci6n econ6mica y social, 
el cambio serfa permanente y posiblemente no tan -
pacifista como pareee, porque habrfa que seguir ll!, 
chando por su efectividad, entonces sf a cualquier 
precio, porque el objetivo es lograrlo. ·Finalmen~ 
los postulados son los mismos que han surgido de -
los movimientos de lucha violenta y de hecho se e!! 
plean las mismas t6cnicas econ6micas de proyecci6n 
hacia el futuro inmediato para las soluciones de -
necesidades colectivas. 

Si a todo esto le agregamos el hecho de que 
en nuestros fundamentos constituciohales no existe 
impedimento para una intervenci6n estatal ilimita
da y que no hay oposici6n entre invididuo y estado, 
siempre y cuando opere la participaci6n plena del
individuo en las funciones estatales y exista, un
s i stema adecuado de rcpresontac i {H, democrática; P2. 
dríamos concluir nsf: 

la planificoci6n econ6mica y social rocio-
. nal, es una exigencia de nuestra 6poca para lograr 
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las finalidades del Estado, pero .esa prospecci6n -
.·debe ser hecha de acuerdo con formas de part i e i pa

c i 6n donde se incluya a todos los ciudadanos, pora 
que la planificaci6n del ~esarrollo econ6mico y 8.2, 
cial resulte de un verdadero autodeterminio cuali
tativo, incluyéndose adem's las necesarias revisio 
nes constantes de planes y programas asf como loa': 
necesarias renovaciones de los representantes de -
grupos social es para 1 ograr manten'er 1 a actua 1 i dad 
ideol6gica y la actualidad operante de las repre-
aentac iones. 

El fin estarfa dado con el cambio de la dis 
tribuci6n justa del ingreso, adem6s de la elevada: 
propenci6n al consumo de un gran nGmero de perso-
nas pertenecientes a la clase trabajadora, sería • 
altamenteestimulante la producci6n de bienes y -
serv i e i os, habrá margen para e 1 .ahorro di recto o -
indirecto y consecuentemente, para nuevas inversi~ 
nes, producc¡6n, ocupaci6n de fuerza de trabajo y
crecimiento sostenido. 

Pero todo esto bajo un presupuesto, si el -
trabajador tiene una particípaci6n activa en tres
pcrspectivas: la econ6mica, la polftica y social. 

Participaci6n econ6mica, se traduce en que
los trabajadores reciban los frutos del desarrollo, 
dados en un nivel de vida para el los y su fami 1 ia, 
acorde con la dignidad y calidad humana. 

Porticipaci6n política, no solamente basta
con el ejercicio del sufragio, sino que 'sta debe-
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estar dada a través de la integraci6n del grupo -
trabajador, en.organismos de planificaci6n de la -
polftica econ6mica y social. 

Participaci6n Social.- Comprende las dos au 
tériores, destacándose lo que los soci61ogos; con
temporéneos llaman desproletarizaci6n, participa-
ci6n de los trabajadores en todas las manifestacio 
nea de cultura, por un lado y por otro la partici: 
paci6n en las fuentes de trabajo o empresas, de -
forma compatible con el sistema económico social. 
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e o N e L u s l o N E s . 

1.- Con el transcurso del tiempo el trabajo 
'ª sufrido variantes que han obligado al estableci 
rliento del sistema de trabajo, donde los trabajadi 
~es han jugado un papel indigno a su calidad huma
~•· Con el advenimiento de una concepci6n nueva -
Jel derecho del trabajo, como un aut6ntico derecho 
~e clase, con las características de reivindica- -
ci6n e integraci6n, el devenir hist6rico represen
ta una nueva pos i b i 1 i dad para e 1 t1 .. ~b~;j ador, de no 
ser ya un elemento pasivo en la política econ6mica 
y social. 

2.- El constituyente de Quor6taro de 1917,
nos leg6 un fundamento econ6mico social, que perml 
te romper el marginal ismo de clase ejecutando las
instituciones que nuestra Carta Magna consagra; -
siendo la ley que m6s ha respondido a las verdade
ras necesidades nacionales, habr6 de lucharse con
denuevo para lograr su realizaci6n plena. 

3.- El momento econ6mico social que v1v1mos 
exige la racional coordinaci6n del Estado con las
fuerzas econ6micas del país, para elaborar prospe~ 
ciones econ6mico-sociales, tendientes a lograr las 
finalidades éti~as del propio Estado; debiendo con 
siderarse las formas de participación de los inte
grantes de lo comunidad, tanto en la creaci6n como 
en la ejecuci6n del desarrollo econ6mico y social
que resultaría de un autodeterminio cualitativo. 
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4.- Las prospecciones econ6mico sociales, -
deben estar acompa~adas de regiones peri6dicas - -
constantes, de los planes y programas ~ tambi~n de 
las necesarias renovaciones de los representantes
de los grupos. socialeo, para mantener siempre la -
actualidad de las metas e ideales y la de las re-
presentaciones. 

S.- Organismos creados por otros pafses que 
actualmente funcionan en su cometido, respecto a -
la incorporaci6n efectiva en el desarrollo de una
polftica económica y social de los grupos ahora -
marginados, hablan de la posibilidad real que lle
vari a cabo la hip6tesis de instauraci6n de orga-
ni smos semejantes en nuestro medio, evidentemente
con un prudente estudio de posibilidades de adecu~ 
ci6n al mismo. 

6.- Un punto culminante de la participaci6n 
de los trabajadores, grupos marginados, en la poi! 
tica econ6mica y social, es que la noci6n de cam-
bios surge dinámica, constante y posiblemente per
manente si los sistemas son id6neos. Además de -
ser los mismos postulados, por las organizaciones
colectivistas surgidas de los cambios violentos en 
esencia; la prospecci6n de porticipaci6n emplea -
las mismas técnicas econ6micas de proyecci6n inme
diata hacia el futuro para la rcsoluci6n de las n~ 
cesidades efectivas. Y ahora presenta la posibill 
dad de hacerlo pacfficamento ejercitando institu-
ciones establecidas. 

7.- El presupuesto do la transformaci6n so-
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cial, est6 dado en la participaci6n activa de la -
clase trabajadora, en el desarrollb de la polftica 
econ6mica social, consistiendo en: 

a) Participaci6n polftica. No supone sola-
mente el derecho al voto sino que supone la inte-
graci6n del grupo laborante en organismo de plani
flcaci6n y ejecuci6n de la polftica econ6mico so-
ci el. 

b) Participación econ6mica. Se traduce en -
que los trabajadores reciban los frutos del desa-
rrol lo, dados en un nivel de vida m6s elevado para 
ellos y su familia, dignos de su calidad humana. 

c) Participación social. Comprende las - -
otras dos anteriores, destac6ndosc lo que los so-
ciol69os contempor6neos 1 laman deeproletarizaci6n; 
participaci6n de los trabajadores en todas las ma
nifestaciones de cultura, por un lado y por otro,
la participaci6n en la administraci6n y direcci6n
de las fuentes de trabajo o empresas, compatible -
con el sistema econ6mico social. 

8.- la no comprensi6n y la no ejecuci6n de
reformás sociales y econ6micas, en orientaci6n pr~ 
cisa de la auténtica participaci6n de los trabaja
dores en la polftica econ6mica y social, es el me
jor impulso a la irracionalidad y a la violencia. 
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