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l'RJt-:CJ l'AISS MC'V JMJ F'\TCS 0BREJ:(1S. A~'!!'" DE, 

LI\ CO:\~;TJT'JUC: J'Clj·;;cr . .SCCJ/.L ¡1[ 1917 

lino dC' 1 vs primt·ro>- ;irt c•s de abandono colectivo del -· 

tr.abajo dat;> del 4 de _iul.i1.1 dt 1SR~', según ;•J mu1dc6r,ratfl Gu- -

b r i e 1 J.a 1 d fr ílr , q u i (' n de!<¡>~:<' !' ck re f(' r i ne ;1 ¡!j ve r:;i.1 s n· li e l d í as 

de los trahajadore!;, <>riginml¡¡~. por l'Djo5 s<:dnr'i0:; y malos trn· 

Méx.lco ronH;i Fl Cahldo, en las postrimcríni; de el siglo de la 

b3erno. 

El cablldo, nl revjsnr lu cuentas de la Hucedur!a Me· 

troptilituna, estimó que los !'.alllrios dr los cnntores y minístr1 

les ~r•n mur n1to~ r acnrd6 reducirlos; Este acuerdo se les no-

nando Franco, nl racionero, a} nrnónígo Alonso de Ecíja, nl cu

ra Alonso Truxillo etc., y ocho ruinistriles, el d de Julio de -

1512. Quedando desde rste mom~nto la CBtedral del Arzobispado-

s:in .c.rnito v sin mús:ica. l.ll .-.usp<.•rc:d6n de labon•s se prolongó -

h.ast.11 el 21 de Agoste del propio año .de 1582. 

Otro úlltecC>dentc de.· Ja Huelga, 1o E~ncontrnrnos en, el· 

t.arjos .por .!lf::itadort~s m1JtIJT"M1 ti1 .!\1ca1de Mnyor y a uno de 1os cm 

plendor: y irnienazaron de muerte td señor i<omc·ro Je Terreros, - -
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quien abandonó 1a mina en poder de los empleados, con "catastr~ 

fica~ consccuend as". E::.tc suceso revela d<donsa colcctlva con 

paral.üación ,!el tralrn¡o. 

Tamhii'n aparecen hrnt~~~· ile protwita im la:i r,randes fli· 

bricns del Estado (t"·.t ;rncO!>). Lo•; ohrc•ro'i del ••r;r,111 estanco de 

TalH1c<1:.", al\;'¡ por (') alí11 dt> 1 "hH, c11ailtln er:1 v í rrcy don Murt in 

de Mayorga, ant '' la ar:H·na:.;1 ¡\r· un au;:ic·ntn d1: t r:1h;1)0, ·rnspen- • 

dieron ~;u:; lalwrt·:,, )' :;aJieron por};¡:; <:alle:: Je :a ciudad en --

la gu:inlia, y rnn tale" ;1ctit11d<"; nbtuvínrnn dr>1vit"r••y1.1 or-

den de que no •,e implrmt;na c•l aumernn rl1.~l tr;ibUJi). 

lk .1qoí ;il¡:un<1'·' :int ecedt•nrp•; <Ir• l n 1lefnn..,a colectiva -

de las condici•1nP'.> de trahwín, constitutivos no solo de Jefcn-

sas y ;:ir1cnaza:" 1;.11spensi(m ,te L1brne-; y ;tcci6n direct:1 contr:i -

1 os explotador<:':<; o '.',\J5 reprr,·:{'r\tantes: oriv~n .Jet ¡11uo nbr~·ro -

y antccedentt·~· de la !melr,a. 

LA PHTMP.RA CONSTITUCitt"l MEXICANA m: Z2 rrn GCT\JBRB ÜE lSlL 

:sta Constituci6n fuG expedida en Apot:ingan durante -

la r\~\'olucíon libertaría, St'f,íÍH dec1araci.6n prc\'la ,lt>I Su¡.1remo· 

C.:.:n¡:;reso, se inspiró en el :;ublime objeto de •;ustrae:.·'.w par:i •· 

sicmi1re t!e ~:1 ,fc;'Ain¡1r:!ún extr;Jnjcr0.~ ;' su:ltituir ~~1 ;Jespot.i5mo~ 

de l.1 1:ion¡,¡r.1u:.1 t•sp:iúul:; con un s1stcr.1:1 de· ad:rnni'.•tr:'ción que,

n.>int(~gran1.l(1 la ;ucit.n 1'.ll'.íf~;1 en el goce de '<\Is :1ugu··;tn'; e l:n, 

íircocript ihll· lkn•chor;, la .;onJujera íl L1 glorin (le !a indepe!!_ 
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dencl<> ,. afian::ara sl'>J;;;;;c:Hc la propiedad dt• Jns ciudail;inos. E;:. 

ta Constituci(,n rw consiir.:·6 cxpre>samc•nte 111 lihcrtad c!P tr:ibajo, 

s i ll o 1 n l i b ~: rt :id d \' 1 n d u <;t r i n , q lH' no e s m {¡ f· que l a 1 i be r t a el de l 

te a la mt-trópol i. 

En efecto e1 Art. 38 declara: 

"Ningún género J(' cultura, industria o co 

mrrclo pucd¡• ser pr<'hibido n los ciudad_~ 

no!'\, l'X'.'.:L'pt t' lnr. que forman l;l subsisten 

e i n ptí h 1 i c!i " . 

No~ síRue diciendo el Maestro T11Pba Urhinn: al nm:o 

tiempo ck consumad<l Ja índepender1cia de M6xico se cxpíd16 1:1 

Consti ttición de i 62'1, cuyas b;1sPs f11osóficas se fundnmentaro11-

en el 'T:m1trato Sodal", de .lu;in .lncoho Rous:;e;w, en Jo Declara 

cil'b dr lo!; Derecho~ .. Jc1 hrn-.hre, la C0nstit11ri6n dr. C~di:: de -

1812. 

Ni la Constitución de Apntiing(ln, ni la de 1824, toma

ron en cuenta la reivindicación ccon6micu proclamada por More-

los, ni consagraron el principio de llhcrtad de trabajo, sola-

mentt' ganmtit:aron ln lih<>rtaJ de prensa y lihertad individual. 

Pe<lro dr Alha, ~utor ritado por el maestro Truebs Urbi 

na dice: ''C:irs!ian l;-Vi ideR'.; i.k lo~; Ccmstituyente.r, del 24 alre-

dedor del individualismo liberal. Se crey6 demasiado en ln efi 

C'.aci;:; te6rica de la i.¡;ualdad ant<" Ja le}', de la identidad de de 
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rethos y de oportunidad<':, en la vida púhl ica. S(.• p~ns6 que lle.?_ 

trU}'Cndo lo::: pl'\ví 1<'¡',io:, (~'>crí to:; en lrh libros, era !\Uf icicnt~), 

:->in te111.:r en (IH'nta In un¡n1;;1.1 dl' destruir má::; que los princi· 

pi os ti.:(ir ico ~" los pr i \' ·: leg í n:• ·~c.m6rn icns establecidos en la - · 

prlktica en la Con<.tit11ci611 de 18'?4, 

LA CONST I rncr ON Die l ll s '/ 

EH 1857 se expidió la Constituci6n que por primera. vt~i! 

en México <:iH\'.'J¡:ró ~'líprcsamcnte 1.1 lH1<·rtad de rrabaj<'. El 12-

de Junio de 1859 se rcform6 la ley de Dc~amorti:arl6n con ohje

t o do 11 :i. e i on :J 1 i za r 1 o s L i en e '-· J <.' l a I ¡; J ,_. :, i a '" i · · 1 e d i r , I"' e :; e fo 

mentara Li r,•:hc-111\n contra ,,1 Cobicrnn, «n !a lm:h:i q11(' o:-·n1pren

di6 contra (;st~:. La Cucrr;1 d.<.: Tn·s iV\o';, ··lud1:' entre c1n$~;rva 

dnres y líh0r:11<'5·, una •k L1·: m:h tr'l¡pGt'• .h· nut•:Hr;1 hi..:.t'>ri<i, 

y la Intervcnci•Ín Franc•'S!l •.'t.iiiri1naron ci.in ,.¡ f•t::\J;inli<'ntn ,¡,.¡ · 

archi1l1¡que M .. ni;nl1i<Hi<> d1.• llal:.;!nir¡:o )' cvn Li Jcrrota dc1'i11i:. iv;1 

del cl1~ru )' ,_;,;1 P<Hti<lo con'.0.t.:rvadur que k ofrc,:icron ;il /.n:hi-

ar<loros:>mt'ntc, Dn. Benito Ju;irc~l el hór0.:: de e:;ta .jornada hís-

t6ríct1, saJv() a la '<1~pübl íca. 

EL CODIGO PE~AL 1871 

El ,'\~tículo 925, dice: "Se ímpandran de 8 días a 3 me 

·y mult.:i ,;,~veinticinco a quinic tos peso:;; o una 

empleen ,le cu:llquier otro modo la violencia física o moral, con 



<'1 ohjí.'to ele h:iccr qt1l' ~;uhan 0 ba_ícn los ~alarios o inrn.'.llL'!:> de 

1 os o pe r n ~- i e , o .Je i rq' q\ 1 r e 1 1 í b 1' t: e _i e r ;· í ci o de 1 a i n d u st r i a· 

o e 1 tral1;ij o" 

ses, 0stc11sihl1· tnmbíén por mctlio de partido:. qur albCf!'.llCll ten 

dcncia~; opu<'sta:·;, (•,;tu es la pugna St'mpítt•rn.,, rnanifl'~;tac1(¡¡, de 

1 a l u eh;:¡ d '" e Lt !o '·' s 1· n t r 1: p r í v i l ('. ¡; i a do ,, y d l! s p o;;, l' i d u !; , p u r ,\ s t o • 

e!:. co11\'l'll.ÍcnH.· turnilr en c11c.-11L1 io:- tliv"r~o;. 1;10ni1·nt>Js h1:-.tcirico~; 

de nucstr.'.l pelítiui, a fin de ralr•r;ir, 1:is dín·rsn:; situaciones 

cctrnóniicas )' ~;ociales. 

LA Ll lll:RT1\J\ llE TH.i\BA.JO 

i;o Pra 1 í cito n t odns 1 o!> hombrl's Jcd i car;; e a cua lquj t~r 

profrsión o indu:-t'l"in, ni todos los trabajos les eran accesí· · 

ble;;; 1"~ tr;,has ,1eríva.da'.; d(' la oq'.anizaci6n gremial restrín·· 

En lrt vídr1 llí!CÍ(>rrn·i nc1:rrirron ~;uc<:sos que tambi~n es· 

torbaron la liberrnJ 1lc trohojo:onorquía, cuartelazos, rebelio· 

nes, desmembramientos del territorio patrio. 

La libertad de trobajo surgi6 al iniciarse ln etapa ·

trágica de la Heforma. 

1.:1 1íl,crtad Je trabajo es e1 despertar brillante del -

derecho al trabajo, con<lici6n imperiosa para el dcsenvolvimien-



to progresivo en la v idll; rwp,ar <~Sa liberta,! ·se ha dicho· era· 

atentar contra la ronscrvarii'in de 1.a person:1 I idad humana y con· 

trariar los altnc: i'i11l'~' que pcr,;ig!le la humani1la1l; era lastimar 

lo s i n tt· r l' se s su p r e m os d r 1 n e o l ·~et í v i d a J v t a m h i ú n ¡H~ r J u d ic ar · 

la, p(lrq11(' <.e imnedía qui' ('l homhre qfreci(•ra a la ~¡i•.;nrn los be 

neficios ,\e s1i intel igenc iH v dP ·.u e:;fucr~o. 

ta<l de Trabajo: "El dcrN~ho ¡¡I traba.Jo libre Poi una <..•xigencia· 

dt:•sarrollo de su per;;on:tlida<l. !11 ~scl:ivítwl del trahajo no de 

be existir en 1-kr.ico, el tr11hajador delw tlispnner ·h• "-'l'i brazos 

y de su intclig(•11cla, ,lf.'1 m11Jo m!I'.· amplio y absoluto". 

non Ponciano ArrioGa, tamhifn defensor de la libertad

del trahlljo, foTmul;1 esta pregunta: U!erno•; d•' proclamar la igirnJ. 

dad y los derPrhos 1.lt"l hnmhre y, al mismo tí.o..·mp0, 1h•jar a la -

clase m5s numerosa, la mnyortn de los 4uc forman la naci6n, en· 

peores condiciones que Jo5 ilotas o los parias? Sostiene que -

el trabajador se;1 d1wfío •kl fruto ,\e ·;u trab:ijo; n fin de que -

aumentan los goces físicos y morales o que ti«nen derecho y can 

clU)'t~: ··Hasta hoy r.J trabajo, enten1!il."ndo por tal la :;ctividad 

inteligente y libre del homhre, ha estado n <li~posición de ln -

1:rnter1a, y pn:cis.J r¡1.1(' •.'ll lo ':ucrsivo la materia quede a <lispo· 

sicí6n del :rahajador". 

F .. ; ;ípilíl en l11s discusiones sobre ln libertad de tra 

bajo, Ut ::>;'.,'\,:e Vallarta y Arriag,1, un grupo dlstiHgui<lo <le pe!! 
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sadore~ liberales, Arizu11eta, :•·rqnh.la, Prícto, '.'íllalobos, Mo 

reno, !.fata, Fu(·n1e, ,l\m¡n"iia :- L::ifra¡:u:J. 

Lü!' paladines dí'l lllwral1•;1110 Mexiomo h.ici1'ron que·· 

surgiera csplen<lorosa la lihcrtad de trabajn y que sr rlasmara

jurhlicamentt: en los .Articulo!> ·1" y Sª ti<· Ja Con~tituci6n de S· 

de Ft:·br<'ro de 1857, promulgada por On. lr;nacio Cornonfort, Presi 

dente Jp la Repdblice. 

La Lib<.'rtad de Trabajo f·~, el antecedente de la Huelga, 

pues por virtud <Je <~st<1 libertad, n11die puede ser obligado a-· 

prestar sc·rvido$ contra sii voluntad. 

La Const í1ución de S de Fcbrl.'TO de 1857 ful) expedida -

en el nombre de Dios y con Ja autoridad del pueblo mexicano, y

reg istr6 los derechos del hombre como ln ba5r ~ el objeto de 

lns inq5tuciorws •,oc\nl•"'· i'.ntn· lns drn•cho•; natur:l)f'" ron-

sígn6 el derecho al t rabnjo y a percibir el producto de ~ste, -

as~ conc,ag r6 de 11::mer a prC'd sa 111 libertad dt' t rahlij o e 1 ndus- -

tria. Destruyendo la institución de los ~:n:mios y las prohíbi

ci0n10'S a los im!ividuns n clases para que l:'."jercieran varias in· 

du::.tria~., c<uibando con .los monopolios"' los t'st;rnros que heredó 

la repühl1ca de 1n época colonial. 

Vi Ubc-rtad de Trabajo e Industria logr6 la proletari· 

zación del 11rte5tmado y la l ransformación de 1 os ohnijes en fá

bricas, iniciíind()se la era del Capitalismo Industrial y consi-· 

guientem~nte las ansias de mejoramiento de la clase trabajadora, 
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asf. como la necL•sid:id de la defensa tlü ésta por medio de la • -

lluelga. 

LA JUSTIFfCACION DE LA HUELGA 

Era Ió¡:;ico que hajo la lihenad ,fo trabajo, los obre-

ros cxplotaJo:; y oprimido<. CJ<:rc.itaran ;;11s derechos in.1Jiena- • 

bles e impn~scrípt ihle<>: tncJOrl•l de su~, salarios y ch:· sus condl, 

cione~; <l<' trah;ijo, 3 tr:1vf~: de la lh1el¡~a, Porque Li libertad · 

de trabajo cngu1dra .::1 ,forecho de trahajar; :: la l!u.~!~a. corol!!_ 

rio de este último derecho, es el medio m~s 3dccundo de que, ·

pueden dispont!r lo::. olncro!> p;ua Jcfentfrr:;c de ·a explotación -

secular d('] Capital l smo. 

non Gui1 krr:io Pd;;to, pol't~1. economista)' litcrntc, se 

ros t'll cal i fic:1rla co;::o clcrccho de los obreros. 

Dice al respecto justificando las huelgas: 

"El Capitalista puede retirar como y cuando le parezca 

su capital di'l ramo ;1 que lo tf'TlÍn destinado; este derecho se· 

le ha reconocido so1arnent1:' con el nnm!,re de "1ock-out" (cerrar

la casa), ¿porr¡ué poner ni dud;1 este rropio derecho, cuando lo

usa el obrero 7 

¿Este derecho que se reconoce sin dificultad cuando lo 

usa el obrer• buscando mejor acomodo, porque se desconoce cuan· 

Jo se 1111:1:1 Huelga? 
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La asocinci6n de trah;1jHclons es :ndispenf.ahl<' para d~ 

fondcr sus ínt1~reses; los trnhnj:idorc·~. :lisiados ~;on •;icmprr - • 

eternas \'Íi.'.tima~ 11•] cc~;,rr·sario; por {•sto t>l d('rccho de asocia· 

e i ó n q u e 1 e ;:. g a r :n it i : : 1 h ;1 L 1 d t' r 1 a r a e í 6 n dlfl ~ t i t u e i q n a 1 , d e 1 8 ~ 7 

l<'s pt~rmi1ía pn1tP);•'l'SC contr.1 J;1 tiranía dPl capital; y la - · 

lluclg;t t'~~ la rn1•jor arma,¡, .. q11e p11f•tl•· disponer la clases trabaj1~ 

dora para defr,ndcr su~ int crl'ses. 

non lf;uacio Hamírc:, "El Nigromante", sostenía que: La 

Asociación es hicnl':;tar y la adtninistraci6n l'S obt'dicncia, sub· 

rayando la lucha entre la ley y el contraro en sus prin~ipios -

protector" (S de r,o\'Íe1;1hn· de 1S7S), j11stífic:i la HueJg;i: 

·~amis conscguir5n los operarios monopolizar el poder

público n1 servir dt· orf;culo!; a Ja ciencia; pero le!; qtH·dan va

rios recursos, pur;mcnte pr~cticos, para ;isegllrar el remedio de 

sus male~. La instrucci6n y lu libertad facilitan hoy a los 

más pobrt,'.·; con el L·ambio de profesión, una mej<Ha en su estado; 

la Huclg:i L'll!>!•f\¡1 a lus trdbaJadores, como la asociací6n, hasta

bajo una forma nt:gat iva e', ha~;t<rnte Jloderosa parn qbtener la -

más iipror. ítnada recompensa dt• l trabajo. 

El ejercicio indivlJual de Ja libertad de trabajo fun

damentaba lo:; paro'., obrenJ~ y las huelgas, a fi.n de que los la

borante~, pudíeran apn·cíar J11:;t;1rntntc su traba_¡o y mejorar lns

conditinrw'; del mismo; pero l;i cla~;e capitalista estorbó el dc

scnvolviinicntn del hunrnniC>mo de nuestros econor.1i:;tas y juristas,·· 
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empleando todos los medios a su alcance par;i hacer nugatoria la 

lluel¡.¡a y lo cons i guíe ron, si no en su tot a 1 i(!ad :-; f en gran ¡'ar· 

te, rcve15ndose su inflth'ncía en 1') Códign i•cn:il de 1R71. Pero 

Jesgraciadnmente en <'l lihn~ jtH'f.:íl de LVi f111·r:·,as ccon6micas el 

trabajador re•rnlt6 víctima del emrresario, qui('11 ~dcmpre impo· -

nía las condici.nnes ,!el contrato de trabajo, Je modo que solo -

la asocia.-iiir1 y t'} c•rnpleo dt~ Ju Huelga podían colocar a los,tr~ 

bajadores ('!\ posíhí lid.ad de defcn(kr sus lt'gÍt imos derechos". 

LA HUELGA DE CANANEA 

El 1? de Junio de 1906, en Cananea, So. ~ra; con un mes 

de anticipación a la fecha del programa del Partido Liberal, es 

ta116 en el mineral sonorense de Cananea la lluelga, que puso de 

manifiesto la rcsoluci6n a que hablan llegado los prolctarios,

para modificar las relaciones de trabajo que prcvalcclan. 

A este respecto es necesario senalar la caracterlstica 

especial que implica esta llul'lga. No existió en este caso el -

problema de los salarios cotizados en centavos, sino que otros

fucron los motivos, especialmente la dcscriminaci6n que se hacia 

del trabajador mexicano en rclaci6n con el trabajador norteamc· 

ricano; ddndolc mayor salario al norteamericano y estableciendo 

de hecho una jerarquía qu0 nn sr justificaba, sino que resulta

ba dcgrandarHt en nup;:tro propio tt•rritorí\J. Por eso Manuel M. 

Diégucz y l';,;.·h;.rn !l.ica Calderón pu<li,cron sugt•rir la cláu:;ula 

que resuJ1,· la No. 32 del l'rogra~1a Liberal <le 1906, 1¡uc así 

J<~cL1: "Oblit~ar a todas las empresas o negocíacioncs a no ocu· 
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par entre sus ·~mplc·adt':> y trabnj;1dfH<'°' sino 1111,1 minoría de ex-· 

tranjcros. No ¡iermítir "ll ninr,1in caso que trahajos de Ja misma 

clase !H' pllf!llL'll ¡ ··ur .:il mcxírano que a1 t'Xtr1rnjcro l'TI el mismo

cstahlecimiento, o 1¡i1c a Ju~ rne:x iranos se le" pn¡:uc t·n otra for 

ma que a los extranjeros. 

En Cananea la difcrenciaci6n se llevaba a cabo pagando 

salarios c·n oro, 11 lo~; estadounidenses. en un monto que llegaba 

al doble en relación con el que se cubrfa a los mexicanos por -

la misma clase de trnhajo. 

Los enlaces de los liberales de Cananea con los Mago·

nistas, exiliados en lo$ Estados Unidos fuE un antecedente que

concurri6 a las actividades de aquellos. La organización seer! 

ta aconsejada por los Flores Mag6n la llevaron a la pfactica -

los mineros de Cananeo. 

Y de nueve cuenta debe hacerse la observación de que -

las desigualdades sociales que habla instituido o que habla far 

talecido el porfiriato constitufan el manantial del descontento. 

Un descontento que, como en el cnso especifico de Cananea, est~ 

ba latente C'Ht re 1o:; trab;1j;·1dorcs mexicanos. Aunque nparentc-

mcntt· ambos Je:-:1.'mpf,fiaban idént íco~, trabajos y ganaban un m.ismo

sueldo, no era si. r~ verdad que n nuestros compatriotas se -

les destinaba a lo~ trabajos mfi'; pesados; y los jornales; que -

nscendbn ele S:L 00 a r,. 00 el iarios, tenían dos formas de cuhrír

se, f'.>to es, eran pagados en Oro (dólares) los cstaduounidenscs, 
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mientras que los nuestros eran rayados en monedo <lol pals. 

~l;h ;11\eL1nt:é~ 1;1 compaííía acor<ló un aumL•nto ;lo trab.1jo

que <lió motivo para que lo; mint.·rns •~cxíci.no:' rrotestaran por -

el recargo lle labores; ··•olo que t11viPrn11 q1H· confnrnarse a11te • 

la cspC'ran::a de que. a mayor t ral~;-ijo,. corrt>~·;pnndc•ría cnmn era 

justo mavor 51lari0. 

tadas, ptl<"> al h:H·erlc•; •.11 1 iq11id:trilin .!(.' ~•1r·, rc-.;;it'c;tivo;; jorn'..1_ 

les, para n:11la Sf' tuvo Pll c11t·nt:1 el aunento di: :>Lh Lihores. 

La primera v~rsi6n arerca de los suceso~ ~cna16 a la -

policía como la cau:>ant<' <le ellos, pues se elijo, qfü' "impruden

temente hizo fu ... ~;o ~obt(' Jo~ tr3h;1jadore:• matando a un lltilo que 

iva con los mínern~;, ;11 ver _-:wr lo~; minero'; :11 p1~quef\o se irr}_ 

taran y se lanzaron contra lo~ pnlic~as, trabdndnse en ~ncnrni

zado ccimhate en d que hubo muertos y heridos de una )' otra par. 

te". 

Empero la versión autorizada puede repetirse asi: 

''El levantamiento cor:1en::6 en los campos mineros, de -

donde vinieron los amotinados a Ja Gran fundición de la Compa·· 

ftía Consolid:i¡J;¡ dt> Cobn: de Canan<:a a levantar a Jos rnex.icanos

que allí tral·a;aban, lo cual consiguieron. 

De::¡ u.,, caminaron a Canane<J Vieja con igual objt·to, y· 

con iw1:,J f:1.it En sc~uida, y va en número d~ m5s de tres mil 

homt , :od·.,s '.'!t~x icano5, que e ami 11ahan en la más perfecta mode 
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ración, ' .. uhitron a 1:1 Mesa, cncam1nnndosi: n'n runiho 11 lu gran· 

madt•rcría c .. J.1 mi~»ma ri1 rnp.iñía, ildonde llcg;iron t:n l'l mismo or

den allí fucr¡ 1 ;, rt·1.·ibidos po1 lo;.; norlcar.1n1cinos Metcalf y 

otros, bar1:i11d0Ios cu:1 gruesa-. man¡;ucras de :1gua y at¡¡c;Í1Hlolos,· 

un moml·1Ht1 dcspuf~ a bala:(''.'. Cayf•ron m1H'lt<''." tres de los huel 

guistas, con Jos 4uv cxospcraron todo~ Jos Jem5s, rcspondiendo

con grandes piedras a lo~ hílla:o~ tirados por los norteamerica

nos. Con l:ls pit-drn•; hirit.'rf!n :i los hennanos Mt>tcalf; pero nn· 

tes prendieron fuego n la oficina <le Ja madcrcrla, desde donde· 

disparaban los e~tadouni<lens~s. 

Viendo &s10 rllos tuvieron que salir, y yn afuera el · 

pueblo los mató, con piedras y con u.ndelcros agudos de qui~ se· 

5irven en las minas, pues no llevaban ninguna otra arma, ya que 

como sus intenciones eran pacificas, no se ¡1roveycron untes de· 

ellns. No hubieran prucrdlJo de ese modo si los nortramrrica-

nos no lO$ reciben de la rnanern qtH' ya Sl' dijo. 

La modercrln qucd6 reducido a cenizas, encontrándose -

3 cadliveres calcinados, cn·y{·ndose que fueron de 3 trab¡1jadores 

que ~e refugiaron huyr:ndo lle los haiaws y ¡;crecieron quemados. 

De la maderer'Ía marcharon los .hut>lguiqn•.: con rumbo al 

Palacio Municipal, alli ~e cncontrnhan cuando se supo que fren

te al templo cat61ico ~;e hnbian •;itua<lo :rn norteamericanos bien 

armados; en el autornóv i 1 de t;rcene, estando entre el lo<; y que 

mataban o cuanto mexicano, pasaba cerca <le ahi, aQn cuando no -



fueran de los amotlnndos, dejaron muertos en el acto a 6 tran-

scúntes. 

Al ver t'sto lo~; mex ica110s corrieron a los mont<'píos 11-

armarsr; consigui<·ron ~;u ohj~~t'o uno•; 20, lo!; cuales no hicieron 

nada, ya que eran muv poco;;, (1111tr;1 los nortr.>aml'ricanos que to

dos i van a nn ad n ~' p o r 1 a:, e a l 1 e ~; . 

Esa noche se :;itu,1r<'n poco miis de 50 1.l nortv.1nwricanos

en la casa de Crcenc, donde e'.;tahan remlidas sus familias. 

Al siKuientc dta todos Jos trabajos cs.DVicrun parali· 

zados: la fund i ci611, la c01h~<:nt r:dora, la:; t iend:ir., Ptc. 

(,n llcg11Ja del c;obil'.HIO f;:ifacl I1.ábel al mineral de e~ 

nanea fué anunciada, pero se informü que l lc¡:arían con 61 tras

cicntos norteamericanos arm;iclo~;. No cabe .Jud:i que fué inconce

bible la reflexíón del funcionario sonorcnse, aunlpH' 61 explicó 

su conducta ¡'nsteriormcnte, que habif•rHlo recihidn "noticias - -

:ilann.::intí:;im:i.';" act•rca dC' la situ:ici6n pn•valeci<'nt'c en Cananea, 

y que ésto fu(· lo que le mov íó a aceptar a los "rangers" de i\ri 

zona, penetraron tn el territorio rt¡¡cional e:; cierto que no su

po, o 110 se cuidtS de snher la C<llt.''1 del desn111tento de los mine 

ros que, seg1ín qut:Ja dicho, no t"f.1 otra que la preft'rencia quc

tcnía la cmpn•sa por los norte:trnl·ricanos en ¡;1.'rjuid.o dt' los m~ 

xi cano:;. i. 

situacíóH, 

OÍ'l'lna:l11r !;:~ba1 presentiib;i•;e par,, resolver una -

•. HI e t o n l~ l apoyo u e i :1 s fu e r z a s me x i e a na s , ''J n -

el amparo, d!: l{}S "rangcr'.i'' ,Ji: Arí··ona, lejos de resolvc·r t•l --
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conflictn IP ccmplicó t'Tt grado sumo. 

La m.1i\ana del l t!L' j1111in transn1rri6 en el mayor orden; 

pero el pupi·do, t•1i la \;ti Je, ''t' ~-x.l1tií al ver <ilJL: 1C>!i nnrte;;;nc· 

ricano'.~ scguf;rn arrnad,1~;; sit11:índns<' cu la Mesa más de !Ofl csta

dounidenst'S armado:;, q11r h;11:ía11 fuego contra lo!> mexicano:; que .. 

había en •d Rouquíllo, de lt•s cunfr,; matanrn quince poco más o· 

menos, hirirron a algunos otros y murieron(> u R nortcameríca--

nos. 

A las 6 de la tarde de ese dí'a entró la fuerza de gen

darmc.•s fiscalc!i al mando de Kosterliski, por Cananea Viejo pero 

en el trayecto rl'sultaron ht•ridos 2 soldados mexicanos. 

El 3 de junio de 1906, por la manana arribó una fuerza 

de 100 soldados mexicanos y erun esperados para el 4 de junio -

200 más. El día 3 transcurrió dentro del mayor orden. Cincuen 

ta rurales <lt~1 1 lo. batallón anduvieron por las calles, al man

do del Comandante Luis Medina Barrón. 

Lo~~ 300 ''rangers" que ;tl frente de Idbal entraron por 

Naco (Estados Unidos) ngrcs;:i.ron el sábado 2 de junio, por la -

noche, con rumbo a Arlzonu. 

LA PHENSA Y LOS CONFLJ CTOS DE CANANEA 

Los pcrio<lico~ <le Estados Unidos publicaron las noti-· 

cias de los sucesos de Cananea, considerando estos como una re-
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beli6n mexicana organizada contra los pJtroncs nortcamrricanos, 

:ll~gún su cu:-.tumhre ,;xag.-·r;1ro11 1:1~1 nntic[ac., :1fírmilndo qtw lns ·· 

mexicanos ;1:.;e:,;in.ihan :¡ ,h,t,1d11u11idt;ll~''':,, dinamitaban las «a:.;as 

de ésto~; )' qt11.• por Ju que r•.";l"'l:t a a Jo:. 11ortc;n1wr ir;1110:; habían 

reali~;1tlo tndo _l;t'.•nero ,k !J.-¡-,·llci.1ade:;, ,·01:10 .-n l:i r¡111· :;::· :hcn11· 

r.ihu LJi!i' n11<1 •¡,,¡,, dl• lo·, nnrt1."u1ert«1tn11:. L.1hía d1·:;anna,L1 a ';me 

x:ic;-tno~; juntq:;. Pi.1 ru lu ,;ohrc:1a11c·¡J.ter:H 1 nt~· i,-~·ít ii,:,1 í'T';1 q11P un~ 

nales par.1 h.1rt•rh), c<q>it:11\•:(i -l•••:.di• ~L1:«i [L:;(;¡¡Jn:. ilnid•;:;) ha:;tn 

Cnna11e:1, ;¡un )trupo dr· "r;;n¡;f·r:-." :1na·1,los, qui' con :;u •;ola prc-

s en ci a <Hl un e í a b :i 11 e 1 ar n y o q u e ha h í ;1 r o n ~; e g 11 i r.! o Ha f :11~ l I ;: á h a 1 -

pAra somct()r n los huelgni~·,ta•;, 

Esta >;itu:1c1(ll\ ;1ntipatrilílica, pr•r parte del Colit•rrrn·-

<lor lzáhcl Íílipr<'~innó v1vamr.·11tP en Mf.xico. Los periódico~; da -

buena ¡wrtl· del paí·~ forrn1ilaron ~"1 l'n(:rgica prott•sta COl!lCJ\tando 

desfavorahlcmt'llte la actitu.1 ,fr r·:.úhcl; pidiet\do qut> fuera en·

j u i e i ad o par ;i que n· e i h i e r a r• J e as t i g o ju s ta nv' n t e me r "'e i do , 

non Ramón Corral q1H' pcrdh Í(Í dt>'idc el primer momt>nto

la inaudita torpeza del gobernador de Sonora, y no obstante que 

Izfibel hahía clcsobcdocido ín'itrucciones de Don R:un6n Corral que 

le prohibía aceptarci la ayud.1 de fue1 rns rwrteamericanas, Carral 

preparó una versión resguard:mdo a I ;:.fib:11.. 

Fs necesario convt.•nir qui:· la Huelga de Cananea, afirmó 

definitivamente la tajante discrepancia que se produjo entre los 
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obreros y el porflriato. 

A los <liri¡,:Pntes tlt• lo~ hul'lguistas, J::Ílbal y el Gene· 

ral Torres se !.'lllpt•i\ah:rn l'fl fusilarlos a la Ju~. del día, a fin · 

de que slr\'i1•ran de ejcmpln a virtual(''.' 1<~\'0ltosos, como una 

huelg•l traía con~igo d .!Psonl1,n, no hahía otra solución qut• 

re a f i rm a r e 1 o ni e n 11 r u a l q 11 i t' r p re• e i o . 

E!> ta vez no 1 l e g 6 11 1 o ~ f 11 s i 1 am í en t os de l os p r in e i p a · 

le=> huelguistas pero S(' 1Ps p•Je¡:ó ¡¡la clírcrl de San Juan tle · 

lJlún, Nl l'l puerto de \'eracri1; .. Prisión tristcm<•nte célebre 

por su inclemencia, q11e ~wrvl:i para castigar a los recluso~. 

as f e o m ll <ir' a\' i ~o p r e v 1· n t i v o a l o <i que q u i ~; i e r a n p ro v o e a r a 1 b o -

rotos. 

Lo regi6n textil tic Orizabn quedó perturbada por la as 
ci6n de los operar íos contra 1os ·patrones, y por la re¡nt~si6n -

qui' llt•vnron a cabo las fuP.rzas federales. 

A f•stc re peno <lel:>e dPcirse qu(' la situación inici¡1l

de los operarios 1:r;i dcplor;ibl<c, pues exi¡:L!llSCle 13 horas din· 

rias de trab3jo cnn ~atarlos misernhles de . 50 centavos y .75,· 

rcspt0 ctlvmnP11te ;il día, d~"contándo~cdes ;1d\'rnás $2.00 scmnna- · 

río~; pcr conct·pto de renta y hal.1 1 tac ionc·s, y :1<lern:ís eran cubicr, 

tos rcr llH";Jio d(' vales contra la tienJa de raya propiedad de la 

corn¡wfH;i, ¡;rocerlimiPnto qm• represcntatia un documento dc1 10 al 
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12\ en perjuicio de los obreros. 

El descontento de los trahaja<lores se hizo sentir a -· 

través Jd. "Círculo de Obn~ros Libres", organización de Glr:ic-· 

ter S(~crctn, que proc11r6 reunir en sus filas a qu i1~1ws rcsul ta

ban víctimas ck aquella situación. La•; rnunio11es de lo;; obre .. 

ros 1;.~ra11 en ¡H'qucño::. ~~rupos a [in de eludir la acción represiva 

de las autoridades. 

Fue entonces cuando el Centro Industrial Mexicano im-

plant6 un reglamt•nto Je trabajo, fijan1lo 14 horas de trabajo y

pormcnori zanJo coJHl ic i emes que en dat'io de los l. abajadorcs fav2. 

recian los inten·~•es dt• l::i cmpres;i. Los obrtoros con 1·a:ones -

justificada;; OJllhicron rcsi~>t<·ncia a las condiciones del regla

mento patronal y por 0~;ta causa los índustrL1les ofrecieron las 

siguientes reíonna'.,: No líau:r tlc~cuento:; a los ohrcros para P!!. 

gos dt: méd.ico, fiestas r<'l ig iosas y profanas. cobrar a los tra

bajaJorcs la•; lanzadcr.1s, carrillas y otros :natcrialcs de la f.1 

bríca que ~,e (h;struycran por su culpa, pero no los que i>e rom-

picrnn por t'1 uso; permitir a los obrero~. que hicieran rc<.:lama

cioncs, p<>ro tenían que presentarlas ¡wr escrito al aJministra

dor, quien resolvería dentro de los 15 Jias siguiente5 a la re

cepción de la queja; asímisrio pror.ietícron los índ11~;trialcs mej~ 

r.:ir las escuelas de los centro~; fabriles y 110 a<lmitir en el tra 

bajo a ninos menores de 7 anos. 

Las díficult;¡des surgidas entre obreros y patronos fue 

ron sujetas al arbitraje del Presidente Porfirio Diaz; pero ·-
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mientr:n. se rl''.;olvía el prol•ll•m:i por el hando prcqLlencial los· 

obreros de Pud1la y de Tlaxcala afcct;Hlo!; pnr P1 n•glamento de

trahajo, ¡\('crc>taron 1111 paro de labore:;. F1 prt.•!;idmite !lía:, dt' 

de l'nero ¡Jc 1(107. Pc10 en la :.ona textil de Ori.~ab;i los traba

jadores se 1wgarnn a (•11trar a 1as fábricas. Y los obreros de -

Rio Blanco tomaron la priml'ru providencia de libertad a los pr~ 

sos que había en las cárcel(~:; y q11c st• unieron a 1 mo\'imicnto. 

Los trahajadore~ ejercitaron vengan!a en las personas

y propit'dades de las tiendas de ray:1, snq11earon e incendiaron· 

las de Hío Blanco, Santa Ro~'ª• y NogttlPs; e incendiaron 266 vi

viendas destinadas a los obreros. pero propieJad de las negoci~ 

dones. 

Francisco Rufz, jefe polftico de Orizaba,·trat6 de mn~ 

tener el orden, pero fracasó en el cmpefio. Del Puerto de Vera

cruz llegaron fucr:as <lel 13º Batallón ul rnnnJo del General Joa 

quín Hass y del Coronel Felipe Mier. De la capital fué enviado 

por órdenes terminantes de la Secretaria de Guerra y del Presi

dente Diaz, el General Rosalino Mortinez al mando de <los compa

filas; Jcl 24ª Batallón de Jalapa, tarnbi~n enviaron fuerza~ mili 

tares y todo este aparato castrense fu& el que reconquistó el · 

orden. 

En la refriega cayeron muchos obreros dcspuEs de unn -

resistencia Jcsespcrada, "y en tres días se ejecutaron m!is de • 

200 prisioneros, los que atados, desfallecidos y sangrantes, ·• 
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eran saclllos 1k los c1irn1-o del ü·rrocarril qui.' les servían <le· 

prisi6n y sin ~•omet<:rlo>- '.'>iq11icra ;1 1111 interrogntorio sumar'ísi· 

tno ernn fu~;i Ja,!o~; ,Je d.i(•; t.'11 dic.'.". "Tr(•~:. dí.1". ,l<''.;¡1111;~, los pr~ 

pict.arios de·];¡~. Lil1ric;1~ HÍ\i f\J;mco, ~;¡¡nt.J Hosa, y No¡;ales, ·

ll.cyna11d; Mítchel y otros, ofrt'rH·run un b;rnquetC' \'11 Santa Rosa· 

al General Mnrtín<•;:, por :di ''l'ficienci.1 mil1tnr". A la mlsma -

hora c•n c¡11¡• los co;:1\'11s;1Jc;• hrindnhan ron lns cnpa~. Je Cham¡•afla, 

las campanas ele los tcmpl0~. de Pri;:.aba dnl1laban a muerto, micn· 

tras de~ccnJinn a lu muJrC' tierra las victima~ de sus anhelos -

de mc•joramí.cnto". 

El 9 de Mayo los obreros humillados, vencidos, fucron

volvicndo a las ffihricus, menos los trahnjudorcs de R!o Blanco. 

Lo qlle aconteció {;n Río Blanco, Jel Estado de Vcracurs, 

tuvo relación con la Ílhlt1stria textil rc·1~t·nteada por capitales· 

franceses y Pspaí1ol<·s, con impn•sionantc reitt·raci6n los con·· 

flictos obrero-p•itronales sP ser.uína presentando contrn ncgoci~. 

rioncs extranj<'.rr•'· n por c:iu•;a de 11iscriminaciün a operarios m.i:: 

xicanos, todo lo cunl vino a rcsnltar en un fortalecimiento de· 

la tendrnci:i nadonnli'.>ta que caracterizaría a b !\evolución Me 

xicana. 

La huelga que ll('varon a cabo }()s trabajadores de la· 

"llormi¡~a", 1wgociaci6n ubícada en Tizapan, del Di!'trito Federal 

el 10 de .Julio de 100(>, con motivo 11e la fabricación de una nu!! 

va clase dr:- hílo que los llevó u pedir un :rnmcnto de jornales,· 
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lo que obtuvieron el 14 del misma mes. 

El 22 de fehrero ti<' 1901' que, pnr haberst> determinado

la fahric:1ci61l dP nut'v;is m:irc:1s lle tela ~·e declararon t?n huelga 

los tejedores, rctornandn :11 1 rab;:i jo el 2 di' 'lar:u s i¡~uiente, -

en virtud,¡,. halwr nht1_•nído aunwntn en ~11;; jornal;•·; 1lc mnncra -

pacífica y :~iu intcrv<'IH:ión dr- l¡¡ :rntoridad. 

Lo:·. (~nsa)'O'.' que hi7.0 lil i:ompariía "¡:J !\oleo" J,~ ocupar· 

ohr'.'l"O'' :i~·.itít ico·· r':lr:i l•Y tr;tl>a_:,,., ,!,·! :·iint•r:-11 de Sant:1 r.0~:1-

lía, pro-111jcro11 inquietud y r·xdt:ición entre._,¡ elemento mcxica 

no y causaron all101otos que pronto f11c:ron .Jc:d L1do:,, El <kscm

barque de· 40(, chino·' ('f«rt11:1d<) Pfl Fnero d<· 1•1ri::i, l:oml) llll al~a-

miento !lltentadn el 1, de lilar·n .le e',(• :tiío hicieron d¡• c~•.t0 con-

flicto otro f·junpl•; del derramamH'nto de sa11¡;r•· que co;;tahan -

las rc1ilrion1·•; ohr•.:ro·pat:ronalcs. En "!'! Bol•.'o", lo» inciden-

tes tt:nninaron cu;indo 1:1 t:impaílía dccidi6 rep:ltir a 344 chinos 

descontento:;. 

Otro suceso, es el que suce<l ió en Puebla el 20 <le No·· 

viembre de J'.¡í17, c<:>nflicto '!ll(' se su~:l'.ító entre las trabajado-

ras d(~ Ja ca~·.;1 "M. Prnichf:t y Cí·¡'' donde por malos trato::, vej~ 

cioncs, multa:> y ca'>tigos que co:1sistían en quitar t.r:mporalmcn· 

te e 1 t ra b aj o a l a s o b n· r a •; . 

Encontramos tambien ntro ~onflicto obrero que se susci 

tó entre Jos ffilneros Je Velardano un el Estado de Durango, pero 
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tuvo un cariz religioso mis que obrero·patronal. 

LA HUELGA FERROCARIU LEHA 

Uno de los gremios que m~s pronto ndquirieron concien

c i:i de C:]HSt', fué el de JO<; ft'rrocarríleros, que llegaron a in

tegrar lo que se l la111ó "La !lran Lii:a <le Tr¡¡haj.1tlort>s Ferrocarr.i, 

leros''. La liga estaba <.:nmput~sta f'íl :rn mavnría por p.arrof•'ros. 

A principios de 1908 lo~. it•fes dP San Luis l'otod se· 

dedicaron a hosti1i'!ar a los obren1' ~indicaliwdos, tanto a·

los que se encontraban l'H los ta11 f'f'"', nimn a .os <le loy; tre· · 

ne s , mrn que el ·; i n d i e a t o p ro t < • s tú :in t e e 1 f~ e r l.' 11 t ,. CI ar k )' es t e·· 

ofreció snl11cío11ar el proh1«ma, nada ocurrif1 por lo qut' en la· 

primavera del rni;:mo :itío, trl"·· mil trahajadon--.; ~,,: 1:1111.aron n 111 

!11.1 e 1 ¡¡ a . Es t o d e U· r m \ n ó t]' lt' t < H! o e l :; ; s t l' m :t ¡¡.. 1 11 n r:i ;1 do Fe :· ro e J. 

rril Nacion:1l, que tochvía corr" de ~F;;d,:n a i.ar~~do, Texas quc

(1 a rn p a r a 1 i za do . El s i :; t 1' na •;.: 1k :; o r !'.a 11 i ·1. ií y e l t r á C i e o '.' (' sus 

pendió durantf• h d'í:i':. Todo hacia ¡wn~ar que ·~l 1·1qvir:dcntt1 sal 

dría tríunfanU.' y la propia 1.·1npres;i p 1r1:ci:1 derrota<l:i. Enton-· 

e e:. el ge re n t r: C 1 ad , :; c d i r i !e~ i ó a l 1li. e t a J n r f' o r f í r i n ll h z , y -

la con~ec1H'nci;1 fu(. qi¡¡: e1 Cé•liicrrl<' de ~ínn L11i ~. Potosí· '>l' comu

n i e a r a e o n e 1 p r in e i pal d i r i ,>(en 1 e· o li r cm F i': l i -' \' t' r a , p a r a ria n i · 

i'esL1rle que '.>i los obre¡,;·, no rc¡:r·e~:!ii:1n al trnha¡n de un me-

dio inmedíatn, esto~; serí:rn cnn:,idé:rado:; cnmo con,~piradon•s. --

1\d<•mfl';, se Je:< trajo a Ctl{;'ntn lo,·, :;ucc•,n·. ¡J,, f1 ;1l !llaneo. Vera

se diri~!ÍÓ a ~léxico y i:ntrcvi·.;tiÍ al V1c''fHl''idente flon Ram611 

Cornil, quien no hizo mfis que confirmarle la~ amenazas del go--
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hierno de San Luí!' Potosl. 

/\ pesar de qia· la huelga se sosur.•o cnn todo orden la5 

amé trn z a s e r a ll 1. aj ;n 11 e s , y l o s ci l r i g ,. n t es s a ¡, Lrn que l a !-> p o d Íirn -

sufrir, por lo que no huho mil:; rr·nwdio que \c\';intar la huelgn -

r que· loo ferrocarril!'"· tornaran al trabajo, 

Si¡¡ dull.1 al¡.:una el Plan Político de mavor i1,1port;1nc.ia

cs el del l'art ido Lílwral Mex .ic~1110, cuya aparición cnrn•sponde

al 1'' de ..Julio de 1ciof,. Este Mo\·imiPntn :;e lwhLi inici:ido con-

1.'l Ingeniero Camilo .l\rriaga, en la ciudad de San Lnís Potosí. 

La jl!nta or¡;ani;•.adora del Par! ido Liberal, en i:·l r¡ue · 

después de una c•xposicí6n analítica de Ll!i condiciones socialcf. 

del pueble" mexicano, expu:.o su programa de :»2 puntos. 

social, cc•m6r:1ico y Jurídico fut·ron analizad;1s. Formaron dícho 

plan bajo la 1nspiraci6n detcnniHante del mencionado en primer· 

término los :.i¡::u.íent.:~:; re\·olucionariu:..;. Rican!o Flores Magón,· 

Prc~;.i<lentl•; .Jirnn ~:;;uat·•ia, \'iccpresidn1tc; Antonio l. Víllarreal; 

Sccn·t;crin; Enrique Flon"' Nai'.Ólí, Teson:to y vocales: Librado· 

Rivera, Manncl Swr;:ibia y Ji.osa] io Bustrnnante. 

Todos estos ataq\lec.; lanzado'.; por Programa del Partido· 

Liberal Mexicano, resonaron posteriormente con inayor fuerza en· 

tre v;irios ..:oi1stit.uyentes de QuerPtaro. Sostuvieron las tesis· 
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relacionadas con 01 Capital y el Trabajo. 

Pl.AN DE AYALA 

En d Plan ele Ap1a de 2S <le Noviembre de 191 l, no se

tom6 en cuenta el Problema lJhn'rn, ('X1raña la omi:>ión, porq11e -

en e l F ;; t a,¡ o de M tll' l'l n ., d n n <k :; e l' x p i d e e 1 1' l. a n , )1 :1 h í a a n ! i ¡¡u os 

Juchndcr<·'' cr'nw ntilio Mn11t:ni1i, •(IJ(' rwc .. ·:;;1ri1m1l'ntr• sahían la·· 

éXi5tc>nci;J dd Prognun;i del Pan ido Lilwral, por lo •¡:1t• le.-: pu

<l o s e r f ií e i l i n s p i r ;ir ~;e <' n s w; t é r m i 11 o;' y t r. tt a r l a e 11 e :;t H'.m ~ -

ohrcra. 

Sin <:'mb:iq:o la orn1·•i6n dt?l problema no podrLt ,;er def! 

nitívn, por lo que 11rw es¡ieri1• ¡\;• adící6n a1 Pla11 ti~· J\p1la. ''El 

Programa de la Conv•·nc1f>n Revolucío11;1ria", dijo que, c.u grup1.i,· 

en 1 a e lH' ::. ti (• n 1 ri b o :- a l , " 1 u e ha b :1 p o :· p re e :i ·:e· <l e 1 a :~ i '.; e :· í a y .. 

<l<>l futuro agntaFiíenro :1 lo:; l rah.Jjadort::; ¡'(\f ;r¡¡•(!io de rcform¡1s 

so e i :i 1 e s v t ",·un ti m i e :; ~; " . E 11 t: ~' t < 1 : , r <'!' o r na :; s l.' e n n t aba n : U 11 a 

educación inorali::adora; ll'J'•::; ·;otir(' acridenr•:.> d•.' trabajo, y 

pensiones dt' retiro, re¡:lamc11t:.icíi'1n de LH horas dt> 1ahor; dis

posiri6n que garanti:car:1 la higieric :- !'•.'¡¡uridad de los centros

<le trabajo por mr·tlio de una 1eghlacidn qui~ hiciera mcnoo· cruel 

la expJotación <lel prol0t:niado. P1jeron que pugrrnhan, tamhién 

porque se reconocic;a pcrsorialidad jurídica a las unionc'.; y so

ciedades dt· obrero~; para que '.ie rcconoc iera :; los trabajadores· 

el derecho de Huelga,, el de hoycot. Lo in1port;inte del progra· 

ma de In Convrnci6n estriba en ~ue ~n sus t&rminos agregó el r~ 

conocimíenro de la per:;onalid:1d jurídica d(' las ~;ociedades de • 
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los obreros, asf como el n~conocimicnto de la Huelgn como un d~ 

rccho. Qu~ en documentos anteriores no hablen sido tomados en

cucnta. 

EL PLAN DE SAN LlJ 1 S 

El Plan de Sun Luis, decía que el 20 <le Novicmhrc <le -

1910 estallaría la Re\'olución Mexicana, y un efecto as'i sucedió, 

sit.~ndo derrotado t~l Ejé·rcito Federal 1·n los primeros cornbatcs,

y por virtud dc lo~; Trat;idos ck P:i;·. d(• Ci11ilarl .Jn!írc:., a media-

dos de 1915, el viejo dictador Porfirio Din<. s:t1c destcrradodel 

pa'í s rumbo a Europa, Mad•:ro el Apo~;tlil ,le la lli:·n"1crac ía, cntre

triunfante l'll la ciudad dt• Ml•xíco, don\le fu{; ohjctn ,k una acla 

maci6n popular sir. prcc('dcntc en la hi!>toria de México. 

llon Francisco i. Madero a:.;11mí, la l'n:~i<lencia de la Re

púhlicn, con h•'n<:pl!ícito :!el pu(·blo m~·xic:rno, d 6 <le Noviemhre 

de 1911; :;in c·ril1:ngo el. n1Jt•;¡; ri':¡:írn<:tl político, d1y;1 com¡wsi- -

ci6n gub1:n1aml:nt<il coJt::t itt1b un ¡wli¡;rn ¡:ir¡¡ la ec;tabil i.Ja<l -

del gobierno, pcH'o tienpo d!'~.:p\w!.; tuvn ron~.(·u1enci<~s trágicas.

En este r[·¡~lfil'-'ll pre'.>idencíal al am¡•aro ,k la nacíe¡¡tc Democra-

c i a , de s p t' r t ó l a i ll q u i r.• t u d a o: ne i a e í o n i s t u o b re r a : O r g a n i ~ a e i ó n 

de "La Cas1 del Obr(•ro Mundí:1l", ,le uniones, s.indicatos y conf~ 

los consiguiente•; conflictos de trabajo, motivados por 1a resi~. 

tencia sindical, fué aJvf·nido por vl í!Obierno, y por decreto -

del Congreso de la Unión de 11 de Diciembre de 1911 se creó la

oficinn del trabajo, dependiente de In Srla. de Fomento, con el 



• ~ (1 • 

objeto de intcncnir ¡~n las relaciones e11tfl' el Capital y ''1 -· 

Trabajo.(!) 

E1\1 lógi'-:0 '-¡uc el pr0lcta:~iaJo ex1g1c7'~ ~c=~d!:ior..~s d~ 

viJ<i humana en sus rclacion•.~:; con los l'mprc'!'-aríos, mejon:s sul! 

r.ios }' dbmini1ci{rn dt: ln jorn¡¡da de trahaj0; de ;1quí surgifro11, 

talismo extranjero ;1pron'chó para p0d1r a Madero el restablecí-

miento de Ja paz,. el crdvn q11c l'orfirio lli;iz h;il;fa estahlecido. 

vimicntos por medio~ rcpre~ivos. Por eso los organismos obre--

ros rompit'rnn con él <l<·clarflndose apolíticos. (2) 

(1): Tena Hamírcz Felipe:"Leyes Fundamentales de México 1808· 
1971'.' Editorial Porrua,S:A. 

(2): Trucha Urbina Albt:rto: "Evolución de la Huelga"Ediciones 
Rotas, M~xico 1950. 
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"LA El'IFICACJO."l SOCIALISTA SOi.O ES 

POS I 11!.E A RASE ll!: l.llef!A DE CLASI:S " 

ConsiJcro q11e Jn dd'inici6n que nos da el llr. Lucio ·· 

Mcndicta y Núi1c;:. t'ncicrra de una manl'ra bJ:;t:1ntc amplia y acer.. 

tuda, el concepto dt> clases social. La cla:;e social está dcter 

minalla por 111rn combinnc ilin de factores c11l tnrale~; y cconórnicos. 

Nos dl'fine el Dr. Mcndil·11ta )' NÍlflt•z a la clase social-

dicicn<lo: "La~ clase~ social<.~s son grandt·s conjuntos de pcrso-

nas qtH~ se dlstinr:111:n por los rasgos l'specffinn de su cultura· 

y de su sit11aci6n económica", 

Cada clase social tiene u1i contenido cultural }' econó

mico que le es propio y caractcristico de ella; diferente de los 

dcmfís e las<~:>. Aquí se ponC' dé maní ficsto que aún cuando el fac 

tor económico tiene uua ¡(ran importancia para la determinaci6n

dc la clast~ social, t:n rcaii(lad el factor decisivo es el ele la· 

cultura, ¡n1eHo que ~;olo es posible el paso de los individuos -

de uno a otro círcu1o mt•diante la 11ll;1ptaci6n cu1tural. El hom-

brc de la cla~;c rnrtlia, o el pt.'(1n o el obrero que por azahares -

<le 1 a fortuna st· tornan rico:; de Ja noche a la mañana, no por -

eso t'ntran desde 1uPgo a 1 a clase al ta sino que ~H~ aproximan a

ella a medida que adquieren sus costumhres, su cducaci6n, su 
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forma do vide hasta osimilar por fin sus iJcas, sus sentimientos 

sus prc;iuicios etc., e~, decir, su c11lturn, llegando asf a una· 

total iJcntificaci6n. Mientra" n•• se rr:alíia ésto son "ntwvos

ricos", pero no propiamentt~ :>eres ÚP la llamada cin',(~ altll. 

La divisi6n de 1:1 socied;Hl t'll cl:1°,es <!S 'llt1y anti¡;ua, -

AristóteJe;-;, Jicc PI\ lil Polític:1, "Exi!'ten en cada estado trcs

clasc~s d(• ciudadano:;: loe; riquí:;imos, los pohri~;ir.1os y los que 

no son ni muv pobres llÍ m11y ríc1)s". 

Esta· clasifiet!(.:ión corn:sponde a Ja generalmcnt<! acep

tada en lu actualidad, scgtín la cual tiHla la ,;oc;icda<l :;u divide 

en: clase alta, clast· medi:1, <:la~e h:ij:1. 

Se han ht'cho niHnern".ns intento'; p11rn c1ac;ific:ar a Jas

cla.5cs soci:11t·f;, p¡1r VÍ<'l;ipln: Carlo~: GJ,lc 1as distingue: "Se· 

gún t'l g(:ncro di• ingn:sos. qu•: reciben catla uno de- lo:. partici-

pantcs de la ri,¡iu·za soci.il 1:n: propi•·tarios tcrritori:ili::•;, · 

que pcn·iben l:i i•:nta; los c1pitali•;ta•; n·ntistas qtH: fH!TCíben

el interés; Jos cmpres:irío:;, t¡llt' ¡wrcib(•n el lH'neficio, los 

obreros que pcn:ihcn el ;,alarío; lo~; (•mplC';11los qut' perciben el

sucldo y los mene:>torosos que p(•rcibcn la lirno'.;na". 

A partir de cierta suma <le ingresos, la cultura, el e! 

tilo de vida, las ideas, las creencias el comportamiento de las 

gentes es muy semejante. 



Los ncgodos y las consideracioneg pol1ticas y soda-

les hacen qtw l:i:; di'.;tinta:; clas1.·~; sociak:;, nitre ellas la de

ricos, l'ntren l'H con:;tant('S rl'laci1)f1('~; y ofrL~Zcan formas de vi· 

da y de cultura c:.1si td6ntica:;, 

Asimismo aconh•ce rn el s1mo dt· la clnsc mcdi:1, hay f:~ 

m.ílías que ¡!_ti.:an d1) ,,,_ílída posición econti1:1ic1 y otra:. q11¡' viven 

con cif'rta comodidad, de su tLth.1jn y d1• pequt'i\11·; r1:Jl\;¡s D ln·

gresos y finalmente, la clase media pohn• q11,· r1 .. 1liza m11cho'; ::a 

crificios par:1 cons¡·n·;ir nn:1 ap:iri!'ncí.1 d"c":::c \' hnnor:1hl'" 

Del pn•Jom.inio 1ic ¡,,., ¡rnhrP~;, di.' Jn~ acor.io,Jados o de • 

los casi ricoé-, dt:p<~nd•· el quf' la r1a•;e 1:iPdia se incl ínc hacia

la clase alt;1 o hací:i ,_,¡ ¡nnlPtari;1do i;n J;i lucha uc,m(lmicn que 

los Hrupos or¡.:ani«'.:ld•Js de ¡;si,., cmprcn<l·:·n contr<1 los s·-~ctores -

de cotn<.:Hciant<~:;, de in,Jn:,tria1•'''• de h:mqucro:;, d<· grandes pro

p i et ar i os y d t_· n· n t i s t a'> de l .1 e J:I •; e a 1 ta en ta Ju eh n p o 1 í t í e a -

por las rcivinJícacionv~; '•oci;d,"s. 

La clase baja e:;t[i intl•grada por obreros, artesanos, -

los jornaleros del campo, los trabajadores sin <·c:pecíali1.aci6n· 

alguna, que "se alquilan" para cualqui1•r clase de lahorcs y los 

miserables r¡ue viven en asílos y hospitales; o d(~ 1.-i caridad rQ 

blica. 

En consecuencia la llamada cL1se haja, por E'l hecho de 

que se encuentra colocada en situación inferior 3 la clase me--
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din y a la rlase nltn, es aquella inte~rada por individuos sin· 

patrimonio o cuyas ¡wrlencncin'> ti(•nen muy poco valor, dP tal· 

modo qui: viven casi n (•xc1u~•ivamt'ntc dt•l prndul-to de s11 trabajo. 

La ¡:)a:;e haja ¡¡ r1r<;n de Sll sit11ad(1n e~:onómica, acep· 

ta el estado Je cnsn~ rxistcntrs v solo rracriuna v se rebcla,

cuanJo gente Jr las o.ra~ clase~ snciulrs, especialmente de la

clase m{•din Ja dírigrn d(indnlt>~; un pro¡;rama y una bandera. 

La clas~' sodal ;ilta, l'S 1¡1 que ti('ne {•] poder econ6mi. 

co y el poder pol ít iro, y 1 icnde a mantcnvnc ceri a<l11 <'11 cuanto 

a lns dend~ rlasr~ sociales (media y baja¡ solo admiten t1·uto • 

con pcn,onas de s11 ¡rii,:ma 1:lasc social, lo eluden en cuanto Jes

cs posible, con los Je la clase media y de una manera dcfiniti· 

va y terminante con lo~ de la clase haja. 

Es indudable que la propiedad es el fundamento de la -

superioridad ,}(• la e 1 asv al ta. Sí ana 1 i zamo!.;, todo lo que pro

porc i onn la propiedad: como<li<lades, lujo, poder, etc., nos da-· 

rnos cuenta que Ja riq11e~a e11 sí no es un f'in, sino un medio, -

qtrn sir~'(' parri propon:ionar toda clase de lujos desmedidos, li

mitados zona~ rcsidenciolcs, el frecuentar los circulas cxclusi 

vos t!e la ll:im<1da cla~H· alta, lugares solamente a ellos reserva 

do:<. Marcando así una discriminación humillante para las otras 

el as es s oci <1 les. 

La clase media, carece de recursos pecuniarios cxcesi· 

vos y por ello lleva un tren de vida moderado. 
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J;n lll clase media, se resume la opinión púhlica, por-

que es la parte mib concit,nte del puchlo. 

El espectiÍculo humano denigrante, dt· mi~.cria extrema y 

<lesvnlimil'nto de la clase económic;11ncntc dfbil, rcpcrn1te en la 

clase media; y mov idus por <'Stt• 1'sr~~(tf1c11lo surgen defensores y 

()rganirndort•:-. del prol1·tnria<lo. 

ta clase hn_ía tiene influencia por su volumen, por cl

gran Húmero de :-;us ínti-grantcs, en los países de r!'.'gímcn <lcmo-

crático ;Hín cu¡mdo J;, dcmocrn.:1;1 no se practir¡ue en elios con· 

vcrdndcra pure;:.a. 

l'in;ilmvnte a¡;reg¡irernos t¡uc l:1 clasl' baja, inflt1ye en -

la media y rn alta como ejemplo doloroso de lo que significa un 

descenso social. 

LA CONCIENCIA DE CLASE 

La conciencia de clase, es una forma de representación 

colectiva, quiere decir que cada uno de los micmhros de la cla

se social siente y sabe que pertenece a ella. 

"La adquisición d'} ln conciencia <le clase, por las ca

pas oprimida'., de Ja ¡lllblación 0•. la primera condición de una -

transformacifm revo111cionaria del sistema social en vigor, que· 

riendo decir que los hombre~ deben comhiar bajo la influencia -

de los praccsos económicos y sociales para cumplir una acción -
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tan importante como la rcvoluc ión". 

La concit'ncia ,\e cla'ie di.et~ Clnshcrg, "consiste en la· 

percepción de similitudc~ en uctitud y conducta 0ntrc los miem

bros Je la propia c1:1Sl' v de clifer••nc\as rc~;pecto a loo; miem- -

bros de 0tras clas~s. 

La coriciencía d•.~ ¡:nipo ,.,, d!fcn·nte :' la conciencia de 

clnsc. El micmhro de un ¡:r11po c-s \li rert:ntt!, 1.•n cuantl.1 quu no -

solo se s.i•~ntc v se sahr~ illtí')~rantc' de (,1, sino q,1e desea ~,crlo, 

seguirlo siendo, por propia voluntaJ. 

En Ja cla:'•'' social en cambio nn acontece así, •;a]vo l~S 

cqición hcclin dPI 1ndiv1<lilo de cla•;t! ::\1:1, EP..tclws de los qu<' 

pertcncc\'n a J;; r1a~;1: ~Je•li a o a L1 r L1'.;•: haj a de!;e<rn n11 ¡wr·tcn~ 

e e r a t: l 13 ~. , ~i ~;¡e t.~ n de r ¡J 1 n !} •?fe a 1 ~~ :~ rii.: t ;·; .. p ar ;1 :-; 1 t u a r ~} e en 1 a ..... 

La conriencia de clase e~ en resun;cn wrn condici6n psl, 

col6gica individual, qm· ;;jcrce una influenci.a en la conducta· 

del hombre y por ende ~n las rclncioncs sociales. 

LA LOCHA llE CLASES 

La l11t:ha de clases, en la teoría marxista, en la c11al-

6nicamcntc hay en Gltimo an51isi~, dos clases sociales: la de

los CXplotador<oS f la de los explotados. 
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Se ,!ic(• ('rl ('} "Manifiesto Comtinhta", qu<·: ToJa la .. 

historia de la socied;J<l humrina, ha~;ta el día, es una hi~>torí11 • 

de lucha dr rlasrs. Lihrc~ y esclavos, patricios v plebeyos, 

harones y cicrVl'S de la )!lvha, maestros y ofi<:i.11,·s; e11 una pa· 

labra; oprc~ores v oprimido',, fn·ntc ;i frente si .. '::1prc, ernpt~r\a-

dos en una lucha inintcrn1mpit!a, velada unas veces, y ctras - -

franca v ahíi·rt;1; t·n 1111.1 ltirha q11e c<1nduce en ca,la etnpa a la -

transformaciú11 n·vnl1H:ir•n;1ria d1.· todu el ré¡~im\.'11 '.>lÍl·íal,o ~~l ex 

tcrmínio de ambas c];1~;r·;·bf'ligf'rantcs. 

La divísíí.in de la sociedad en clases ,¡e lugar a que ~t' 

formen en la cL1~;•.: mcdin y en la baja, )(runos di~o\Vt'íltt':. que -

t r a t:rn d (' ,., r a ha r e , '1 ¡ e ! a e r 11 a 1 n r d 1.· n •;o e i :1 l p a r a su s t i t u i r l o 

por otro en el qu<:· no e:xi:;ta el n'.'f!ÍIDt'n de explotación del hom

bre por el hombre. 

La v,~rdaü e~, que el progrt."iO quv se (1;1 a 1 can za do es pa 

ra beneficio de la clast• dominante en su mayor parte, tanto eco 

n6micruncntc, q11c· es donde m:ls •:e acentlÍa, a'SÍ c01:10 en lo pollt_!_ 

co, pues Jos que dete11ta11 el poder :.on rz·presentantes de la c1a 

se cconómicrncntc iucrtc-. Aunque se pre~:o¡¡;} que 1•.:üsten igual· 

<la d d e o p o r 1 u n í Ll ad e ~· p a r a t oda l a e o mu n i ti ad ~,o~: i a 1 , i m t: n t í r a ! -

no pucdP tener i~¡ualdad de oportunidades el hijo de industrial, 

del rico comerci:rntc, del banquero; que el hijo del obrero, que 

para ganar:;e el pan trabaja agotadoras jornadas diariamente. 
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"l.IJCH/\ CONTHA LA BUIHilJES lA Y EL 

C/\!' l TAL l SMO" 

Desde que ~~te muvirnicntn Je tran~furmación ha dcscom-

ducton•:s ~;e li~rn <:unvcrt ithl ''n prolcL:iriiJs, )· Sl•'• medio;, ;!;, tra

bajo en ca¡11tal; .ksdc que,.¡ ri'¡;ime11 capítaliS\:i 5l' :;n<;'icn(' -

f10r );¡ lÍl\IC:'.l lll\'f/ll CCOl\Oli\lC.l 111: (.lói ..:o-; 1:.:, Í.J. SOCl1tl.LO:il1,:iG11 Í~ 

tu r a d..: l t r :1 h ;1 J o , a ~. ·¡ e o no l a t r ~rn " e o rr;q ' i 6 n p r u ',~ n: :; i va 1.l e 1 a ·· 

tit~rra y de lo• dcmús mt.~tlio• .. liU ¡,ro,lu..::ciGn ('11 in:;r.rum(;¡nos so-· 

ción fut\Jr;i di. l i•; propi,.1bdt"; privada;; va ;i revu:.t ir nt11:va for 

una cscuadr~ de acnlnrin<lo~. 

Esa expropiación rcaliz~ por la acción misma Je las le 

yes de la producción capit:iJ.i.sta, r¡u1• propenden a ln con<::Qntru

,;ión de lo;; c1pit<i11.·:·;, Al 1~¡i,,m•1 t icn1po que ia c•·Htralizaci6n · 

-·-· rxpropiai:i.:'ln de J;¡ ;nn~«.•rÍ<i de lo:: capitali:;t:ts por la 'nino--

de J;i ciencia a la iadu:;tria, la explotación Je la ti.erra cot\ -

m é t o d o y l a t r ; n 1 :s fo ri,., a ,. i 1í n e u e o n j un t o Ll <: l a h · !Ta m i f' n t a t'~ n in s 

trumento:; pcdt rosos, é;ó[o por el uso común, y, por cnnsecuencía 

la cconornia de las medios de producci6n y las relaciones dr to-
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dos los pul•hlos c•n el increado univt•rs;i l. ne ahí proi:edc t!l ca· 

rácter intt•l'!Hh'ÍOl\al <jllt' J}eV;\ imprt:S0 e] rrf{lllll'I\ Capitalista, 

¡\ medul;i que di:.ininu)'(' el l\Ullll'l'O dL• ios ¡n.Jti:llLhÜb ca· 

pitallsta~; <j\ll: usurp;rn y monopol i;·:rn tut!u:; los hcncfícios de es 

te período d( ,•vnl11ci6n S\llíal, ;iurnent.1 J;1 m1seri:1, la opresión, 

mo de la JHOllllc·1:16n c;1pitalista. l'l m.i1upol io dt'l cnp1tal hn · 

molde capit:iliccL1, t¡ue e:.t:; ¡iró~.ir;rn;; 1omp1:r:·.e. La hora ¡•o"1 r~. 

y;¡ de l:.l. propiedad cq11tali'. .. ta ha .'>on;ido ya. Los expropi:idores 

ta :iprop:i;1ci6n capital i<:ta. !'egún i.'l modo dv produc- · 

ción c:1pital iq:1, i:ambi0n unistituye la primera n1:gací611 tlc la-

propiu<lnJ ¡;riv;1Ja que !'(";ulta del tr;¡ba_io imkper1d1ente e indi-

vidual. Pero L.i produccitiu c¡1picali:-;ta', mi:,ma cngt'n<lra su pro-

pia neg11ción con J;1 fat<.l id:1d qu<: preside a 1;1~ evolucio11e:; de-

Li nalur:;lt•;.:1. 1: ;1 prod;icrilin tit•ndc a r<:•;tat>lcccr, 110 la pro-

piedad pri1.'ad:1 del trabajador, :;ilH• la pr(}pihlad de éste funda· 

da en los progn,-;os real i::adn:, por,_.¡ ¡ieríndc capitalista, en· 

la coop0raci6n y posesión crnnún de todos los meJios de produc·-

ción, la tierra inclusive. Lo que produce, ante todo, la bur-· 
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gucsia capitalista, u medida que la gran industria se desarro-

lln, son sus propio:; '.;cpulturcros. La eliminación <le :H¡uélla y

cl triunfo del prnletarindo :•011 igualmente inevitables. 

Naturalmente, para traw;formar la propit·da,J privada y

fraccionatla ·-·objeto dl'I tr:1h:ijo individual , en propiedad -

capitalista, :>e ha 1w1.·esílado tiempo, e:·,fur-r:.os y fati:;;as, quc

no scrfü¡ índi~;pen:-.ah1i.;s p;•ra tr;rnc,form;ir en propi!'da<l social la 

propiedad c;1pitnli:;ta, que tk d1ccho dt·sc:m,;;t Pn 1111 :>ist1;r.¡a (le

produccíón coh·c~ivo. b1 el prir.H·1· ca·;n, '•l' tr;1t11ba dt• la ex-· 

propi::ici6n dl1 la masa por alf;uno:; 11surp:1dorc•;. En el segundo,· 

de la ex¡nopiacii'm de unos cuantos u·;urpadorcs ¡ior la nusa. (3) 

(3): Marx Carlos: "El Capital'.' Editora Clasica. México 1963. 



"PLANTl:AM 1 ENTO llEL DERECHO SOC !AL" 

Los problPma~' ,·011 \0:• q111· q· <·11fn·11ta 1;1 ciC'ncin jurí· 

d i e a , t" o m o 11 na t. i t • n r i ;i :; o r i . ll , ,., un g r ;i v P :- y e ri t 1 e o s , e s ¡w e i n l -

eh o e o r:i o r 1 en t· i ;¡ ¡na a , •; i 11 o t r 1:i ;; e l eme n tos <.!e e o no e i m i en lo que · 

]as propiil'' 11c11'1;1•; P ('\ dt·rerhn vi¡;t·ntl', ,t\tl\ljlH' Sl' díg:i que es

m;í~ o l:i('tlll'; ir1port<111ti' 1.i~ cnn•,id(·rarinncs ··;o,·1;1lP•., ccon6i;1icas, 

polítíc:;:., pero qut• :.,1\ .. n ..J!'l c,1i;qn1 dt• acciún del í•Stw.lio del· 

Dercclw como L·ieutífíco. í~ui<'IH"; sosticJH'll •;emejante po:;íción

l'ªrcccn no 1lar:•l' rllt'liLl qul' Pl lli:n•d1n ha sido L"Tcado por el -

hombre y 110 dt•:;cuhif'rto pur C.<.tc, corno pasa Pn t!l campo del ~;a

bcr natural. 

Ya hace más d~· cien al\os que .J.11. Von Kirchmann, prcc.!_ 

samcnte cu 1848, )'LISO ell tela •k juicio la cientificídad jurídl 

ca al Tn•¡;:n·lc catc¡:orí:i, cu:i111lo dijo en '>U famosa Conferencia,· 

lo siguiente: "Los jurLta:; ~;v \JL·upan, sobre todo, de las lag~ 

nas, los equí\·ocos, .1;1'' coutr;1din:ion(· de las .leyt>s positivas¡ 

de lo qu(• t!ll c1 la~; hay th- fa l su, de ant iurndo, d<' arbitrario. -

Su objeto 1·:> la iguorancia, la de~.ídia, la pasión del 1eHisla-

dor. Por obra de J;1 J.(·y po~:itiva, jur"i<;t11s se han convel'tido -

en gosa11os r¡ue sol o vi ve¡¡ dt> Ja rnadera podrida, desv i 1índosc de· 

lo sann, e:-,tableccn ;,u nido t•n lo enfermo. En cuanto la cien--

cia hítC<" de lo contingente su objeto, ella misma se hace contin 
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gencia; tres palabras rectificnJorns Je! logisln<lor, convierten 

b i b 1 i o t 1' e a ~. t' 11 t t' r a s e 11 has 11 r :1 . Toda ~; l a s <'. i e ne i a '.; , (' ll todo '.:> • • 

los tiempos tic1wn, adcm:i:; rk las :c')'t'!> verd:1der;1~c, otras fa1·

s as , pe~ r '' l a f ;¡ l ~:<'dad d l' v s f :i •> n <1 ei e r u· i n f 111 en e i a ,l} g un a '.;o· -

que Tolomeu ,:onvi rt i1•r;¡ ('l• lq· lo ,:nnt rur l<l. Ot r:1 CO''ª ocurre-

Hespald:1da" por ta fuerza, 

me a Flser, r<'troi:cdi<·ndr' ~:nn v.:1wr;1ci6n a11tc ¡q, la ley positi 

va en <'l Dc·n·,ho ,·nns·ig1H .. tod11 ¡,, ,-untrario. El ~;aber aún, el .. 

f ¡_¡ 1 so y de f i e ¡ ,. n :· ,_. ,. e s c.!1 re¡"' n .. · n :1 ! "· 1• r . El principio rle ln ob 

serv:1l" iiin, de J ;1 :;uhord 111;h 1•\n, de L1 •:·;¡'t'l"ll !:1¡_· i1i11 n d.. l ;i 1:xp~:·. 

rH:nc:a, a1 qPut: en «1 fondn deb1_• t:ip1hi;~n ''d.l \<;1lor la _i1¡r\spru

dl'ncia dc Ju:- cJ:,s11.~os r 1.!n~n11,.1s, f11,. ddupt:id•.' por toda~; 1:1·; cie!l. 

c.ias y lo:; rcsult:.idos de cc;tq< niJt•\():, ::1•.:todo:. bri!l:1ron r•ronto

en lo m:1ravillo•;n; los trabajos y lo:, J,•su1b1i111icrit1Js de nn si· 

glo cont.inuaban iendo, <'!! 10'; que sq;11Lrn 1:t lHi:;c firmtJ :>obre· 

1 a <.:u a 1 pros e g ll h. l :i o li r :J q u(' h ;1 a l 1: a n :· a.Jo y :1 L1 •; as() m b ro<; as d i 

!;1 ér•oca ck B:i..-un, ln permnnt~cido pur 1o nwno·:, 1••;t1(id1nria. 

Sus reglas, :~.U'-; cuncert<JS, f1¡) han t.'!1('0flt rridO <J1._~s1J(• t.•HtdllL!.1 S t:x~ 

Tncl1E,o ahí donde la 

11 e g ad o , por f r n , a un res u 1 ta do "e¡; uro e i n U) rnn o r i. b l t-, ~lJ 1 '·' rrn s · 

transcurre una dl><..:a<l:; s111 que vuf'lva a rniciarsi: la discusión· 

desJc un principio". 



Si el e i t a <I o ;1t1 to r se hu h i era d ;lll<:> e u en t a <le 1 as e o ns i 

deraciones n•ales \'lH l:!'.'> q1H· nac(' ,.¡ [l¡•n,cho, (•ntonces su crí

tica estuv.iPra nfi:; vi¡:e1:tr· q1ll nu11c1, en virt11,J d" que po-lría • 

<lectr~c que ,-apt.c'i •:i l'rol•11·n1.i ·1 1r:iv<;" .1 .. 1 tudn y "·11~· parrt·~,, 

per(\ In \'erdnd t'~i qu<· nn t"11t· ;1·. f, q11(•cb11dn 1~r· <'SL1 1a;1n!'r:1 la oh 

scn·ación dP .1.11. Von f.:ir1·J\lnann, c-1>1110 11n rn(ritn indi•;cutiblc, a 

mecii;i:.;, ¡wrq11F siÍl<.1 \'i'" una L1:.1· 11P la \'crd:1d!·ra car:i ,¡,. ltl -

cü•nci;i ch-l ll(•n•chn. 

Si la civncia .111rídica ha sido cr1'atln por el holllbre, -

que ce: Pl (rnic<> f:1cultadn p.1ra :1plic:arla, vn lwnefirio d(' un 

grupo, co~no 1:-1:-:: cien.1~-i.Jr: fí::ica:· e• qulmic;¡~~ 1 par0 extcrr:ti:i:ir a

mi.llares tk ;,,_•r•·s hurna11n1;. 1·1itnn1·1·,, v'.·· compn,11:,ible :;u l!l'c'.iLthi __ 

l i dad e í e n t í fi e ;i en (· l •; ah" r '..' o e i a 1 , r u ;i 11 <lo e, e 1 e d a e n r :.l. et e r í s 

ticas ,fo un:i cie1H;i;i ptir:1, dr,.;Ji¡::id:l (k tod;1 una n·alidac\ so-· 

cia1. J'..; crí1:<i11;¡! a~;um1r 11na pnsií'i1":11 dt> purt·/:1 C'ientíf'íc.i der. 

tro r1n} l1,.r1.•1.·Lu, :-• 'l''.\!'.'l 1,-.-, t;I!" lo h:«."ell ¡.;,• tran-;fi1rman t'I\ lo.«

enemi¡:os m{i~: declar:Hlos dc:l progn,so ".oci:1l 1 en td verdadero ··· 

sentido de cst;1 cxpresí6n; t•jpmpln noL1blt· lle· lo 'tuc acabo de· 

señalar, f•n el conbreso Constiinyenti· tle (~uerénno de 1971. 

En c·l seno d•: c·sta Conpt•S(J, la pn~;il:ión <lP lo;; juris

tas, en 111 inclusión i\¡; 1(> r¡lle acttialmc•nte es el artícuJo 123,· 

en una C:nta Fund;iment:il, u)rnn 1_';'. una Cu11~Hitución, fue n~ac-- -

cionaria y retr6¡'.r;icla, se rH:gi!bm1 c'"no jurista:> puros, al intrl?_ 

<lucir en un t;:·xto constituc1on;il unn ley :;l"Cll!ldaria, er:a in1pos.!_ 

ble para ellos, atentar contra la ciencia del Derecho; pero fue 
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ron mtis poderosas las consideraciones reales <le la ópoca q1H· ti:._ 

níun como nntcceJentes inmediato el movimien10 socinl de 1910 y 

la vísión gt•nial de los con~;tituycnt.es obrero:;, quie:nes al fi·

na.l triunrarnn sobre la raz6n ,Jd derecho, dfíndole .1 ln claso -

ohrl'ra mex\canJ una p(igin~1 hrillant(' en ln historia dr sus 111-

ches reivindicatorias. 

Es m:í'.; pudr:rosa 1:1 i·cnl idad que la c'>pcculaci6n, que -

se 11bstit>1wn de tomarla en L'.l1<.'11t;1. Mi,·1nras L1 l·iencia j1trhli

ca siga manCJil!Hln corno objeto y ¡:¡¿itodo ch~ sn conocimicuto, las· 

puras nonn:1·:; y el d<'rechn vigente, su 111i.sión de re,frntora de -

los problcm:i'.'• h1nHanu;; <-onstitUY'-' una f111:1sia cit11t1'fic:< y una -

lam,•ntable utopía. 

Es por eso que cuando una scri~ de fenómenos ~aciales· 

obligan a la L'.icncia jurídica a ;itfoptar nu,•vo5 .::011.::epto~ e in·· 

e 1 u j r de 11 t ro d l' ~; u e a m l' o re¡.; í rn e JH: s j u rí d i e o !; ~: ~ pe e i a 1 e~• , en t r n -

en un cú11rnlo di.· co!ltr:tdi1·ci•)IH"• tc·C1icg';, sin que se puc,la lle

gar a ww soluci(n objl'1Í\'arncntt ,,;11isLtctoria, Siendo este un 

probl1·ma actual que coufronía la ciuh·i.1 juifdica á el Derecho~ 

en general, niando ~"' \'\' Pll 1:.1 neccsi<l:ld d•.~ considerar la nueva 

rama del íle1echo Social. 

En torno al llt.•n•cho Social, el Dr. Lucio Mendiet:t y N~ 

ncz:, no:> dice: "A:dstimo5 t•n nuestros dí.as ;\l frn6rncno sociol6 

gico jurídico de laformación de una nueva rama del lh~rccho So-

cial; ello e~tfi surgiendo como r~s11ltado de poderosa corriente· 
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i<lcoló¡:i ca )' de· la pr<'si6n N:on6micu y pollt ka de la clase me· 

dia y de la l 1;1n;ada clnsv pop11l;1r, p~·ro aún no :1caha de definir. 

se completam0nt<• y ofn•ce cll t·:·ta hora múlttple cllnfusioncs y· 

mal cnt1:ndido'.: que: am<·rir:rn '.;ere1H1 y profun,!n an;íli'ií'., para de· 

limitar "·W; contonws r par:i fi_i:1r su co11teni1.lC1". 

Em¡wzan1lo por <'l h••1<1bn·, vemos que c5 objeto de críti· 

cas :1p;1rcnt<~tnc·nt t· c:crt•~ras. C;1;;t{ín Tobeñ;1~ afirma que todo de· 

n.•cho •~!; social ,. por ronsiguient(', J;1 denominaci6n Derecho So-

ci.al e:; una rnlund:1nc ia. 

hifü1 q11c• es un plePna'.il:io, porqu1.• ('l ller<.·cho en g<·11ernl, es rcg!,!_ 

J¡:¡dor th· ielacione~> :..ocia11.:s y <:011:,id\·ra ;Jl lh·n:dw Social como 

un tt.'cmino d•· r.1oda 1 01mo \>!l;! pa.lahra y n:1d;1 m{i:;, como una p;da· 

bra que corre en todos lo·; J:ibío~; y de la cu:ll cada uno prcten· 

de t(•tier el sccn·to, sin 1lc¡;ar a un anwnJo. 

afirma lo :;íguJente: "Lo ci~:rto que asistimos en nuestra época· 

a lrt for·~M1ci6n de un nuevo Den·cho, con car;tcterfsticas muy p<l!_ 

tic11lares, cuya 1rasce11dcncia e importancia imponen particular· 

mente en lns actuales momentos, la necesidad <le proceder al es· 

tudio de ;,¡; n:1tucdc;:a y contenido. Por tJ..l motivo, no obstan

te las dificultades sc~aladhs, hemos de afrontar el problema -

con d prop(ísito de contribuir n lu clasificación de conceptos

que foci liten mH:stro:-, tr:ibajos P investigaciones, sin dc5cnno· 

ccr la relatividad de los aciertos que podemos formular y con-

vencidos de que en el los han de cxiRir futuras revicciones ~ -
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f n· n t t· a J a e o n t f n u a ,. pu j a n t l~ t rn ns fo r m :1 e 1 ó n so e i a l d t' n u e s t r ;1 

6poca". 

ga!" y Lacambr;:i, e~crihe: "L' un flererhn de ¡ia:'., de rntttua ay¡¡da, 

de t.rab,iao común, 1·1 otro t''.'· 11n Derecho de gtwrra, de limiL1· • 

ción, puvs incluso c11anclo ;1proxinrn ;1 JO'.· '.;11.it:to$ t·n Jo:; contra· 

to:> pr0supom· ali' i:idn:. y ·;i·par;-ido:;. Ln t· J licrn:ho Slll' i:1 l los · 

derecho'.. '..t1b,1l'!Í1'(•S 1' !.1'.; obli¡;:1cio11c"; r1·~•pectivas sp intPrpre· 

tal!}' fonn;¡¡¡ nn tndn indi:;¡;\11ldc; 1•n (•\ derc•cho individual, p~r 

el contrario choc;1n 1· !·L' limitan m11tuai;wnt<.'. Ha•;ado 1·11 la ron

fian;:;1, El P"n·clio S(lci;1J lln pn1·dl' :•PI' imp11c";t<.1 ;1! ¡i.rupo de'.;de~ 

afuer:1, :;6Jo puede rv¡:J.1mc¡¡t;n:;<.' de.c'dl' d1.•ntro, de ui1 HHhlo inma

llC'ntc; e~.; ¡nic:;, 111¡ llt-1eclw ;111t<'•n('lílo, inhervnte a cad;1 ¡:rupo pa~. 

tícular, plll'S Jo mismo vi1H:nla :i lo:; miemhru'; de un modo inten

so y más rígido que el derecho indii'Ídu;íl, qut• en cambio no re

curre como (.st(', a J¡¡ coaccitin condicionada". 

Jndl'pcndit•11tt'lli(.'!l!t' d<· ld forma ,·onccptual con que enf~ 

can al llc:rt,cho .Sur inl, lo~ ;iuton·:; 1;1<·tH.' iflnados st• \'t'll ohl igados 

a tratarlo, como prod11<.'.t.O de dívcr:;os fen611w11os ~-.ociall'S, reco· 

nocíendo así el \'('rJ:idvro origen d(•l lkrecho; a JH",:n de lo que 

diga el Dr. Lucio Mendicta y l~ür-ie::: "El !Jcrecho e:; un prod1H.:to

sociaJ, p:; un fo¡¡ón:eno de la t·xio>tcncia cole1.:tivn, pero como -·· 

disciplina científica es una r:im:i autónorn:i dtl unwcimiC'nto". 

No dejan de ser intere$antcs las ideas que el respecto 
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tiene la Doctora Mnrthn Chávcz <lo Vclázqucz, que expresa: "Para 

que uno objctlvaci6n del Derecho sea mfis acertada, dcbcrft tomar 

en cuenta c.1 eli.•mcnto real qtu~ condício11a su cficacia, he aquí

par qué cscnc ialmt>nte los grupo~; sociall'5 rcv~1luciünan y nioti· -

van una n~alirnc16n cada ve:·. r.:ís jurídica en el Dcred10 positi

vo; he aquí por qu6 el elemento rt:al, l!S el que determina la 

clasificación del lh•rccho en ramas y subrarnas y ha permitido la 

crcaci6n Je nuovas suhrnmns jurl<lica~. 

El Derecho Sncial dió lugar a ordenamientos jurfdicos

quc reconocen la autonomía de un determinado grupo ccon6micnme! 

te desvalido, que destoca con personalidad jur[dica determinad~ 

que regc su vida jurfdica y garantiza la satisfacción de sus in 

tereses". (.f) 

(4): Chávcz de Velázquez Martha: "El Derecho Agrario en México'.' 
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"CUANDO SLJRCE EL HE HECHO SOCIAL" 

El concepto lle Dctt"cho Social t~s r0lativamcnte nuevo,· 

pero su histnrL1 es Ja m:ís íntt:n:s:tntc rp¡c p\¡¡,da t'Xistir, por -

el surgímionto qu<· tuvo y qliC' fu<' un;; mcr,1 cnnscc11encia de la 

lucha dr .::lasí';'., que ;H11'· la ímpG-;ihili,tad de 1-. .. :conciliarse, se 

ven ohli¡:.1dos a .;re-ar pnlft,j,·;i·; :'oci.ril•:< qtH~ am1w1rcn te111po1«1l

mcntc sus con f 1 í e to:' y pUf:ll:L'. 

Hcspccto al origen ,!el licrecho Soc1al, el ameritado -· 

Edu11rdo H. Stafforíní, cxporw daranwntc: "El ori¡;cn del Dere· 

cho Social, como t•1clo !k1,•cho, 1~nc1a•ntra funJ:imento en la real]; 

dad de la vída so<::í:il. y ci1 la .i¡1reciacifin valorni:.iva de esa rea 

lidad. ~;;1c1ó cori1; freno v 1.:onl•,nsil'in d<' lo5 exc-..::;o::; del indivi 

du:1lí.<>mo vn ¡0 rcse!h·1;1, f'(<ni1:\111icn:·: jurfdic.o·; dehida:11ente advcr 

sas a s1i forriación y dL':;;;rrt1lJu y ;¡c;pír6 a1 o:>'\tablccim1ento de-

un ordt'n nu(•vn de convivcnc;.i Lumana, fu1;dado en el dC'al de 

justicia socir!l. La ,fr:;: 1:u:tl1l:idc'.; ;•.;:qn6nica,; no habL1n sido te 

ní<la.s en c1.1c.:'1i1:1 por 1•l r.'n';:imi('nto filos·.ífico <lel siglo XVIII -

y la justil::í¡¡ social no i:ncontié concn~ci(]n posible en el tímbi

to <lt> las ínstituciuiws jiirfdica!"., que ftF:ron su consecuencia. 

La propiedad individual inviolable y el contrato libr! 

mente consentido con efecto de ley para las partes, ('.rnn las b'.! 

ses esenci:dt•s del Jibl'ralísmo jurídico. La Revolución Franc.c· 
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sa focil i tó t'l camino de las dcs}gual<ladi~s t'ronómicas que el en 

pitalismo utílL:ó para adquirir !íU extraordinario desarrollo y· 

fue así que, si ldt•n co1Hribuy6 a.I pro¡z.n,~;o de la civili.:aci6n· 

material, originó como runtropartidJ, ln obscuro e impuesta si· 

tune i 6n d{'l t r;i haj;idor librado ;1 su pro pi a fucr:::;i en una lucha· 

desigual de c;;rtíctc: econ6ndco·:o11ci:1!". 

Corno lo scflala Cr·nrg<'!'· Hi¡n'rt ·dice Stafforini al cap.!_ 

tnlismo no le ha<it6 la l .ihertad; con l'1 Código de Napoléon no -

hubiera ¡wdido l(•grar l.•.is medí!'~· pani la concentn1ci6n y explo· 

tación dt· su'. ¡:;iritalt·~;. Pcir ello, crf'a su propio Dercchn y e:, 

asr que su pcidr-r nonómico, formado por Ja lihertlld y protegido 

por la 1P¡;:i:.,Lici6n, ~;p 1r1rnsforrn6 en urrn rama <le clenominaci6n -

politice y social. 

La alianrn ent.re d poder econ6m.ico y pol!tíco condujo 

a que la burguesía detentara ln riquc~a y ejerciera el poder. -

La supucsui igualdn<l juridica <le lus partes y el principio de , 

1.a autonomía de la voluntad pertui ti eron que el contrato de tra

bajo :1e transformara en <·1 objeto de una lucha en que los traba 

jadore~ aislados no tcnfan posibilidad alguna de triunfo. Esa

sittrnc16n, müd:i a la:> c•:llbccuenci.as para la cla!><: trabuja<lora .. 

consitn6 el muquinismo, la libre concurrencia, la desocupaci6n

y la pci·sccucjón del rnovimicntu sinJicol, explican su juzgamie~ 

to a lo largo del siglo XlX, asf como el carácter violento y -

hostil de las luchas sociales. 

Justificase por ello que una de las reivindicaciones -
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perseguidas con mayor firmeza por los obreros fuere del recono

cimiento de la licitud dl• sti:; organízacion<•}> gremiales que, al

concretars1.~, con;;tituyó <'tl nue~'trn opini6n, una de las manifes

taciones llcl nuevo !J1•reclw Social, ya que cun licitud implic6.

l' e a e e i n 11 :indo e o n re:; pe e t o ;1 l a:; i d <'a~; de 1 7 R <¡ , l ;¡ pos i b 1 e e o e - • 

x1stencia de la libertad de los grupns :>ocia1es con la d(' los -

individuales aislados. 

File el fracaso histórico de la huq:ucsía, dcspuÍ's de -

su entronizamicnto en e1 poder, en lH'Ce~.nria~\ para la creaci6n

de nueva!> situacion<'s socL1lc:;, que rcq.iierrn Ull;t reglamenta- -

ci6n diferente a Jos r~\acionrs exist~nte~. Touas la5 roncep-

cionc~; acerca del mur1tln y de la v1d:1 eran y:i caducas, no coinc!. 

d fa n e n n.> 1 a e i 6 n a l 11 s e s t r 11,· l. u r a ~; re•¡¡ 1 e ·; J ~, " s ;l é p o c:1 1 as t e - -

sis Jedentora'• c1::HlrnL1,liJ:• en 1ir1 l i1·mpo por Ja cl;1sc· burguesa • 

ante ~u n·rda¡kr:1 fonua dv ~;Pr. El pregón ele l::i igtwldad :;o· -

cial er;1 incompat ihl t' con el hrut;11 t•'.;ta<.lo dl' co~;;is r¡ue todaviu 

existen, .siendo (-<;t;i•-; iíltim:1s !a:; dt"tcrnii11;111rv;; ¡..:;ra '{Uf.! el De

recho Social ;1d<¡uícr11 ~.u;; primera:" m;1nlfcq:,,:iones pur m•·dio, -

principalmente, de L1:, bata!1a:; de Ja cL.iSL' übrcr;i;· el siglo -

XIX, como scl!itiene !'t1uar,Jo R. St.afforini: ''La neccs idad de pre

servar el orden puhl ico frPntt~ '' las ho'.it il í<la,ks 1¡tie caracterl_ 

zan la:; rcl;iciones soci:ile'.,, no obstante la aludida conquista,· 

fue en oc;:i5jon0s, la ra::ón <let<'min;rnte d(• 1;1 s,rnción d<' las prL 

meras norma:_; de protec(i6n al trubaja<lor,corn¡ubtado:; palmo a· 

palmo en t'l terreno de la lucha social y rniy semt.jantc a verda

deros tratado'; de p11: enter fuerzas beligerantes''. 
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"RAZON Y CAUSA DE LOS DEHEC!IOS SOCIALES" 

Lo!; lkrt'chos sociales snrgíeron como un rt'mt·dío <le la· 

injusta situoci6n en que sr encontraba los trabajadores en los

paíscs en que se presentó de ll!W man¡•ra m:is grave el problema -

.social. 

Las garnntla~ sociales en materia de trabajo, aparecen 

motivadas por dos cau!~as, profuuda di\•ísi6n que exi<ctfo Pntre -

las dos clases sociales, patrones y obreros y la deplorable si

tuaci6n en que se encontraban frente a la burguesía. 

Asf como el reconocimiento de los derechos individua-· 

les por los poderes púhlicos se debió a la lucha de muchos hom

bres por seguirlo, de lo misma munera los derechos sociales se· 

fueron reconociendo en diversos países, corno consecuencia de -

una revolución violc11ta como en el muestro, o bien, paulatina-

mente, comu resultado de lu presión de grupos sociales, que te

nían inflnencia en la vida pública. 

Algunos autores no cst5n de acuerdo con la cxpresi6n -

de derechos sociales, yu que afirman que todo derecho es social; 

sin embargo, no debemos olvidar que las expresiones tienen siem 

pre el sentido convencional que el uso les otorga y en este ca-



- 48 -

so. la doctrina y la práctica se han encargado ya de dotar lo -

que nos ocupa, de una connotación precisa. 

Razones dt· (lrden hisdrico y aii11 de carácter técnico,

influyeron en el nacimiento de este t6rmino. Es seguro que, en 

sus orlgcne~. estos derechos recibieron el nombre de sociales,

para distinguirlos <le Jos antiguos dcrcd1os índíviduales. Por

otrn partl~, ellos trajeron aparejados <:l ro~:onocimicnto de los

grupos sociales, que fucrnn i1::no1ado~;,¡10r d lihcr:dio,mo indivi 

dual y finalmente, estaban cncaminJJos a resolver la cuestión -

social y significah:in 1Jn:i mwv:i corrit.•nte cm que la interven- -

ci6n de las fuer1as ccnn6micn<; en I~ v1Ja pollt.ca, nriginaban

un cntrccru(e Je las act1vidadt>'.> pnl!ticas y :Hicialcs. 

El f1m•Llme!1to dl' lo'> derechus social<:s es el mismo que 

el de los derechas individuales; las exig~ncias razonables que· 

se derivan de la naturalern humaw1 y que tienen como finalidad

quc el hombre real ll'.1l su propio dest lno, medinntr· el Jlllrfcccio

namiento de sus potencialidades y colabore a que 5US semejantes 

puedan cwnplir el suya. 

Sin embargo, mientras que los derechos individuales g! 

ran en torno a la idea de libertad, los derechos sociales se 

apoyan en la justicia social. 

"La justicia social, por su parte, significa el princ,!. 

pio de armonl~ en la vida Je relaci6n. Coordina las acciones -
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de los hombres C'ntrc sí como partes ~lf'l todo, que es la socie·

dad civil, J la Vf': que nrJcna tales acciones al bien cornün e -

inte¡;,rn (k cil(' F:nd" c:l orden .~0ci;il humano. Y como 1:1 <:ocie-

dad e i.\·í l cornpn:ndt: un !:r;1n número df' f Prmas <le ;1sociaci6n ín· -

tenne•lL;, familia, Muníc1pin, ;1~-·:1riaci6n profcsíonal o de trabr,: 

jo, socit·dadcs utilítari11s mt~rranti1es y civill•s, asocincioncs· 

Jeportivns, cicntffic;is, niltur;ilcs, ctct;tcra, la inísm.:i JUsti·· 

cia establece la jcrarquia de los fines perseguidos por estas · 

sociedades, con mirlls ;1 asq:urar el bien comtín de la especie hu 

mana". 

De lo que hemos transcrito, podemos ver claramente que 

la ju5ticia social ordena las acciones de los hombres entre sí

a! bien com\:in hPmos ':ntcnd:ido t~l "conjunto Oft!nnirndo de condi· 

cioncs sociales gracias a las cuales la persona hu~ana puede al 

canzar su destino natural y espiritual". 

Incumhre a la autoridad pol[ticn, como rectora de la -

sociedad, cstnhleccr esas "condiciones sociales" que llevan a • 

la multitud a un grado <le vida material, intelectual y moral -· 

conveniente para el bien y la paza del todo, de tal suerte que· 

cnda persona se encuentre ayudada positiva en la conquista pTD· 

gresiva de su plena vidn de persona y de su libertad espiritual. 

Ahora bien, la "perturbación social" consiste en la •• 

precaria situación de los trabajadores de todas las cluses des

validas económica y socialmente consideradas, influye de una ma 



• so • 

nera consitlt~rnhlc •.~n l:i consecui:i6n de un bien común, <le dnnde

cs nccr::;ario qta:• la autoridad inti~rvcnga ¡1ar.1 r~mc1!iar est:i si

tuación, t'n primer lu¡;'n, er1 bt'ne fi e io de qu iene~; se encuentran 

en la situación arriba sef\;:;lada, para que cuenten con lo!' me- -

dios suficientes para llcvur una vida conformo a la dignidad de 

su naturaleza y en St';(undo luRar, para que una vez que encuen-

tre solucionada (,'Sta uH·~;ti6n, Lt S(lCicdad est(' en posihilidail

de conseguir sus fine-;,(S) 

(5): Jacques Maritain: "Humorismo Integral'~ 
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"FORMACION EN NUESTRA CONSTITUCION 

DEL ESTAllO POLITICO SOCIAL" 

LA POLJTICA Y EL ESTADO 

La Poli t .ira )' t•1 E~tai.lo se t'.nc11c1H ran estrechamente re 

lacionados, tanto cnnccptualmcnte como en la realidad. Pero no 

deben ;.c•r i<lentificadr><, pue~' no ·;,!]o el E:.t<1tl11 (lcsj'liega puro -
• 

pockr !'olítico, ~ino tarnLiC:1i los grupo~; políticos intercstata· .. 

tales, 1alcs (()!:JO !ns p:irl idu;:,, la.:. ;¡\\¡¡11;.a:., y a<lemás otros r.r~ 

pos cuya funci(.¡¡ 1w <'"·en s'í po1\'tica, C<ífiil• las i¡;lc:.;ias y las-

asociacionC's patronaln. y obreras, asi pues nu todo poder que~-

nctúa políticamc11tc es un poder estatal. 

No teda actividad del Estndo es polltica, ln calidad · 

de político, de un poder ~or.ial no es algo establecido dcfínit_! 

vamcntc, sino que depende de las circunstancias sociales, espe-

cialmentc de la moyor u mrnor homa~encidad social y polltica 

dPl Est<ido, ns5 como de la formn concreta del E:.t:1do. 

En el Estado dr Derecho, con divisi6n <le poderes solo-

vale propiamente como pol'ftica la actividad del Estado tal como 

el Gobierno v la LegisJeciGn y no In admini5trnci6n ni la just! 

cia. 
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El Estado totalitario, convierte en polfticas a todas

las dem4s relaciones so~ialcs, y tiene que valerse no solo de -

la administración, sino también de la justicia como instrumento 

inmediato de poder. 

Oe$dc luego el poder del Estado se diferencia de todas 

las otras formas de poder politico porque tiene a su disposi~ • 

si6n el orden jurfdico estableciendo y asegurando por organos -

estatales. 

Todo acto de poder politice ejerce, por principio, su

flujo sobre diversos aspectos de la vida social, a la vei, cla

ro, que la misma vida social influye en el propio Estado. 

Cabal~ente, por esto, solo puede captarse el concepto

de lo polltico mediante una interpretaci6n objetiva de la tota

lidad social. Ya que como se ha afirmado el hombre agrupado en 

sociedad, ha delegado su prupio poder en la formación del Esta

do, en forma pura, somcticndosc ambos. -el hambre y el Estado-

a la ordenación juridic~ relativa, as[ como a la b~squeda del -

bien común. 

CAllACTEll SU:'!l!\I~:DIVI!.lUAL DEL SIEN CC!-1UN 

Par3 entender Este car5ctcr supraindividual, hay que • 

tomar en consi<leraci6n, que existe un conjunto de bienes y val~ 

res culturales, que forman la tradicci6n de un pueblo y que • -



crean y manticnt·n un amhit·ntc en el cual, los indídduos nacen, 

se dc•sarrollnn e incluso mueren. 

i'lht'ra, el individu0 y ~us .intcrts<'~, pasnn y dt'sapare

cen, quedando en cambio el hicn comdn de la sociedad a que han

pertcnccido. 

El bien comün se pone Je manifiesto en los bienes y V! 

lores que la sociedad, con sus elementos, asegure en lkncficio

de la persone humnna; el orden, la paz, la justicia, la s~guri

dad, el bienestar. 

Son medios muy importantes para consecución de éste &! 

ncral bienestar; las leyes, los servicios pfiblicos de toda Ind~ 

le, de los tribunales, la educación, la cultura, la bcneficen-

cia, el cj!rcito y la policia, debiendo quedar claro que tales

rnedios han de estar siempre al servicio de los Bienes y Valores 

del Bien Común. 

llny una rclaci6n jerárquica de subordinación y dcpen-

dencia entre los instrumentos que sirven y los bienes que son -

servidos por ellos. Solo asl se evita el absurdo de los Esta-

dos -Capitalistas o totalitarios- que con un instrumental jurI

dico y administrativo muy perfeccionado atentan sin embargo, 

contra los valores esenciales de la sociedad y la persona. 

Es tarea, del bien com6n garantizar un orden proporci~ 

nal y equitativo. Y esto supone tomar en cuenta, la igualdad • 
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fundamental de los hombres que viven en sociedad, así como la -

diversidad meramente acciJcntul de talentos, cnpaci<ladcs y si-· 

tuucionl'.'i v\tali:s, para organ1:::ar dl'\iidamcntL' los scn•icios ceo 

n6mícos, jurídicos administ:r;1tivos y políticos. 

Todos los hombres son lguulcs entre si, por su natura

leza racional y librt', así como todo:; tienen un mismo destino -

espiritual y trnccndente, .i pesar de sti diqinto color, origen-

6tnicu o condici6n social. Por eso; el Bien ComGn, debe ser·· 

igual par:i todo'.;, sin discriminadoncs ni ¡wrjuícios. 

Por otro lado, ri~~ulta evidente, qtH' las accidentales· 

difencias de capacidad, har[nn una potente d~sigualdad, y por · 

lo tanto se provocaría una reacción contraria a la busqueda del 

Bien Común. 

Esto obliga a Ja sociedad a distribuir las cargas equ! 

tatlvamcntc y a poner una atcnci6n especial en la condición de· 

los más indigentes. 

Lo anterior, se expresa de tal rno<lo, pues el hombre no 

puede ser considerado ~n forma abstracta, como un simple número 

o dato estadistlco, sino en su concreta situación existencial. 

El hombre debe ser considerado, no como lo hace el in

dividualismo o el colectivismo, sino como lo pretende el huma-· 

nismo social, ya que la posici6n hurn;inista, es la única capaz · 

de resolver el problema social, mediante un justo y sano equil! 
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hrio entre el respeto Jrbido a la dignidad y libertad <lcl hom- · 

b re , y l :1 ex i ¡: (' tK í a de l e u rn p 1 i m í r n t n d e s u s el eh e re s p a r :i 1: o n l a 

comunidad. 

La colaho1;H·i611 de lo:=: partirulan•s, hecha en forma de 

sordenada, sin planes, corre t>l riesgo d<• ser anárquica y hasta 

perjudicial, pues los fucrt('s apListar611 a los débiles, lüs más 

listos, sacariín vcntuja de l(ls menos J¡1tados, r<>sultan<lo el rc

parto de la!'. carr.as y los lH~ncficios sn•:iale~, totalmente ine·

quitativo. Por e~;o requi(•re que entre en juego 1111 podt•r supe-

rior, una autoridad, que conrdine esfuenos individuales, los • 

agrupe adecu11damt:ntc, lliÍndoll·s unidad y encaminandolos firme y· 

e fic"az.mcntt· al lli en Común, que es as f mismo, un pr inci pin dc or 

den jurídi<.:o, en (•l que entran juego, de un modo fundam1•11tal, 

las {'XÍgl:'ncia:; de la )usticía. Con su norma básica de "DAR A· 

CADA llNO SU DEHECllO", ya que la justicia se aplica, lo mismo a

la sociedad en 1:onjunto, que a cada uno de sus miembros, ya • -

sean ~stos, individuos o gn1p1.i:,. 

La ;,ocie<laJ t icm· <lt~rccho a exigir las prestaciones ne 

ccsarias paru su subsistnccia y el cumplimiento de sus deberes; 

Contribucionc~' ccou6micas, se1·vícíos personales, sacrificios <le 

Bienes y aún la vida, en casos <le grabes peligros. Los miem· · 

bros a su vez, t icncn derecho de que se reconosc¡in y se salva·· 

guarden sus derechos e intC'n·;;es existenciales; la vitla, la li

bertad, la propiedad, la µosibilidud de desarrollar todas sus · 

potencialidades materiales y espirituales. 
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Estos derechos de la sociedad y de sus miembros, tie-

nen, naturalmente su correspondiente contrapílrtidn en las obli

gaciones que rcspcct i'l'ament(' les corre;,pnndt' cumplir. 

Todo 1k aCll":!rdu con la C'quítl<id y propon:ioualidad que

son características d(• las relaciones sociales bú•n fundadas y· 

que se expresan en lJs leyes es~ncialcs del pafs y espccialmcn· 

nte en su Constitución Polltica. 

Las Legislaciones q11c reconocen la~ exigencias del • -

Bien Común, y lo que pitk ln justici::i legal y social en las di

ferentes e5tapas del desarrollo de lo~ pueblos, no solo igualan 

la positivid<Hl de la norma con las demandas de la justicia, si

no que :i<lquif·re11 llllil flt'x.ibi lidad y unn adaptabilidad que a5eg~ 

ran su permuncncio. 

Queda claro, que el bien coman, como principio y funda 

mento del orden social, tiene una fuerza obligatoria, superior

a la volirnta<l de los legisladores ch• cada uno <l<.• los Esta.dos -

Particulares. 

Esto constituye 11n i1~crativo ético que no pueden elu

dir las legislaciones positivas, ya qu(• si ~stas organizan sus

leyes y reglamento~¡ y en genero! toda:- sus disposi5ione:> de ca

r5ctcr jud<lico de acut'rdo cun non~ias que contradicen los prin" 

cipíos dd Bien Común, como serian por ejcmpll), ·1as <¡ue esta·· 

blecleran dis(riminación racional, d~siKualdaJ en el trato y ·-
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privilegios injustos- que no podrlan justifi~nrse jam5s ante la 

tC)llCiencia moral y jurLlíca de lo'.> hombres, serian inJU5ttl5 e · 

inrquitat1v;.1s creando una sitwn:i6n de "violl'ncia instítuciona· 

liza<la" qtH' traerfa como consc·cucncia una rcvoluci6n. 

EL PODER POLITICO (LIMITES) 

Resulto indiscutible que el poder polftico. con sus es 

1iec ial ís.imas caract erist 1cas de poder supremo que "goza" del mo 

nopolio de 111 coa((:ir.'>n íncondícional, ha sidl' por mucho ticmpo

y en muchos lH¡~an:s una pa;;ión, rcsultaritt· del claro y evidente 

cnsobervecimiento de ln~' ¡.;obernant<·~•. que han tcrgivcr~ado to·

talnwntl' 1a t'·orfa ¡iolíticil para hacer tk los Estados políticos; 

Estados Totalítinios qt;e oprímen al inJivifuo, coartando sus Ji 

bertadcs dl' todas indolcs y por lo tanto, provocando la reac·

ti6n rev<ilucionari3 de l:ts masas para rccu¡it~rar· sus derechos. 

El fin de todo constitución consiste en implantar un • 

orden jurídico, y su primera y fundamental limitaci6n la tiene· 

en la determinaci6n de establecer, no la anarqufa ni el absolu

tismo, sino precisamente un orden jurfdico, pues de otro ~odo • 

la Constitucióu si: negaría a si m:isma }' serfa suicida. 

Otro lfmite, In constituyen las exigencias del interés 

pQblico tal como lo siente y manifiesta la conciencia popular,

por eso la potestad dcJ poder político se encuentra limitada y

condicionada a los principios individuales y la dignidad civica. 
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Al respecto Jclli1wk concluye: "La ampliación de la ·

competencia del Estado encuentra siempr0 su límite en el recono 

cimiento de la pcrsonali,lad inilíviJ11:1l" 

l'or l'so, se dice qut> tanto <'l Fst.1do como el indiv.lduo 

dcb(•Jl ~rnhor1li11:irc;e <tuna orden judd1co establecido para no ro!!! 

per con d orden Cow>l.itticion:ll r Ctll~aminarse a la obtencí6n -· 

dt'1 Hi<'n Cornün, di: qul' l1<:.•r.11H hablado. 

EL ANTECEDENTE REVOLUCWNAE!OS (CAMP.10) 

Nue~tni actual Constituci6nal~ que 1~s pruducto de la· 

revuelta nrmaJn Je 1910, vino a sustituir n la anterior Je 1857, 

cómo hemos vist<J, ¡t:;ta 11u1.•stra C(1!\'.>titucil'in es l.n pri1nera de -· 

Contenido P<)11tíco Soci:il en d t'.mndo, c:on su régimen de G:iran~ 

tfas Individuales y GurantlílS Sociales. 

De entre los primordiales antecedentes de esta gesta • 

Revolucionaria, tomaremos los que en conjunto arrojan como cor! 

lario la creación en nuc1tra carta magna de un Estado Pol[tico

Social. 

Un Estado que pretenda aplicar Lastam~nte la teoría p~ 

lítica, es decir enc¡1mínarsc <:n 1:onJnnto um stl!; irnlividuos al· 

Bien ComGn, deber~ tratar 1gualitarianente a 10Jos ellos sin -

destingos de ,:Jase, nivel económico o grupo determinado o inclu 

so de nacionalidad; no~ referimos al trato que se daba en forma 

particular y por demás privílq;ia<la a ios extranjeros que te· • 
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nL111 monopolios rfr producción r :1ún latifundios en nuestra tic· 

r r a , a s í e o 111 o t r :i ha J ad u 1 1 "' t' n s i t u;¡ e í 6 n :; ll J' e r i o r a l o s p ro p i o s · 

n a e i o na J es , (; s f(; d es de J \1 e g n , fu(' 1 :1 e h i ~' p a H t' v o l u e í o IHI r i a , m o · 

t : \' :H! a l' •:• r 1:1 d •: •; i ;: 11 :ll ,_1;i d , y !;1 ,¡ i· s r.w d í (!a •.' x !' 1 o ta.: i o n a 1 t raba -

jador e inclusP ;1 sus famili.is, :-· de~><le luego por la tiranfn im 

puesta por el dictador Porfirio Jlfa~, quil•n en '.;u gobi(•rno per

mitió <'l n\·ann• de intrrcses JH'tJmente particulares por sobre-

lo~; generales, o d1· intercs ptíbl icn. 

Asf pues; el Estado, (Uando tiene que tratar con sdbdi 

tos de divers:1s rwdonali1Lides, no th~bc favorecer, con cxclusí· 

vismo, a ninguna de r•Jlas, iurnque f11c:rc ];1 m:is numerosa pucsto

quc su papel e:; t'l dt• prnno\'1•r el bien público y no el privado

de 11i11¡:ún individuo o f~rupo. 

El Estado, sr legitima o se explica únicamente en cuan 

to promueH ('] Hi<'n Público temporal dentro del cuul est~n in·

clu.idos, t<Jdos los i11dividuos }'grupos 4uc habitan el tt:'rrito-

rio, es decir, con todas sus clases, c11alcsqt1i<:ra que éstas - -

sean, pue5 d1.: 1itra forma caería al absoluti~rno. Se sabe que 

son muchas y muy diversas las necesidades del grupo social y 

4uc deberi s¡~r ;:itendidas por igual, ,,a que el ciududnno como tal, 

tienen los mismos, o iguale~ derechos que sus semejantes, así -

como lo Sú!i rroporcionalc~, :;us obl i¡:aciunes para con el propio

Es ta<lo, y que están nnilios orientados a lo consecución de un fin 

comGn y subordinados, ambo~ también a un orden jurldico. 
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En nuestro medio, es el artfculo 123 Constitucional el 

que por su naturaleza social y revolucionaria, transforma al Es 

tado en Político-Social, pues derrumba la toorla burguesa, para 

dar dar paso a un nuevo Estado que debe auspiciar la.transform! 

ci6n social is ta en el sentido de evitar la cxplotaci6n del hOlft

bre por el hombre. 

EL ESTADO MODERNO Y NUESTRA CONSTITIICION (1917) 

En nuestra Constitución, se da lugar al Estado Moderno, 

como Estado Polltico·Social quedando absorbido en este el esta

do liberal hurgues, reconociendo los romanticos derechos del -

hombre, "Base y Objeto de la::; Instituciones Sociales". 

El Estado PoHtko-Social, prO("lama los derechos de •• 

los campesinos y Jos trabajadores frente a la tierra y el capi

tal, frente a los explotadores y propietarios, que es de donde

cmanan las relaciones entre los hombres y las cosas, cuyo dest! 

no, ser~ entregar 6stas a aquellos , recordando la busqucda del 

Bien ComGn, es decir, transformar la relación juridicn en rela

ción autenticamentc social. 

El origen del nstado Moderno, se encuentra, en la des

composición social, económíc:i, n:Jigosa y política dt~ la Edad -

Media. Entonces nace la hur¡;uesfo y con ella los comerciantes

y los banqueros, el espíritu Je riqueza, cosa que en general -

provocó el aprovechamiento del fuerte ~;obre d débil, es Jcci.r, 

creó un mundo d¡• PXplotación del hombre por el hombre que ha --
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subsistido largamente, hasta nuestro tiempo, en los regímenes -

capitalistas. 

La primern nanifcstaci6n del Estado Modrrno, fué el ab 

solutismo de los Reyes, en cuyo derecho divino se le daba just~ 

fícaci6n al hombre de nq:ocios. J'()r la explotación que t~stc ha 

cfa p:1ra lograr mimcntar su producción y sus gan:rncias. 

El Estado que siguió al absolutismo fué el Estado Libe 

ral que conservó los principios del absolutismo, en las liberta 

des del hombre, en los derechos de libertad Polltica y Econ6mi

ca, <~l Derecho a la vida, a la propiedad y en general el lll•re- -

cho a la libertad. Es claro, que subsistía el Régimen de cx:pl~ 

taci6n, pues aGn, cuando se postulaba la libertad, se hacía uso 

de la superioridad y del lucro para seguir con éste régimen. 

La hurguesfa y su pensamiento realizaron la corriente del resp! 

to a la dignidad del hornhre, quedando así explicado el porqué -

de la supervivencia de lo burguesía en el Estado Moderno de De

recho y por consiguiente en el Estudo Pol[tico de nuestras Con! 

tituciones de 1824 a 1857, pero en abierta pugna con la Consti

tuci6n de 1917 que crea un estado social que incluye los Dcre-

chos del proletario para combatir ese rfgimen de cxplotaci6n ·

del hombre por el hombre logicamente la constitución de 1917, -

combate a la clase obrera y desde luego al Estado Político que

con su conducta, auspiciaba la mencionada explotación. 

Todas las Constituciones y Estados eran meramente Poi! 

ticos, hasta 1917¡ Las Constituciones pol[ticas del mundo inte-
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gran el Estado Moderno a través de los clásicos poderes pObli·· 

e.os¡ Ejecutivo, Lcgisl•ltivo y Judicial, precedidos de la llama

da Parte llogm:ítica c·n la que quedan consignados lo;; füirechos -

<lel llomhre, o Derechos Póhl icos Individuales, expres¡¡dos como,

Garantta~ Jndividualt•~;. que son protegidas a través de recursos 

pollticos y entre nosotros por el juicio de Amparo. 

La Constitución d~ 1917, fu~ la primera en consignar -

los Derechos Sociales, Agrarios y del Trabajo, propiciando la -

transformación cstructur3l progrc~ist~ del [stado Moderno, pues 

sale de• un régirnPn de to! al explotación, para postular la uni.6n 

y comunl6n en husqucda del bien común, y le cncomir~nda funcio·· 

ncs sociales índcpc11dientcmentc de sus funciones públicas. 

El cjtHcicio dC' funcione~ sociales, caracteriza al Es· 

tado Moderno en nuestra Constituci6n creando propiamente un nuc 

YO Estado, ilistinto por corn¡il eto al Estado Po 1 f ti co que no eje!. 

da funciones :;ocia les, en tanto que al nuevo E:; taco se le asig_ 

nan conjuntam0ntc a ~1US funciones polftícas, facultatlc:; de tipo 

social, como lo ~on Ja expedición <le lcye~ del trabajo y la se· 

gurídad social, cümo din,-1 el artículo 73 fr~1ccioncs X y XXX, o 

la facultad de suplir la~" r.lt:ficiencias de las quejas de obreros 

y campesinos en el jui(iO <le ampnro, como lo dicta el artlculo-

107 fracción II. 

Esas facultades de carácter social, engendran la nueva 

teorfa del Estado Pol[tico-Social. Como resultado de la trans· 
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formación dt'1 antiguo Estad(1 Político. 

En este Nuevo Estado, se conservo In estructura del Es 

tado de Derecho Nodern0, Je Occidcntr. 

PtH~de decirSl' tambit'n qtH' surgió dentro del Estado Po· 

H t ico, un nuevo J:s ta do Je lle rec ho Socia 1 y q ta• proviene de la· 

Declaración de llerc·chos S(•cialt•s y Normas que' estructuran los· 

poderes sociales c·n el artículo 123 con funciones legislativas, 

atlministrativa~• y jur.i';diccioncs, cuando intervh•nen en la cue! 

ti6n social o en las relaciones entre los factores de la produ~ 

ción; Capital y trahujo, con atribuciones de cardcter social ex 

clusivamentc, tales cuma las juntas de Conciliaci6n y la Comi-

si6n de Salarios Mfnimos. 

Asl, nuestro Constitución, al tiempo que integró el E! 

tado Polltico, en forma tradicional con sus funciones pBblicas, 

le asignó funciones sociales, creando al mismo tiempo un Estado 

de Derecho Social. 

El Estado Mexicano, marca la pauta, para la creación -

de los Estados Polftico-Sociales, ya que como hemos visto se d! 

fercncia de las Estados nctamcnta polfticos al hacer un régimen 

de Garantías Sociales, pero con esto no debe caerse al otro ex

tremo, como sería el coso de la Rep6blica Rusa que dicta que es 

Estado Socialista de Obreros y Campesinos -(Art. 2o. de la -

Const. SoviEtica de 1925). Esto mismo se repite en la nueva 

Constitución de la Unión de RcpGblicas Socialistas Sovieticas -
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de S de Diciembre de 1936. 

Con esto, queda la burguesía al margen de la ley, lo -

que equivale a decir, fuera del Estado. En estos textos Consti 

tucionalcs se dispone que los que no trabajen o los que vivan -

del trabajo de los dcmis, no tienen ni Derechos pol[ticos ni De 

rcchos Pdblicos, no el Derecho honorifico de defender la Rcvolu 

ci6n con las armas (art. 10 Const. 1925). 

Esta posición eminentemente clasista, no abarca a to-

das las posiciones ni a todos los indivi<lu~s que forman el pue· 

blo del Estado. 

l.11. Constituci6n Méxicana no adopata tal posisión, sino 

que es más universal puesto que frente a los derechos pollco1,

establecc Derechos Sociales, es decir nuestro Estado es pol[ti

co-socinl, ya que n•spcta al individuo como intlíviduo mismo, -· 

con su librrtad, asl como igualmente protege al homhrc-social,

es decir, al hombre ncompanaJo de todos los hnmbres, garantiza~ 

do a ambos, (5nJividua1mentc y en grupo), la b6squeda del hien

comfin en forma armonioia; esto, si bien atiende a lo polltico,

resulta por demás social. 

Es pues nuestro Estado polltico-social, entre posturas 

extremistas, un Estado de Equilibrio. 
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LA FUNCION SOCIAL DEL ESTADO 

La función Social del Estado, es desde luego. algo que 

supt'ne una determinada .;i11iaci611 natur.:11 y cultural. 

A cierto nivel de desarrollo de la vida social, corre! 

pndc una organizaci6n que va adquiriendo coda vez una mayor so

lidez. una mayor uniformidad, de coractcr más decisivo y que es 

fundamentalmente, ohra hHir:ana, es t!ecir, la voluntad humana con 

su proyección en busca siempre de fine~ valiosos. 

Es por esto, lquc la función social del Estado no apa· 

rece con toda claridad, sino hasta ctapos considerablemente - -

avanzadas en la Evolución Cultural de los Pueblos. Asi pues, 

es requerido en primer tfrmino lo sedentaridad que supera al n~ 

madisrno primitivo, ya que el est3blccimicnto permanente en un -

determinado espacio geográfico, que sea limitado por el de 

otros pueblos vecinos hace necesaria la comunicación; y primor· 

dial una unidad de mando para conservar ese territorio, que 

brinda sus beneficios a la colectividad indiscriminadamente, y

lo amplie si es preciso. 

Así mismo, es necesario un alto grado de división del

Trabajo Social y de especialización de funciones y conjuntamen

te una amplia red de relaciones de intercambio e interdependen

cias. 
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Asl; podemos ver que el estado sólo aparece y cumple

su función, hasta que las Comunidades Humanas ya sea por su den 

sidad de población, ya sea por la or~anizaci6n <le mercados, o -

de encuentros culturales entre los pueblos vecinos, llegan a a~ 

quirir esa división en el trabajo y esa multiplicidad de rela-· 

cioncs. 

De este modo, logrando que un poder de mando, esta· -

blesca un freno a los ataques del Exte~lor, asl como un orden -

materíal y jurídico en el interior; se asegura la paz y la jus

ticia. 

Funda éstos pensamientos lo 4uc a continuación, .... -

••. dice llcrm,'.in llcller: "L:i funci/'in del Est:ido consiste pues,· 

en la org:rnizaci6n y actívaci6n :rnt6nrn:ns Je l:l coopcraci6n so· 

c:ial-tcrritorial, funt!ad:t en la necesidad hist6ri~a de un sta-

tus vivendj común, que armonic•~ todas las oposicíoncs de inter!:_ 

ses dentro de una ~onu gcogrfific3, lu cuul, en tanto no existo· 

un Estado Mundial, aparece dilimitnda por otros grupos territo

riales de dominación senwjantc", 

El Estado, debe conservnr una unidad dinámica de or-

den, que se integrn por la cooperación de los hombres que pers! 

guen un fin coman, y que están ligados entre si por v[nculos de 

solidaridad geogrfifica, ~tnica, linguistica, religiosa, cultu-

ral y econ6mica. 
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El Estado, como unidad orgnniza<la, es decir, que en · 

todas sus acciones se refleja el obra; consciente y libre de -· 

hombres q1w bU'·t·an una meta comíin y para d lo obedecen a un · -

principio urdcnalhir )'poner a su servícío cit'rt;1s estructuras-

organo~;- y ríertas H•·nic1s qul' dan vficit·nc1J a Ja;, c.les1cioncs 

tomadas, llegando incluso a la coacción f[sica, empleada con ID! 

y o r in t en:.; í Ja J )' ;i 1 e anee qui• l' n e u a 1 q 11 i t• 1 o t ro t í ¡i o de o r g ;111 i : '! 

ci6n social. Esta t'n manos de un pod{·r sobt•rano y se ejl•rcc en 

todo el tt:rritnrio, por cq;1 rn:.ón puede- llamarst' al Estado, co 

mo elijo llcllf·r; "Un ¡;rupo soberano tic dominación tt•rritoríal". 

El E~tado, compuesto de hombres, no puede existir sin 

ellos, as[ que lu población-elemento humano· es ln base Sine --

qua non de Ja estructura estatal. Pero una vez que el Estado a 

lo largo ¡fo sii:los de Evolución, se institucional iza y adquiere 

un formidable aparato de poder -urganos y funciones- se va per· 

filando como una entidad <1ue do1nim1 a los liolllbres, que llega in 

cluso a pretencer absorberlos y aniquilarios. 

!.os hechos de la Expericncio Politica -Monarqu1a abso 

luta- de la Edad Moderna, Estados totalitarios de la tipoca con

temporánea-, así lo atestiguan. 

De alll que surja, la interrogante impaciente, y fun

damental; Cuales son las relaciones entre el Estado y el Hombre? 

Está destinado el Estado, por su dinámica interna a aplastar al 

hombre?, Acabará el hombre por suprimir al Estado y formar una· 
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sociedad de seres libres r iguales que no necesitan autoridad -

coactiva• Atcndirndo a estas intrrrogantes, concluimos; Que las 

relaciones entre hombre v Estado, drbrn ser por demás armónicas 

y pacfficas, pues en cualquier nu,·11~0 social, por pequei\o o· -

grandioso que l•ste sea, dche impcnir un orden necesariamente en 

focado al porvl•nir y orientado en d sentido de la busquéda de· 

un bien com(in. 

Ya que para la obtención de dicho bien, se requiere,

no del hombre individuo, sino del hombre-social, es decir d~l · 

hombre en companla de los hombres que en conjuntos e invocando· 

el precepto de la fuPr1a nacida por la uni6n, lograrán el desa

rrollo de sus deseos hasta culminarlos. paulatinamente. Para · 

Esto, es necesario tambifn que ese elemento humano. delegue su· 

poder, en un sistema -E•.tado- para que se regule en forma pos!_ 

tiva y ordenada la hu~quedu de fsc bien comGn. 

Quedando desde luego, tanto el F.stado, como el con-

glomerado de hombre subordinados al orden juridico necesario, · 

para que no sobrevenga el caos y por consiguiente la destruc- · 

ci5n. 

Esto arroja, que las relaciones entre hombre y Estado, 

deben ser la paz, la equidad y la justicia. 

A la segunda cu~stión: el Estado no debe llegar a - -

aplastar al hombre, pues ~s proJucto.inmediato de la voluntad -

de aquel, por lo tanto, S('rla el nismo hombre, en su caso, el -
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encargado de disolver esa oprrsi6n, mediante la Revolución vio 

lenta, hacirndo uso Je ~us derechos, pu~sto que sirn<lo el esta

do, voluntad del propio hombre, fste purdr en un momento <lnda · 

~ombutirlo hasta que sea rcflcJD fiel de ~us intereses. 

Desde Luego, para el hombre no resultaria idoneo, eli 

minar a1 btado, creando una ~ociedud li.brc e igua1it::ir1a, pues 

como es sabido, la rropia d~bilida<l del hombre como indi~iduo,

lo impulsarfa a pasar sobre el hombre-social por su propia ambi 

d6n de poder. 

Esto ~n suma llevar[a al hombre a su envilecimiento 

ya que lo harla retroceder tanto en sus culturas y aGn en sus 

costumbres. ¡ml's s<~ría ltigíco el llegar al sacrificio aún de vi 

das para satisfacciones netamente de orden individual. 

Esto último al calor de la conciencia, ya que pensar· 

en la total iqualidad del individuo. asl como fundir el tcrrito 

ria y su beneficio en una sola propiedad, no resulta más que un 

suefio, una utopfa. 

EL HOMBRE Y LA SOC l EDAD 

Hemos visto que el hombre tiene una doble ditnensi6n,· 

individual y social, cosa que permite situarlo en el inverso y

en el tumulto de la vida !iocial. El Hombre, que no es un ser -

solitario, requiere pues de la comunicación por múltíples cana-
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les con los dcmfis seres que le acampanan en la aventura de su -

vida temporal. 

La pt'rso1w humana, por su naturaleza mísma <le supues

to raccional, es una totaliJaJ psicológica y ontológica, y por

cllo mismo una totalidad moral y jurídica, ¡ir<·cisamcntt' por su

plcnitud onlol6gica, Ja pt•rson;i se ninst i tuye en un todo cerra· 

do, incomunicahle, intransfcnblt.· dud'10 Lle sí y autoconsciente. 

Es libre y sui··.íurís en PI or'lkn Jurídico. Es un ver 

<ladero fin para si y valor supremo en el universo óntico y axio 

16gico, al cual todo'.; los tlem;i~, valon·s ·· · · íntr111nuntlanos de

btm estar subordinado•;, es de1.:ir, ¡d hombre comn creatura supe· 

rior df· la naturaleza, debe ordenar L'll for1:1a •;uhonlin<1da ~1 !·l -

todos los valurrs. 

La sociedad, por su part(', c·stá constituida por una -

pluralidad de miembros que se ligan entre si, orgánicamentc,-

por mGltiples vínculos de solidaridad que nacen de sus intcre-· 

ses com1me:. y de su interC";, hacía un fin común, que es un bien 

superior al particular de cada uno de ellos. 

La vida social, implica sacrificios y limitaciones P! 

pa los individuos, pues l~stos deben frenar sus ímpulsos egois-

tas y utilitarios sigucndo la linea de autoridad social que 

ellos mismos han dccidído onlenarse, por medio de sus leyes y -

ordenamientos concretos. 
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Ahora, comb la sociedad no puede ser considerada como 

una persona fhica, ya q1H· en <'1 mundo ontol61:ico no posc•e un -

s e r su s l , in e i a l , Jl o r m :i !> l! 1 a n d (' q 11 r· s t' a , ~; t' l e des i g na e m:10 un a -

pe r ~· o n ;1 mu r a 1 y .i u r í d i c;1 , i n t e ¡.; rada p o r un a '.• l' r i e J e re 1 a e i o ne s 

unific1d¡¡s entre sí por l'I f\11 que ¡wrsiguen que e~·· t'l hicn co

mún, y é,;t;• :;olu podr:í logr;irse pt1r 1:1 l"<Hlperaci6n de rodos los 

miembros indivi.Juale~: que forman l'l conjunto social, es decir,· 

que viven en sociedadf's de ésta comparari6n eutcr persona y so

ciedad, pue,lcn formularse l:1s siguiente:; preguntas: 

Si el hornbrl', l'll efrt:to, es una totalidad)' no sufre~ 

el ser instrument.a1i~ada a utro ~;croa otros fines como lo se

da la persona moral y si post'C la capilc idad de auto dctermina.i:: 

se lihn•i;ientr con lo cual ¡n1l·Je trarnr su propio programa de vi 

da y dnrsc a si mi~mo las leyes. Como hil de ~ubordinarse a la

socicdad y a las leyc!• que \"lla imponga? Corno lw de mediat:izar

su propio bien particular al bien común" 

Esto ha de resolverse, a fin de evitar que el egolsmo 

individual, ya sea el -"hombre lobo del hombre"- o el del - - -

·"Buen salvaje"· dcstruy;i la sociedad e impida los beneficios -

de la civilización. 

La solución ha de encontrarse en el hombre mismo, des 

de el punto en que la persona abre en sí una dobrc trascendcn·· 

cia hacía Dios y hacia 1 os demás hombres. 
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Por su intcligencin y su voluntad libre, la persona -

estil intelectual y opPr:Hivanwnt!.' abíert:i hacia los demás. Po· 

sce una tr:1nsct•n<k11cia psi,·oló~tica, por su 11.'ngu;ije, por sus d~. 

cididos impul!,os ;1 la JllVit";ión ele biem";, ,1 la consagr:ici6n y· 

e11riqtt<'cimil'nto t!t• «11 vida 1· a ~;.,r hPnr.i-la y i•.tím;ida, Ju mismo 

q u(' p o r !rn t P n den<: i a ru t 11 r <ll a da r tfr > í y de 1 o q 11 e t i en e , es · 

tá t·mo,:ional y existvnl·i;1lmP11t\' .1hi<'rl<1 .1l muntlü y a !ns otros

hombH·s. Tt<.•ne tambi(n 1rna tra-,t·endencin ;1fn·1 Í\':i, moral y ju· 

rfdica, de la cual nacen f:; 1:ult11r<1, la propit~•Ltd, In Lnnilia,· 

el derecho y el EstaJo. 

Asf; lo social y](• polftico no ~•on rcalitladcs que se 

impongan al hombre viole11t;111do su n;1turalei.a •;ino que ~~on algo

que surge en el f0ndn rní'.>mo del inlividnn, ya que éste sabe y -

síc11tc que sin la '.;1H-if'dad y l'.l E'.;L1.Jn, no podrtí alcan~ar el de 

sarrol1o pl1:no qtH' :;u ser r:1c1n11al le exige. 

n hombre, asciende¡¡ lo ~;ocia! dt·~•de J;¡ m3s hondo de 

su ser, y lo rcfle_¡a pr1r st1 lcnguaj(', :0,11;~ S<•ntimícntos de ::>olí· 

JariJad, y su rd:icí6n cr\11 lo•; Ji.versos nucl('us de la socii:<lad, 

así nacen los ¡;rupoc. suc1ale•;, desde el más simple y natural 

que es Ja farni l i ;; h:1s ta el mtí;; com¡ill.' jo y poJ•:•ro'.:o que et; el Es 

tado, procurando armonizarse en llll:I 'HJ\'ieJad bien ordenada. 

El individun, tíe1w derechos inn:1tt>:> 1·n la vida, a la 

lihert.ad, :11 logro Je sus <1r:ihicío11e:;, pPro tambir:n tiene oblig~ 

ciones pan con la sociedad, parn la rcaliz.aci6n del bien comun. 



Así pues, esto<':'> n•stllt.1t10 dtf! mtH'írní<·nto t•spont:lnNl >'natural 

del espíritu humano hac!a la conv\\·cn('lll. (6) 

(6): González Uríbe lléctor: "Teoría Politica Mt!:dco 1972~' 
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"LA JUSTICIA SOCIAi, EN J.A REPIJBLICA 

SOCIALISTA MEXICANA" 

El hombre, es un ser ordenado para la convivencia so-

cial; El bien supremo no se realiza, por consiguentc, en la vida 

individual humana síno en la vida supcrindivi.dual del Estado: La 

ética culmina en la Politica, Aristóteles renuncia expresamente· 

a un Estado i<lral utópico; nu~ca en cambio, el más cstr~cho con

tacto con la realidad histórica. 

Partiendo dt• las Constituciones existentes trata de d!. 

ferencíar en cada una de ellas la forma dc~~cncrada de la forma -

justa y racionnl; Aqul tambi6n encuentra el ideal en el justo m! 

dio. 

La Justicia Social no depende, de la forma de Gobierno 

ni del n6mero de individuos que lo ejerzan. El poder <le uno so· 

brc los dcmfis es bueno en caso <le la realeza, malo en caso de · 

la tiranía. El Gob.icrno de alguno;; ~;obre los otros es malo como 

obligarqula por nacimiento o riqueza econ6mica; bueno a titulo · 

de aristocracia úc la cultura, inclu~;tve el poder de todos puede 

ser acertado como en la Política, funesto como en la anarquía. 

Arist6tlces, entiende la justicia en un sentido ampl[

simo como la proporcionalidad Je los anos, es decir, el justo me 
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dio entre el exceso y el defecto, que es el principio Je toda ·-

11 i rtud. 

Aplicado <'Ste cri tl'río a la vida el<'! f>-tado, la JUSti· 

cia es la virtud supn·ma, la soma y compendi0 de las demás vírt~l_ 

des de cuidndano; consiste en una proporcionalidad en la distri· 

bución dt• l(>S honor('~. funciones, bicnt':; ,. carga~; y en una equi

valencia en l'1 cambio entre Ja prcstnc16n y ro11traprcstaci6n. 

LA IDEA GENERAL llE ,JUSTICIA 

La Just iría es el critt•rio ético que nos obliga a Jar

al prójimo Jo que se debe conforme a las exigencias t•ntol6gicas· 

de su naturaleza, en orden a su subsistencia y perfeccionamiento 

individual y social. Criterio &tico, pues se trata de un princi 

pio destinado a dirigir obligatoriamente la acción hurnana, ya 

que nos manda dar, atribuir o reconocer n todo ser humano, lo 

que se le debe de nruerdo con su naturaleza. Es importante des· 

tacar la definición que de justicia, nos legó el Jurista Romano

ULPI1\NO: "La justicia consiste en dar a cada uno lo que le co-· 

rresponlle". Dar a cada quién lo suyo. 

El ser h\Jmano, por razéin de sus atributos de intclige!!_ 

cia y voluntad, se convierte en autor de sus actos, en causa efi 

ciente de ellos. El espíritu, atrnv6s de la inteligencia intuye 

In relaci6n causal eficiente y concluye mediante un sentido val~ 

rativo; que debe atribuirse el acto y sus consecuencias a su a~ 

tor (principio de imputabilidad): que un autor debe responder -
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de su acto y desde luego Je las consccuencins que este arroje. • 

(Principio de responsabilidad). 

Asf pues, el acto y sus conscc~cncins, ya impliquen m~ 

rito o th!mérito, r;anancia o perjuicio, por el fundamento ontol6-

gico que tienen, consistcntl' en que el humbre es la caw;n cficien 

te de sus actos, constituyendo lo :rnyo, q1H' decía ULP!/\NO, el ~

ser sujeto agente, por lo Qlll' se dt::h\' atribuir o imputar por los 

dcm5s, para hien o parn mal, y de lo que dchc responder. 

ScgGn el pensamiento Plat6n!cn: hay que dividir a la

justic ia, como criterio racionnl, en social e in~avidual, ya que 

la justicia no representa un valor exclusivamente social, sino -

también una reg1:1 o medida de la conducta estrictamente indivi-· 

dual, que regula la armonía entre las distintas partes o poten-

e i as del al ma . 

As[, ln justicia individual exige que la voluntad so · 

someta en sus netos a los dictomenes de la rnz6n, y que a su vez 

los apetitos sensibles se suhordinen a la voluntad ~. ntravés de 

ella, o la ra~ón, yo que solo de este modo reina la nrmonta en -

el alma humana. 

La Justicia Social, por su parte, significa el princi· 

pío de la armonía en la vida derelaci6n, pues coordina las necio 

nes de los hombres entre sf como partes del todo que es la sacie 

dad civil. Entendiendo 6sta como el conglomerado de individuos; 
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a la vez que ordena tales acciones al bien com6n, e integra de · 

este modo el orden social humano. 

liaremos hillcapil- en l'l cnnce¡ito de Sociedad Civil, 

pues éstt• con~;lt'T!l(~ra,lo, comprende un F,ran númcro <le formas de 

asociacióll íntPrm1•dias talt·~; como la fami 1 ia, l'l municipio, la -

asociacióll profesional o Je trabajo, las sociedades utilitarias, 

mercantiles civiles, etc. cte. 

La misma justicia establece la jerarqu[a <le los fincs

perscguidos por estas sociedades, con miras a asegurar el bien · 

común de la t•spccie humana. La orJcnaci6n de las acciones y bi~ 

ncs de las personas, la realiza a la luz tlcl criterio de la igun!_ 

dad, de ahf que se diga que justo es lo que se iguala, y que la

escncia de la justicia es la igualdad. 

Asf¡ en tanto que lo justicia individual ordena los ac 

tos de los hombres al bien personal, la justicia social, ordena

sus acciones al bien comGn. 

"Cada uno de nuestros actos, aún aquellos que tienen -

por objeto nuestro b.icn, el más JlL'rsonal, puede ser puesto en re 

laci6n con el bien común; tiene un alcance social. Puede y de· 

be ser realizado en vista del bien coman, al mismo tiempo que en 

vista de nuestro bien propio; y es bajo esta condición como el

acto adquiere todo su valor moral, ya que satisface a la virtud

particular que la rige, y a la Justicia Social."- Santo Tomas. 
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A.nal6gicnmcntc cabe hablar de justicia como reguladora 

de los actos de un homhn• en ~u asp('Cto interno, dado que se pu~ 

den considerar en un mis1no homhrc diversnc; principios de accio-

nes y a los acto!> como si emanaran tic dl.stintos sujetos. 

En térm1uof; gerH'rlllí.'!> podemos concluír 1l1w Ja justicia 

es el valor supremo q111: t.ieuJe a realizur el ll(•l'l:cho, cumpliendo 

una función cst.ructurante qui· implica una jerarquía de valores y 

ordtma 1 a \'ida de los hombres, a fin iln reconocerle a ca<lu uno -

lo suyo. 

Esto arroj6 como corolario; que el justo medio es ol

convivir en forma agrupada, ya sen en las nnciones, ya en la;. -

agrupaciotll'S irl',l'rmc><lia'.;; ya que el h1n1brc podrii renlizar !illS -

fines tt!mporales y trascendentes, en virtud de estas comunidades. 

LA DIVISlON DL LA .JUSTICL\ (CRITEIWlS DIFERENTES) 

La Justicia se divide en general y particular, seg!ln • 

se consideran lo~ actos humanos en rclaci6n con lo que se exige, 

hacia la conservación de la unidad ~;odal y el bien común, o en

relaci6n con lo que corresponde a los particulares entre s[ o -

frente a la comunidad. 

La justicio general, se dice regula los derechos de la 

sociedad, en tanto pues, que la particular atendcr5 los intere-

scs de los particulares. 
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A la justicia general se le denomina tamhi6n justicia· 

legal; y es aqut·lln que cxir,1_• todos y cada uno 1lt' los micmbros

de? la col<'Ct í vid ad, ordena ad1'Cuadamt'llt" s11 conductn a 1 bien co · 

míín. 

Es dcrir, que sea por medio de Leyes positivas de la 

comunidaJ que se determine el bien et)tn\Ín p;Ha que el ciudadano • 

cumpla con él como actúa frente a la L1·y general. 

Ahora, <lado que también los gobernantes estan obligados 

a actuar conforme a las exigencias del bien común, resulta como

sujcto activo t'n las relaciones que rige la j11sticia general o· 

legal, es sit•mpre la comunidad como pvrsona jurídica colectiva,· 

y el sujeto pa:;ivo u obligado, t•:·; el individuo ya S('a considera· 

do como cíudndano o gobernante. 

La Justicia Particular se subdivide en Distributiva y

Conmutativa: La justicia distributiva, regula laparticipaci6n

que corresponde a l'.ad;1 uno de los miembros de la sociedad en el· 

bien común; e~; ,lecir, p.lantea un bien como distribuible, como -

las tareas y cargns, y como no todos lo:; particulares están en -

igualdad de circunstancias, se les distribuyen las cargas propo! 

cionales con las cuales deLen contribuir. 

De aqu[ podemos concluir que el criterio racional de -

la justicia debe ser el de la igualdad, que siendo imposible en 

lo físico o material, se logrará por medio de la proporcionali-· 

dad. 
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Ahora: C$ claro, quC' en la cunsti6n Je la distribu- -

ci6n, t:ícne do~; partes pues hay que hacer nna distribución justa, 

y para lof;rarlo, habrtí q11c \'('f' primero que titulo, ~:ualidad o-· 

condición, hay que teJH~r l'n cut>nta dt~ lo~; ciudadanos, para luego 

han•r una Ji~>trihuci6n realnwntt' prnporrionada a las condiciones 

qut• reúna c:iJ;1 llllO. 

La justicia conmutati\'a, ri}:e Ja:; operacione~ de cam-· 

bio, y t'll gral., todas las relací1n11:•s <'ll que S(' comparen objetos. 

La justicia cPnm11t:1tiva cxi.¡;c la tq1tiv:ilenci:1 ontn' prPstaci.6n y 

la cont:raprcstaci6n, entre el dl•lito r la pC'rta. 

Hcalmcnte, lo que importa comparar de acuerdo con el • 

criterio de justicia conrnul:Jt iva, snn los objetos dPl camhlo, o

en su caso, la ínfracci6n y la sanción, o Ja actividad y su pro

ducto. 

Si varia;; persona'.; ha11 contrílniido con sus acto:; o 

aportaciones a crear una situacitin o alcan;.ar u11 producto, favo

rable o <lc~favorable, cada una Jr ellas Jebe participar en las -

consecuenc1as hencficas o bcrtcfica~ o perjudiciales de esa situa 

ci6n y en las utilidades o p6rJi<las del producto coman, en la -

misma proporción en que contribuyó. 

El método para determinar lo justo en las operaciones

de cambio atiende a que haya reciprocidad entre las personas, y

para esto se procure lo convcrsi6n de los términos. 
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Ha sido muy discutido, sí Ja Justicia social es otra -

especie de justicia, o si se reduce a alguna <le las mencionadas. 

Lo cierto es qur en las socic<lndcs actuales, <le hecho la sociedad 

esta dividida en dos grllpos prindpalC's; d uno que (lisponc <le

las condiciones del trabnjo, es d('rir, pose(· tierras, h1:rr:imien

tns, productos; y el otro que no tiene tales cosas cornn propias, 

sino solo su fuerza corpor:il y espiritual pa1a el trahaJD. 

Así ¡nws; la justicia social, tcrnlfapor tanto que es

forzarse en supcror la scparaci6n del trJhajo y de la propiedad, 

y unir de nuevo a ambos rn una u!\i(Jn factible, c•n un solo poder, 

es decir, tratar ,\e propon:ionar a lo~: trabajadores las nccesa-· 

rías condiciones de traliajP en vi~>ta d« la situnció11 crf'ada con

el desarrollo y los error«s del capitalismo. 

La .Just.icia Socíal rigt~ pm•s, re1;1ciones entre grupos

º clnsf.'!> sociales, por Jp tanto, pen~c:.1mos debe s<.'r tomada como -

sinonimo de Justicia G<>nl'ral, ('nmo la nori6n genérica de· Ja jus

t i e í a , n: fer id a a lo so e i a 1 , d i :;r i n g u i P n ,¡o l :i de l a j u s t. i e i a in di 

vidual, así, la justicia social debe ser el principio de armonía 

y equilibrio racional que debe imperar c·n la socícdad perfecta,

cn el Estado y en {'} orden intc·rnac ional. 

LA JUSTICIA SOCIAL EN EL CAMPO PRACTICO DE LA Fil.OSOFIA. 

Los hombres, quisieron desde siempre hacer justicia; • 

através de la relig16n, otras veces a trav~s del derecho; pero

ahora, el hombre ya no quiere confiar en otra justicia que no --
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sea la equitativa distribución de bienes. 

En rclaci6n con el positivismo, su novedad jurldico-p~ 

lítica cst5 en que introduce una tcorla social distinta. Esta -

teoria novedosa en el modernismo y en el positivismo también, 

consiste en afirmar frente al Estado <le naturaleza individual co 

mo origen de lo sociedad, el Estado de naturaleza originalmcntc

socíal; es dccír, las doctrinas ll'l-Otl(~rnas dominantes hablan est~ 

do de acuerdo soclol6gicaraentc en que la sociedad y el Estado te 

nlan un origen individual a pnrtir de la existencia de los indi

viduos reunidos mediante un pacto. 

La novedad de las corrientes sociales del siglo XIX, -

primordialmente las de Marx y Bngcls, consiste en afirmar otro -

origen de la sociedo<l, (eminentemente econ6~ico). 

Cabe sefialar, que éste origen econ6mico, se tiene tam

bién como natural y con todo el equipo propio <le la sociedad mo· 

dcrna, pero no hay que negar que cambia al eje de la toor[a so-

cial ya que de acuerdo, con lo que se estima como origen <le la -

sociedaJ, asr resultan los juicio~ de valoración de ese origen. 

Por otro aspecto; las decisiones de la voluntad libre 

del hombre, no solamente están regidas por la razón, sino que,

ante todo, se encuentran tamhiEn en forma escencial regidos por 

los instintos, las pasiones y los intereses que entrañan tales -

sentimientos. 
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El problema de la 1 ibertad y la voluntad libre no es • 

un asunto de dt>Lisíón individual racional, sino de intereses rea 

les en la condición del hombre, que lo impulsan a unas u otras -

orit'ntacio1ws. 

El matrrialismo historico, congruente con el dcsarro-

llo de diversas corrientes <le la filnsofia positiva del siglo -

XIX, r sohrc todo por su estructura intt•rna misma, es claro, que 

no puede admitir un sistema de Ilcrcd10s Naturales al modo del na 

turalísm0, como un sistema tk f:1c1Jltadcs :ibsolutas y universales; 

pues tnl idea implicaría un c:ollcepto mctaffsico y trascendente a 

la naturaleza matcrial de las cosas, no solo en sentido flsico,

&inn en Jos contrnidn5 ccon6micus, que para efectos sociales son 

sumamente importantes, y porqpe además. los contenidos csniritua 

les. siendo creaciones fundadas en relaciones v estructuras eco

n6micas. serían relativas v cambiantes en el sentido de que el • 

Derecho, y la e ieucia se al ternría.n de confor:uid:.:d con los proc~ 

sis reales. 

-La Filosoffa es un instrumento poderoso del conocer y 

obrar de los hombres, un factor activo del conocimiento y de Ia

práctica. M. Rosental. 

LA .JUSTICIA SOCIAL EN NUESTRO MEDIO 

Los derechos económicos y sociales, conocidos como Ga

rantías Sociales, al entrar al Estado Polltico originan el cncuen 

tro entre las diferentes clases; trabajadores, empresarios, cam 
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pesínos, cte.; Originando la llamada cuestión Social. Ast el· 

Estado debe actuar conforme a normas sociales consignadas en Ja· 

-..vn:>titución y c~pccfficnmcntc en SlJS artict1los 27 y 12'.'i, que -· 

vienen 11 constituir lahn~•e <le la estructura de ntH'!>tra justicia· 

social, de manera qu:.' el Estado ejerce 1111a funci6n distinta a la 

pqc presenta con la polftic:1 social, ya que en ésta, se impone· 

propiam<.•ntc al Estado 1111 dcher ,k realizar obras ¡111n1mcnte socía 

les. 

La justicia ~•ocia1, es la expresión del Derecho del -· 

Trabajo en nuestro articulo 123 Constitucional que como estatuto 

exclusivo de los trahaja<lorcs no solo se propone 1lcnnzar la di& 

nidad del obrero y obtt~ner ~;u parte corn.:spondiente de la produs._ 

ción para conservar un ~quilihrio y justicio social sino la rep! 

ración de las injusticins sociales. 

Como dl'finición; vcmo'.-;: La Justicia Social, busca --

afanosamente un cquilihrici y una justa annoni;:.ac:i6n entre el ca-

pitnl y el trabajo, estando lntimamcntc vinculado el bien coman. 

En tal definición podemos observar que la idea <le Jus-

ticia Social no solo tiene como finalidad nivelar los factores -

en las relaciones de producción, mediante la proteccl6n de los -

de la clase trabajadora, tcnJit:ntes d<•sdc luego a la socializa--

ci6n de Jos bienes propio~ de lu producción. 

Tanto la administraci6n pdblica como la adrninistraci6n 
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social, tienen los mismas focultaJcs rcivinJicntorias Jcl prole· 

tariado, y puede dccír!;c que a través dd ejercicio de estas fa-

cultades ptH.'dc ohtcnPr.se un cambio de c:>tructuras económicas, ·· 

confornw a los prcccptll:> dt: la Justiri:1 Social. 

Nuestra época, no pu<·•\e sino estar n·gldo por lo so- -

ciul, sin dcsconorcr la libertad y los dt•rt•chos del hombre, sup~ 

rando ese destructor cgofsmo, que hob[a proclamado el libcralis-

mo destructor e infcrundo }' 1lc mortal aíslamicnto, en que el ho!!,l. 

bre se transforma en "Lobo del Hombre", reducido pobremente a --

una condición animal. 

Para proyectarse en el orden socí:1l, en formulas de·· 

convivencia realmente solidarias ver<lndcramentc humanas, de accr 

camicnto constructor de confianzn es necesario tener que estar -

ordenado por valores sociales, jurídicos y pollticos de Justicia 

Social. (7) 

(7): Trueba Urbina Alberto: "Nuevo Derecho Administrativo del 
Trabajo~ Editorial Porrua. M6xico 1973. 1a.Edici6n-Tomo l. 
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LA CONSTITUCION SOCIAL Y El. ARTICULO 123 

Sabemos que lo Constituci6n actúo como norma regulado· 

ra de In organizaci6n JcI Estado y de los derechos del hombre · 

en función de garantla del individuo frente al Estado y por lo· 

tanto trataremos aquí Je cnt.endt>r el contenido sodal de la mis 

ma y su proyt•cci6n a través del nrtírnlo 123. 

Porque si bien es cierto q1w una Con~•t'•.ución -como e!_ 

presa Fernando },asallc· "es la ley fur11.lamental de un p~1h, pero 

su esencia reside en los factores reales de poder, en una soci! 

dad det<•rminada", también C'~ cierto q111.• hay q11e darle un valor· 

(jlW se encuentre determinado por la realidad social. 

Aparecen ahora a diferencia Je las Constituciones dcl

paso<lo, nuevos derechos sociales como resultado <le la vida pol! 

t.ícn y social, que demanda la ju!>ticia :;oci.al. 

No se trata sólo Je poner <le relieve que el derecho P2 

lítico es el organizador de las constituciones meramente pollti 

cas, :;iuo que hoy Lb r:nalid,11\cs <lc0eri .:;~r ta;;ibi6n 1.:co;;C"1icas· 

y sociales. 

En las Constituciones la formulación de los derechos · 

sociales es la d(•mostr:ición t•vidcntc de la transformación d•.!l -
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Estado en los tiempo~ modernos. 

Por otra p;1rt e, cabl' hílct;r mención de la di fe rene i a que 

hay entre Ju Constitución social v la politica, ya que la prim! 

rn es indcpt•ndicntc de la sq;11nda porqtH· PS el con_iunto dt• asp,l 

rac101ws y ia·ccsi,ladcs de los grupo~. humanos que como t:ilcs in· 

tcgran la sociedad y tr:1ducen el ~entimicnt.o de la vida colecti 

vn, distintos pC'r sup11c<.tn, a los dt> la vid¡¡ política: t•n otras 

palabras, los dcrPchos del individuo y la organización estatal· 

son diferentes de lo:' derechos de los ¡!rupo!> o clases sociales· 

y de la sodt'<l 11d misma y del hombre. 

Frente al Estado, nl individuo propietario urgen los -

derechos sociales, dcspu~~ de un proceso sociol6gico de forma·

ci6n, se incorporan nl orden juridico. Nuevos procesos de inte 

graci6n econ6mico y social de la vidn p6blica han originado nu! 

vos derechos 5ocialcs positivos, la mnyorla de ellos incluidos

en las Constituciones poltticas. Dentro de la jerarqula norma· 

tiva son derechos ~upcriorcs a los derechos individuales, pues

toda limitación o la libertad del individuo en beneficio de la

socicdu<l, constituye una libertad social, creadora de <lcrechos

econ6micos y sociales en favor de los dEbilcs, obreros y campe

sinos. 

Las necesidades y aspiraciones de la vida social, mani 

festadas constantemente ul travEs de un derecho popular nacido

de las cntrofias mismas de lo sociednd, integran la Constitución 

social, con garnntias especificas y protectoras de obreros y --
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campesinos. 

Por eso ·si~:uc diciendo Tnu~ha llrhin:i- los derechos so 

cialcs consugrados \'l\ la Constitución nacen de la relación no · 

s6lo cntn· el hombrt• y el E:>tadn ·relación que es política·, s_~ 

no de la I't>laci.611 entr!' 1thlividuo y sociedad -relación cvidtmt~ 

mente sot:ial·, ori¡;in[indosc la reL1cí6n .c,ocicdad Esta,lo. 

AhorH hirn, Ja po! \1 ica a :;r;c;i:-. nL1 es má'.; que la cien

cia del Estado o artr Je ~nhrrnar, es <lccir, organización y fun 

cioll()S del Esta,lo y n~cOfüJ(~imiento dr· ilcrechu•; del individuo p~ 

ro cu:rnilo se h:•l>la de Lt ¡rnlttH·a social, l:rHn;.~·cs sur¡¡e la· -

idea d<' un con1.qltn re l acion:ido con las act ividadr•s econ6micns

y socia les del J:'.; tado, «H fu11c i 6n de ¡;arant ilar ::i lo'.; ¡¡rupos d§_ 

bi lef, de la sor íedad, el l'llmpl imicnto de sus derecho'.; protecto

res y rcinvidiratorios. En e:>te '.·l'ntidn se destaca claramcnte

la actividad del Estado en relación con el ejercicio de los de

recho~; sociales, qt1t' L·omo se ha dt·jnilo establecido, son distin· 

tos de los derechos políticos. 

En nuestro país a cau~"ª de L1 RevoltJción dc 1910, se -

transforma el derecho Constitucional. Ya qu~ como se ha dicho

antcriormcllte, la dircctri:: de tal movimiento fue> d(• carácter -

político pero que r1l ir l·onso1id5w!osP, proyecta reformas y ca~ 

bíos <le tip<l soci;1l, lo~; cuales q1wdar dd.1ichm•.'nte c~;tahlecídos 

en l.'.1 Con:.títuéi611 <le 19\;', frente al r(·grncn ,\¡•garantías indi 

viduales. Siendo nue~tra Carta ~undamrntal Ja primrra que con

sagra den·chos polit¡co•; v sociales integrando nor:nas funt!amen· 
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tales, deviniendo C'Stas t~n f¿1vor dt' la~ clases menos prote~idas 

del país. St' logra así (•l aju!"tc Pntre la prnprn Constitución· 

y la realidad social 0xistcnte. 

Una opinión tt.'rtcra de lo cmi t i<ln en líneas ant<·riorcs 

nos la da F.mi l io R:1hris.1 ril expresar: 

"La acción ¡H•rsistcnh• <le la Constitución social impo

ne poco a poca y 1!(n a <l[a su~ formas cnra(trristicas, y hace · 

ceder a la Cnnstit11t:i1''11 políti<:c1, que ·iempre tiene mucho de ar 

tificial y dC' rnat\.'mútic1; las modífícacione~; que en la:; ideas· 

gellcr;1lcs prcnluu:n las ricccsidadt·s cambiante« de la vida, t•l -· 

progreso de las j,kas y las f11t·r;:a!; to1Lis di:l crecimiento nacio 

nal, no ~;e aju~;tan c6rnodar.wntL' al moJJc invarLihle que f(Jf)Ó"' 

una gcnl·raci6n pa!Oadn; y t''.-, pref1•rib!e qm• el moldt' Cl'da lc11t:1-

mcnte y pcrm l ta fon:1a~. melHl"• rec ti 1 Ífü~ns, a que s•I! te en peda· · 

:os a! vi¡:or de fuc·n.as i rrcsist ih!Ps". 

Es decir, la Con!>titucíón dPherín conocer no sólo el· 

aspecto político sino tnmbi~n conocer y reformar y estructurar

las b:1scs del Estado en su aspc·cto social. 

Todo 10 cual se refleja en los principios consignados

en los artículo~; 27 y 123 constitucionales que pa~;an a formar -

parte de las instituciones jurldico-socialcs y cuya función es

ln tlefen~;a de 1os derechos sociales consi¡;n;i<los en favor de · 

aquellos a los que toles normas protegen en sus necesidades v -

aspiraciones. 
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Por eso encontramos una diferenciación entre las insti 

tuciones pollticas y sncinlrs. Lns primeras formas parte de -

los <lcn•cho:, del hornbrt•, los derl'chns del ci11<la<lano al ~ufragio, 

la organi:aci6n de lo~~ pnclerPs político:~, las funciones de es-· 

tos poderes, as·¡ rorn0 el ró1;imen de part id(l:; pol ít i<::O'>. Y las

instituciones soci,1lcs S(' forman por los derecho~; a la cultura, 

a la tierra, para t•rutcger el trabajo, r ;,1 la revoluci6n prole

taria. 

llusc.1 m1estr:t C:on<;tit1.1r!,'1n a travf>'; de su artículn 123, 

revolut:ionar la <·strurtura mism:1 <le 1<; socie.Jad \lcv'lndo a cnbo 

fund.1menta}('S refonna;·, ccnnümicas y ·•.\h:iales, en hen<'ficío <lcl· 

pueblo, de tal maner;> (¡tJe csl•' pt1l'íla con L'l tiempo, mantener ·

por sí y para sí mismo, la n•fornia que h:i :;uq?i¡\o. 

Nos dicr Mario de la Cueva: "1.la111:1mo:; a la Jl.l'.'vnlurilin 

de 1910 y al¡¡ Constitución dt' 1917 u11;1 rPvolud6n y una consti 

tuci6n del puch1o para el ¡it1l'hlo, pero despu{•s y prí11cipalmcntc, 

porque si bien subsir.ti6 el derc-h-:1 índívid11ali:;tJ para l:1s rc

lacionrs sociale<~ y mernrntiles, 5e introdujo una riucva idea -

del derecho, que v;i !\!)toma :;u origen vn el individuo como célu 

la aislad:t y afín creildorn Je la vida ';oci:tl y del derecho, sino 

que en sentido inver;;o parte dl' Jo<; f.,nór~eno:; :.ocia le;. para - -

arrojar sobn· el hombre lo~; beneficios ele la cxistcnci:J. humana, 

de la civilización y de J;¡ cultura: el derPcho a la educaci6n,

cl derecho a la tierr~ para 4uien la trabaja y el <lcrcchn a una 

existencia decorosa para quien entrega sus cnerg[as, bien a la-
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empresa privada, híen al conjunto de la economía, parten de la· 

sociedaJ parn lleg:1r ;ll hombre. y :,nn, consecuentemente, los·· 

l\\H'Vtis ,Jvrechn" <:ocialcs ,1e1 hombre, ¡Jifl'H'11tl'' de lns viejos· 

derechos indi\·iduall·~', qi;t· \'an Jel hmnbre, 5('J individual, sin

pasar pc'r la '.;o;:ietlad, al misr:w hom1ire. Bien entendido q11c lo'.> 

m1cvos den•chns suc-ia1c:; no H':-;trín~;en l:i~; libertades conquist~

Ja5 por las ¡;cncra1._:intH'5 pasadas, sino que, más hicn, '.~on \¡¡ha 

se para que puedan cjerrersl' l íbre y cfica7.mcntc por los traba

jadorc~!; y por lo~ cM!~p<'s inn:,". 

R;1dit:ando la importancia del precepto constitucional · 

en su contenido. Y con Li promulp,ación tic In primera 1.(Jy Fede

ral dd Trahajo dt· 1931 y la ;1ctual ,\e 1970, cuentan lo<; traba

jadores con 1rn ci.wrpo comp;H:to de normas en forma expansiva. 

De don el e 1 n f e r í 11w '" q u e l a s i n .•; t i t u¡; l o 1H "'· que g n1 e· r a 1 a 

Consti~ci:\6n a trn\'f-::. (!(~l ;¡r:'ícnlo 123, so;1 de earficter social. 

Instituciones que tie11t•n su precedente en el grupo Je tr:1hajaJ~ 

res col i¡;ados y donde n('ce;»ririamcntP se originan por las pro- -

pj as nrct·s i d¡¡des soc ialcs. 

Por otra parte, podemos decir que la polltica social · 

es obra exclusiva de la Rcvo1uci6n cuyo fin es c1 de proteger -

los derechos sociales. 

El derecho social es tutelar, obliga al cumplimiento -

de sus principios tanto a los particulares como a las autorida

des de todos los grados, y ayuda a los trabajadores a que los -
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ejerciten sin interferencias cxtraftas. Ul Estado se vuelve asr, 

protector de las clases explotadas y defensor de sus derechos · 

ante los patrones y ante si mismo, porque el derecho social des 

cansa, para su aplicación, en la voluntad de los trahajadores,

en su conciencia de clase, en las decisiones de las mayorias, -

libremente adoptadas. No es la tutela que ejercen sobre los me 

nares de edad las personas adultas, <le acuerdo con el derecho -

civil, sustituyendo lu voluntad de s11s pupilos por la incapaci

dad en que estos hallan para tomar resoluciones válidas. 

Disfrutando de los derechos establecidos en el articu

lo 123, los obreros, apenas un ano despuEs de la promulgaci6n -

de la Nueva Corta Politlca, hablan creado ya la primera central 

sindical nacional. Con aciertos y errores, el movimiento obre

ro se desarrolló libremente durante cerca de tres dficadas, a ·

partir de 1918, manteniendo relaciones especiales con el Po1er

Público que ('.5 necesario tent'r en cuenrn, para poder examinar -

la situación que actualmente prevalece. 

Siendo social, el pueblo mismo es quien debe actuar y

dejarsc manifestar, haciendo uso de la democracia sindical en -

su caso, para hacer posible la vigencia del derecho social y la 

explicación justa de las leyt•s que lo forman, evitando así toda 

clase de corrupción. 

Vemos pues, que el orden jurídico, el orden pGblico del 

pals, a partir de 1917, defiende por igual, la vigencia de las

garantlas individuales y de las agrantias sociales. 



Más aún, la vía ef1ca:: cuando los derecho~ social<·:. ~e 

Vl'll o fect ndos, queda la pos1 hi l i<lad de e.it)cutar l :1 acr ión de um 

paro, de ¡¡cuerdo con el :irtíc111o 10-' constituc1on::il, ron las li 

mi taciOfü'S lógicas q1¡¡• nl resp{'rt(' e:·;t;1blect·, por lo cu;il nos -

remitimos a los párrafos que nos zll;1ti<•n del referido precepto: 

Art. 107. Todas las controversia~' de que habla el ar· 

tlculo 103 se sujctarfin a los procedimientos y formas del orden 

jurídico que determine la ley, de acuerdo con las bases siguic~ 

tes: 

La sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de i~ 

dividuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos -

en el caso especial sobre el que verse la queja. sin hacer unn· 

declaración general respecto Je la ley o ucto que la motivare. 

Podrá suplír5e Ja deficiencia dt' ln quc_ia, cuando el · 

acto reclamado se funde en leyes declarMdns inconstitucionales· 

por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia. 

Podrfi tambiEn sumplirse la deficiencia de la queja cn

materia penal y la de la parte obrera en materia de trabajo, -

cuando se encuentra que ha habido, en contra Jel agraviado, una 

violación manifiesta de la ley que lo ha dejado sin defensa y -

en materia penal además, cuando se le haya juzgado por una ley

que no es exactamente aplitahle al caso. 

En los juicios de amparo en que se reclamen actos que-
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tengan o que puedan tener como consecuencía privar de la propi_!! 

dad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas. pastos y 

montes a los ejidos y a los nüclcos de población que de hecho 

o por derecho gunrdcn el estado comunal, o a tos ejidatarios o

comuncros, dcber5 suplirse la deficiencia de la queja de acuer

do con lo disponga la Ley Reglamentaria de los art.ic11los 10~ y-

107 de esta Constitución. y no procederán, on ningún caso, la -

caducidad <le la in~tancia ni el sobreseimiento por inactividad

procesal. Tampoco seri procedente el. desistimiento cuando afee 

ten derechos de ls ejidos o núcleos de población co¡punal. 

Cuando se reclaman actos de tribunales judiciales ad-· 

ministrativos o del trabajo, el amparo s61o procederá en los si 

guientes casos. 

En materia laboral, cuando se reclaman la~dos dictados 

por Juntas Centrales de Concinliación y Arbitraje en cualquier

conflicto, o por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitra

je de los Trabajadores al Servicio del Estado. 

En el precrpto constitucional mencionado se acusa una

vcz más lo protccci6n de que son objeto los derechos sociales -

que en favor de la clase trahaJadora ha establecido la propia -

Constitución y que rebt·lan ~~u función y L! del '.lrtículo 123, ya 

que cuando se promurvc el juicio de amparo cuando se ven afecta 

das sus gar3ntias sociales por rcsoluci6n Je los tribunales del 

trabajo, gozan de lo quv se llama suplencia de la deficiencia -
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de la quej;:i, 4ue consiste C'n que Jos jueces y trih11nales puedan 

ayudar con argumentos propios a esas per~onas para la mrjor de

Íl'nsa de su~ drrechos. 

Agrel!runos a d lo lo señalado por Ignacio Burgoa de que 

las garantlas sociales, instituidas primariamente en los artlcu 

los 27 y 1~3 constltucíon<ilcs y secundariamC'ntc en la lcgisla·

ción agraria y dd trabajo, entrafia1, derechos sociales en favor 

de sus titulares col<'ct ivos (comunidndes agrarias u org,rnismos

de trabajaJorcs) e individuales (ejidatarios o comuneros y tra

bajadores en particular). Las garantias sociales, corno canten! 

do de los prect'JHOS jurídicos constitucionales y legales que 

las consagran y desenvuelven, son necesariamente observables 

por modo imperat ívo por todos los órganos del Estado. De ahí -

que Ja violación a dichos preceptos jurídicos por rnalquit'r ac

to de autoridad implica inr5cindihlcmcnte la vulneración a las

citndas garantias en detrimento de sus titulares colectivos o -

individuales. Frente al acto de autoridad violatorio, estos se 

colocan en situación de gobernados, y como el referido infringe 

simultlneamente la garantia de legalidad establecida en el arti 

culo 16 constitucional, los sujetos que resulten agraviados pu!:. 

den promover la acción de amparo. En corroboración a estas 

ideas debe enfatizarse que toda infracción a cualquier precepto 

de la Constitución o a cualquier disposición legal secundaria -

o reglamentaria, reporta concomitantemcnte la violación a la me~ 

cionada garantia. Por tanto, las garantías sociales frente al

poder p6blico se encuentran preservadas por la garantia de leg! 

lidad y su vulneración, en consecuencia, hace procedente el ju! 
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cio de amparo. (8) 

En estas dltimns encontramos y reafirmamos la verdade-

ra y real función <le la Constituci6n y del articulo 123, que es 

eminentemente social. (9) 

(8): Burgoa Ignacio: "El Juicio de Amparo'.' Edí torial Porrua ,S .A 
Mlh i e o, n. F . 19 71 . 

(9): Trucha Urbina Alberto: "Nuevo Derecho Jcl Trabajo Teoría· 
Integral~Editorial Porrua.M6xico 1973. 
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1.A Fll!'\Cl ON DE \./\ TEORL\ INTEGRAL 

Alberto Trucha Urbina, es el autor de la Tcorla lntc-

gral por lo que habremos de rcmitin1os a su obrn, t•n la cual se 

nos indica que es "en c1 proceso de formación y en las normas -

del derecho del trabajo y de la prt.'Visíón social tiene su orí-

gen ln Teoría lntt•f:ríll, así como en la itlcntificacilin y fusi6n

del derecho social en el artículo 123 de la Constitucíón de - -

1917; por lo que sus normas no sólo son proteccionistas sino ·· 

reivindicatorias de los trabajadores, en razón de su carácter -

clasista". 

Ya se ha visto anteriormente la naturaleza del derecho 

del trabajo y se :1grcga su fin reivindícador. Pero, ¿por qué -

reivindicador? Pues porque se trata de dar a la clase trabaja

dora algo que de ehcho les pertenecía pero que como derecho se

les negnba. En otras pal abras, en épocas anteriores no le eran 

reconocidos derto ti fJ de tkrechos e incluso se adoptaron medí 

das represivas. Entre eso'> derechos encontrarnos como ejemplo -

m~s visible el de la huelga. 

Y para reafirmar el carácter rciyindicatorio del arti

cul~ 125, en la pnrte final del mansajc del mencionado precepto 

se seriala con sentido telco16gico que "las bases para la legis

lad6n del trabajo han de reivindicar los derechos del prolcta· 
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riada". 

Ahora bien, la Teorfa Integral presenta al derecho me

xicano del trabajo como derecho exclusivo de lo:> trabajadores y 

de la clase obrera, ''protector y rt•ivindicador de éstos'', pala

bras emitidas por el jurista citado. 

El mismo autor l.o indica: La Teori a Integral del Der! 

cho del Trabajo y <le la Previsión Sodal, surgi6 "no como apor

taci6n científica ¡a•rsonal'', sino como l:i revelacion de los tcx 

tos del artfculo 1n de la Constitud6n Mexicana ele 1917, y cu

ya naturaleza es social. 

Otra'l rcivindicriciones las constituyen el derecho a -

participar en las utilidades de las empresas, a la asociaci6n -

profesi ona.I. 

A continuación p rcscnt amos un estracto de la te orí a in 

tegral redactado por su autor: 

lo. La teor1a integral<livulga!'l contenidodelarticu

lo 123, cuya grandiosidad insupcrad;1 hast:J hoy identifica el d~ 

recho del trabajo con el derecho social, siendo el primero par

te de 6ste. En consecuencia, nuestro derecho del trabajo no es 

derecho públio.i ni der .. :cho privado. 

2o. '.>luestro Jerecho del trabajo, apartirdel lo. tle ma 

yo de 1917, es el estatuto proteccionlsta y reivindicador del -

1 
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trabajador; no por fuerza expansiva, sino por mandato constitu

cional que comprtm<lc: a los obrrrr•s, jornaleros, empleados, do· 

mésticos, ;irtcs¡1nos, lmn'kratas, a¡;entes comerc1ulcs, ml'dicos,

abogados, artist11s, deportistas, toreros, t¡;cnicos, íngcni(•ros, 

et.e. A todo aquel que presta un sen'icio per~;onal a otro me- -

diante unn rcmunerací6n. Ahnrca a tod:i clase tk traba_iadorcs,

n los llam¡ulos "~ubord1nad0s o Jcpendi(·lltl'S'' y a los autlinomos. 

Los contratos de prc~,tacifin de servicios del Códi¡(o Civil, así

como los relaciones personales entre factores y dependientes, -

comisionistas y comitente~, t>tc., ,Je} Código de Comercio son .. 

contratos de t rnhajo. La Nuevn Ley Federal del Trabajo reg lame!!_ 

ta actividades lahornles de las que no se ocupaba la ley ante-· 

rior. 

3o. El derecho mexicano del trabajo contiene nurmas -

no sólo proteccionistas de los trabajadores, sino rcinvindicato 

rias que tienen por objeto que 6stos recuperen la plusvalia con 

los bienes de la producci6n que provienen del rfgimen de cxplo

taci6n rnpi talist a. 

4o. Tanto en las relaciones laborales como en el cam

po del proceso laboral, las leyes del trabajo deben proteger y

tutclar a los trabajadores frente a sus explotadores, 11sf como

las Juntas de Conci liaci6n y Atbitrajc, de la misma m~nera que

cl Poder .JuJ.icial Felkral, cst3n obligadas a suplir 1as quejas

dcficic~ntcs ck los trabajadores. (Art. 107, fracci6n Il, de la

Constituci6n). TambiEn el proceso lahoral dchc ser instrumento 

de rei\•indícaci6n de 1a clase obrera. 
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So. Como los poderes polfticos son ineficaces pnra --

realizar la rcinvin<liración de los derechos <lcl proletariado, · 

en ejercicio del articulo 12~ de la Constitución social que co~ 

sagra para ta clase obrera el derecho n la revolucitm proleta·· 

ria podr:ín cambiarse las estructuras ccon<'imicas, suprimiendo el 

régímcn d(' c:x:plotací6n del hombre por el hombre. 

L:1 Teorí;i Integral es, en suma, no s61o la cx:plicaci6n 

de las relaciones social~s del Articulo 123 y de sus leyes re--

glamcntarias sino fucrzn dialéctica para la transformación de • 

las estructura~ económica<; y 5ociales, haciendo vivas y dinlimi· 

cas las normas fundamentales <lcl trabajo y de la previsi6n so-· 

dal, pura bienestar y felicidad de todos los hOl'llbrcs y mujeres 

que viven en nue?ltro pn'ís. (lO) 

(10): Trucba Urbina Alberto: "El Artículo 1Z3'.' Editorial Porrua. 
Méxíco 1971. 
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CUt..MISAC!ON llE l.i\ RE\'OLUCI O:\ 'lEX 1 C!\\Ji\: L\ 

IU~\'OLUCIO~ l'ROLET:\RI :\ 

Es \'C'rdnd que Ja Revolut:i6n Mexicano ha quedado incon

clusa, pero también se ha puesto en m.lrch.:i ya que Jebe ir acom· 

paftoda de la productividaJ ccon6micn, teniendo como motor la ca 

pacidad ln11nana, física, intelectual y espiritual, a la vez quc

hay que procurnrh' los medios para ejercítarst·. 

Es decir tal revolución no puede ser <lefínitivn, ya -

que el proc(•so evolutivo de México se encuentra en pleno dc•rn .. 

rrollo y en vf u5 de creer mejores condiciones de vida para toda 

la pohlací6n. 

Pero vt~mnos aspectos generales de la revo1uciún como -

acto, pues se presenta en cado pafs y en cada momento hist6ri·

cos dado~ en la forrn;1 en que se marc11 ln realidad politicn, so· 

cial y económica. Se presenta pues como un cambio sObito y 

~rande de lo estructura social o politica de un Estado. 

Coractcristica de In revolución es que por un lado se· 

presenta como dcstructura de un determinado orden existente, por 

el otro, se presenta siempre como una tentativa más o menos lo

grada de implantar un nuevo orden y diverso. 
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Cons(•cucntnmentc, mirHpic la rcvol11ci6n se presentn co

mo 1111 f(•Jli'.Jmt'llO político·s1Kial, es ind11d:1hle qu<' ~•e prc~;cntc ··· 

tamhién con caractr·rc:; jurídicos; reperc11tl: en el ordl>namíento

juridíco. 

Por otra parte, si la rC'Volurii'ln política se configura 

suhstanrinlmentc como una tran~f<.'rcn;:i;i violenta dl' po,ler de·

llll' marws •. le un grupll :1 las dC' ntro, "qta•rlandn :;icmprv Pl puc·

hlo como la lHH•na \lestl:i 1¡uc 11ev:1 la carga", como h11hría dicho 

de5¡HJé·s Sorcl, la rv\·ol uc i(in soci .iJ :H ;1<::1 l :1 e:.;t n1ct11ra misma • 

de la socicdod l ](•vando a caho fundumvntales reformas econ6mi·· 

cns y socia les. 

Ln revolución política s<· config11ra como lllla revolución 

encamüiada J perst~guir lil ,;í;r1plc "democracia formal" (¡uc, !11 ll. 

mítarse a garanti::ar un;1 iguaJ,Jad político-j11rídica, consoli<la

dn de hecho, n·vistíendo cof'lo t1n mantc ti<> aparienci:1 igualita-

ria, de ilusíonc»> de (kred10 cquitath·o v de lihl·rtatl fonn;iles

la realidad de la Ji~~ta<lura de la lrnrrue:;ía, la revolución so-

dal tiende ;i una ('fel'tiva "democracia sl!bstancial", al destruir 

el fun1lamcnto mism(i de las di!'.tÍnciorws lle clas<' y desarrollar

la liualdad ~n el plano ccon6rnicu social. 

En suma, una rcvoluci6n no constituye sólo la desembo

ca<lura de un;i evolnclón social 'ÍílO que m:irca el inicl.o de un -

desarrollo ul ter l or, y, ¡HC'.'.tipone una rupttna profunda con el -

sistema que Jifien• Jel prim,;ro no sé>lo en sus aspectos forma

le-" sino t:iml1if.n v ~.;ohrc tu·ll) en los de fondo. 
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Y si nos TPlllÍtimo'- a la f~('\'Ol11ri6n MC'xiciri.1, vc~mos que 

presenta la~ cir;1ctt•ríst i<:as antcriorl's porque ¡irocura Ieforma.; 

de índ()](• político y socj;1J. 

Pero m1estr:1 r1.:vo1uci6n, i.'fl Ja cual intervino .la clase 

pr(lletaria, n1i !'t' prL•:;cnt:1 L'll l'] ''Cli!ido d1.' qul' deben 1k climi· 

nar del JH>dcr s ín L'xccpdón a todo:; Jo;; ¡~rupos cxpl c•t ador('s r · 

llcrar al pc,dcr a la r;1n~:11anlia n Indos lns explotado:; la cla'!'l' 

de lo:; pro ] e t ar i os , s 1 ¡¡ n q 11 e n u t• :' t r ;¡ rt' vol u e· i (m se h;1 s a !' n el · 

cambio ~;I de ];1 máquina cc;t;ital ¡H'ro •;iguil'nd\' los c;1ucc·!; lega· 

les previamente r·st:iblecíclo'., ;.·los <.:ua!t>s se lln·:Jron ;1 rabo al 

plllsmar en su Con:,tit11cióH de 1~117, el artíi:11Jo 12.\, dl' índo!C'· 

revolucionaría y que hace partí,ipe;; a todo~; ]lis trabajadon?s • 

en gt·neral. 1;1 elemento proletario tiene participación desde • 

la gestación de Jo rcvoluci6n ha~ta nuestros dins, de las ciud! 

des y del campo. 

Se impone ahora hacer una breve rcscna de In situación 

social y de la actuación Je los diferentes reglmcnes hasta nue5 

tros dias: 

ncsdc principios del siglo XIX el atraso económico de· 

España, que le imped'íi! competir con Ingli!terra, Francia y Hola!}_ 

da, cuando estos países h;;bLrn consc¡;uido ya un ~;ran desnrrollo 

burgués·cnpitalista, se proyectó inc.'\·itablemcriti: en s11s colo- · 

nias, entre ellas, la mÍls rica qt1e era la ~~ueva España. 

Luego, la situación política, económica y social, sur· 
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gida por la guerra de Independencia, a su paso por la Reforma · 

Liberal, se 1 lega a la dictadura dt'l ¡rnneral D'faz con quien se

incrementa el capitalismo extranjero y a la vez surg~n las in-

conformidad1•s que a travé~• de la historia se habf<m presentado

cn la vida de Méxil:O. Las com¡rnlíla~' reciben concesiones increi 

bles son subvenciones oficicialcs, como las empresas ferrovia-

rías, las nsociacíon<:s d(~ cr6d1to que pasan a manos decapita·

listas ingleses, franceses, nurtramcricanos, mi~ntras que la ie 
dustria minera es controlada por el capital norteamericano; la

conccsi6n para Ja explotación drl petróleo a nortramericanos e

ingle5es. De la industria de la transformaci6n sl'ilo la textil· 

llegó a alcanzar rApido desarrollo, trahnjando en ella, en las

postrimcrtas del porfirismo, alrededor de 40 mil obreros. 

Por otro lado, las empres:n deslindadoras crea~ias por

el porfirismo, ~irvieron eficazmente n los monopolizadores de -

la tierra, fundiendo codn vez mfis, al campesino meKicano. Desa 

pareciendo asl las cnmunldndes ogricolas, haciendo de los camp! 

sinos indfgcnas, nuevos rsclavos de ln tierra. 

Hechos que fijaron las bases p~ra la evolución de las· 

ant íguas capas social es de la vida mexicana. Los artesanos se· 

transformaron en proletarios. Adcmfts, el despojo de las tie- -

rras comunales, ílTrojó a una buena parte de la porlbación rural 

hacía las ciudades, haci(,ndo1o~ proletarío'i ur}¡anos. 

Aún .:\!ando la~, condiciones de los trabajadores eran de 

plorables y las huelga:> er:in reprimidas y prohibidas, surgen 
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las primeras manifestaciones <le solidaridad proletaria con el • 

mutunlismo el cual nn rrsponJi6 n sus necesidades, tocando des

puEs su turno al cooperativismo. 

E11 la primera década 1k1 sig1o XX el movimiento obrero 

revolucionarin ~e accntfia, como se dejó asentado e11 capitulo ·

aparte, que aunquC' fuPron r;nfocados, \'inil.·ron a fortalecer el -

espíritu <le rehe1dia de la~ r.rande!; masns explotadas. !lasta·· 

que estalla la HPvolnción t·n 1910 con el Plan ele San Luis; re-

nuncin li'íaz, se inicia el r(~p,imen m;11h•rista quP tmnbi<~n se vi6-

empaf\ado por la lucha agraria y nhrera, ya que si bii;n es cicr· 

to que creó un Departamento 1\e Trabajo y una t.ign Obrera ant'Xn· 

al propio Drp~rtumento cc<li6 a las exigencias de los capitalis· 

ta~ desviuculándosc totalmente de los campesinos y los núcelos· 

obreros en formación, lo cual determinó su calda. 

Pasa nl gobierno el usurpador Huertii, llega Carrania y 

con el Plan de Guadalupe lo desconoce, fijando las hases para -

la dcs±gnnción de un nuevo Presidente y un nuevo gobierno y du

rante su r6gimcn se organiza en el Distrito Federal por la Casa 

del Obrero Mun<li<11 la Federación de Sindicatos Obreros; se con

voca al Congreso Constituyente donde surge el articulo 123, no

sin haberse presentado dificultades en su integruci6n por la1 -

diferentes ideologias, logrhndose una magnifica conquista para

las capas explotadas de Mfxico. 

Tambí én Carranza creó un el ima de desconfiania entre · 

la clase ohrera al retardar los efectos de la Constitución, pue5 
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no se apresuraba a cumplira. Renace el movimiento sindical lle 

gindosc n crear ln Confcd~ración Regional Obrera Mexicana (C.R. 

O.M.) de la que resultó Secretario C.cncral Luis N. Morones. 

~hwrc Carranz.a l'n Tl axcalontongo ocupantlo la Presiden

cia de !a República <'1 Cenera! Obregón (1920-1924) en cuyo go··· 

bícrno el dcn·cho ohrero el reparto tic ti<,rras, se dc~arrolla-

ron r!ípidamt'nt(~. Crece L'l movimiento obrero, parecia que ln re 

volución prolctari n l'St.il1a en ¡rnt•rt11 1 pero en rcalidnd había 

falta tle madurez politÍCil de lo•; diri¡;entt's ohrcros para apli-

car la teod a rcvol11c i onar i a a las c.ond ici ones hi st6ricas que -

en M6xico prcvalcclan. 

Más huho violento~; movímíentos huclgufsticos en esa 

época, como el dr Vcracruz, que fue reprimido por las tropas 

del General Gu;Hlalupc Sándic::; en la ciudad de México se repri

mió la huelga de los tranviarios por medio <le las armas por el

Gencral Arnulfo R. G6mcz. 

Llrga o Presidente <le la RepGhlica Plutar¿o Ellas Ca-

lles el cual l•uscó el apoyo de la clase obrera y en cuyo régi-· 

mcn los progr:w1:is del movimiento obrero siguieron madurando. 

Emilio Porte .. , Cil logra que 5C dcsarrollf: la lcgisla-

ci6n obrera al presentar un proyecto de Código Federal <le Traba 

jo que fue Objeto <l~ ataques. 

Con el cambio Je Presidente cuya elección recayó en el 
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Ing. Pascual Orti: Rubio, no mejoró y si se agravaron los cond! 

cio1H'S del pah. Sube :ll poder t'll 19:Z.2 el í.Pneral Abdardo Ro

drí¡;uc: q11c nu ft1l' mejor, ya que ~crvía 11 intereses do .:apita-

listas yanquis. 

!.le 19~4 a l~HO (•l C<~ncrnl Ltizaro C;írdenas logró cam- -

biar las condiciones de l.!l-xico con su labor en favor di? la da

se obrero-campesina. !'<' fortalecpn las agrupaciones y se· crean 

otras como la Confederación de Tra',1ajadores MPxicanos (C.T.M.)

cn 1936. 

Como observamos, ln actunción del Gobierno ha influido 

en forma preponderante en el desarrollo político, económico y -

social de México. 

Adcrnfis, no es dificil comprender por qué sobre tales -

bases lu revoiución forjó ~u carácter social, antes que en las

elaborac1oncs de los teóricos, en lo desesperada realidad del -

campo desolado. 

La Hcvoluci6n Mexicana no ha terminado, se encuentra -

en la etapa <le las grandes realizaciones. 

La obra que necesita Mfixico es de los fuertes, de los

débiles, obra de todas, "de la Revolución". 



. 108 .. 

e o N e L u s l o N u s 

l.- Toda ley Jehe satisfacer las exigencias planteadas 

t~n el seno Je la s.ocic,!ad durante la f.poca hist6ríc:i de su vige!! 

cla. Particularr.H·ntc la lcgi•;lad6n del Traba.10 r\'quierc de una 

ad<.•c.uación y un ajw;te cnn:-t;mtt.· ;1 ~.u ca111po <k aplicación,quc -

lo es el de !;ice re\;1c1ont.·~• _¡urídic.1:. nitre los hombre:> que 1.:onc~! 

rrcn a rcalíz.ar el fen6nwno dt· la ¡11«1J11l',·lón de hic1ws y scrvi-

cios. 

2.- Es indudable que el panDrnma eco116mico del México 

ue hoy('$ radicalmente Ji:,tinlo del de la (•pota dv la revoluci6n 

armada qu" hizo posible el sur~;ih1ient,i del ,\rtículo 12:1 de nues

tra Constit11ci6n l'ólítí.·~a Sorial, comu t:imbi~:n es Jift:r('.ntt· <lel 

que tuvo a la vi'.;1:1 el lq:i~;Lidor 11uc tlió v1t.Li 11 la Ley Federal 

del Trabajo. 

En las últimas cuatro dé,:adas, la vida económica de Mé· 

xico ha seguido ~aucus que han llevado al pais a una transforma· 

ci6n, no terminada atln, que afcctd a todos los plan~s de la vida 

nacional, y que· ha Je caminar a la vieja sociedad mexicana h.'.lsta 

llevarla a Jos mnbrale> del ';ucL.di;,mo. 

3.· La Lt~y Federal dd Trabajo ha sido, ha•;ta la fecha. 

un magnifico instrumento para hacer participe al sector obrero -

de los beneficio5 de las actividades productivas, pero el momen

to histórico rcqui~rc un avance substancial que puede ser sinte

tizado !'11 lo:'· :0.ignicnte~, puntos: 
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a) Aumento de los derechos mínimos de los trabaJa<l~ 

res y crcar16n Je prestaciones nuevas para clc-

v ar t' l n i \'el Je \' i da de un ¡: r :rn <.e e t o r de l.1 , 1:1 

se ohn:r.1. 

b) Amp1 iad6n dt'l e am¡in dr· ;ipl i\·ac ión de .la ley a -

Sl'Ctorcs Jp trabajadon•;, que, por lo:; mfis Jívcr· 

sos motivos, han pPrrn;1net ido ;¡ J :a:irg(:n de los be 

ncfic10~ qui' otorga Ja Jcg1slaci6n laboral. 

e) Mcjoram1t•nto Je 1:1 lfcnici j1níd1c1 en la 01avo

ración de l;1s normas le~nles, •¡uc· LIL:ilíte una 

interprctac16n y aplicació11 más j11st1cícra de -

los t t'xtos, ¡•ara Jo <¡ll(" Jebe ~;t•r aprovl•chada una 

larga exper1t.:l1tJJ en ld propio c;¡n1po de las rt'l~ 

dones lalHir:1les Je la jur1~.prndcncia de los .. 

tribunales dl' trab::ijo y la Suprema Corte de Jus

tú;ia, asS corno dl' una tloc1 rina 1rnc íonal sohn: · 

la materia. 

d) La búsqueJa dt~ f6rmulas más e f icaccr, para lograr 

que la administración de justicia en los conflíc 

tos de trabajo pueda ser rápida y expedita. 

4.- La hístorta nos JL·niucstra que cu;mdu se habre !;1 -

perspectíva para la clas¡; trabajadora de obteucr las reivindica· 

cioncs soo3lcs y cco116mica';, la lucha Je clases se i.ntcncífica, 

y luchando e!', como los trabajadores \'an arrancando una a una p~ 

nosamente, un~s cuantas conqu1)tas a Ja clase dominante, tanto 

en el aspecto econ6mico como en el soctal, lo que ha permitido· 

en parte el mejoramiento de la misma. 
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S. - El entramada fundamental ele toda la historia humana 

está con!>tituido, por dos principios: La clase y ~xp_l<J..l.!1-~i,.~_n. 

6. · El 1nterú5 t;con6mic·o de 1 a cl::l~H· 1.k los emprcs:1rios 

(burgueses) es conseguir de sus empleados de mayor trahajo(explo

taci6n) posible a car.ibio 1.k la n1ín1ma retríhoción qut> puc,Jan. 

7.- La miseria y la frustración <le la lucha de clases -

son agravadas entre los trabajadores por el hacho de qu~ son vic

timas de explotación. 

8. La explotación consiste en la difr cncia entre el -

valor de lo que un trabajador produce y la crntidad de dinero que 

obtiene por ello como salario. La explotación es un terrible y -

gravlsjmo mal, contra el que lo~ trahajaJnrcs han de revelarse · 

en definití.vJ. 

9.- La teoria Integral del maestro Alberto Trucha Urbina 

surgida de la dialEctica sangrienta <le la Reva\uci~n Mexicana, y -

que cada vez va cobrando mJs auge, entre las nueva~ generaciones -

de juristas, no solo persigue la realización Je la dignidad de la 

persona explotada sino tambi~n su prorecci6n, tutelaci6n y rei-

v inJ icac ión. 

10.- Nuestro Articulo 123 es, en su maxima expresión, el 

resultado de una lucha que no ha llegado a su ftn, siendo a la vez 

dnico en su e pecie, pues su contenido es netamente de cardcter so 

ci.al y n~voluc1onario. 
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