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1 N T R o D u e e 1 o N 

LA IMPORTANCIA DEL TEMA 

Desde tiempos muy antiguos el hombre ha tratado de cono

cer qué es lo que impulsa a la sociedad humana y qué es lo que d~ 

termina al regimcn social. Esto ha venido a ser la rclaci6n m5s e~ 

tTecha de ln problemfitica social y afecta en muchos sentidos a in

tereses muy cercanos; ¿pero es acaso un accidente social la exis-
tcncia de los regímenes en la socic<la<l o estamos condicionados a 

causas que no podemos ver, pero que se imponen al individuo? ¿es 

posible cambiar estos sistemas o cst5n los hombres condenados a s~ 

bordinarse enteramente a ellos? ¿uu~ fuer:a puede mejorar la suer

te de millones de gentes que en la c\•oluci6r1 J1is~6rica <lcl mundo 

han sido oprimidos. }1umillados jun~o a un grt1¡lo de Jlrivilc~ia<los?

¿o es acaso que nunca podremos alcan:ar el bienestar y la libertad 

para todos, y no solo para una minorla? 

En el caso afirmativo, debemos tratar de conseguirlo; y 

sin embargo debemos considerar a dónde se dirige la huwanidad, ha

cia dónde se encamina la prosperidad y el progreso, nos ayuda o 

nos perjudica la ciencia o estamos condenados a permanecer en el

estancamiento y la decadencia. 

Pensadores de todas las épocas y de todos los pueblos 

trataron de responder a estos problemas sociales> y en todos los 



t:icmpos se vcí;1n invari.al,1cmcnt:c rcíutados por ln crítica, por lo 

que cI camino seguido en el estudio de la socicdnd resultó ser ex

traordinariamente dificil. Ello se debe a 4uc la vida social e~ m~ 

cho m:i5 compleja que t.'l Jc.sarrollo Uc ];1 naturalc::a .. 

La.s oh.scrvacioncs hechas por estudiosos. de esta materia, 

nos revelan que en ]a.s épocas <le la evolución cultural de] hombre, 

han nacido paraJ..-.~Jamcntc a la cultura ciertos fcictorcs que el mis

mo ser hum;1no ha usado como instrumcnt..o evolutivo .. ne t;1J modoµ~ 

demos c..lcrcrminar c{lmo en el orJen tr.a.slat1vo del .salvajismo a la 

barba.ríe- sohre.sa 1 t_•n cos11unl·q-c-s 

¡el cmplc·r. del Íl1e:~o. el lJSO de 

así como l:i cuerda:-· la flech:1; 

l ;1.s a rm.a s .. 

todo el 1 o 

<lctcrminan las c..~xpericncias .:1cumulada.s. 

]o~ pueblo:-;, t..alc.s como 

la al imt.~nt:aciún, el arco 

y much.:1s cosas más que-

Asimismo el arte de la alfarcria, el tejido a mano, los 

inst:rumcnt.os <le piC"dra pul i<la :· la f"orma <le rcsguarc..larsc constru-·

yendo viviendas, impulsaron al hombre al desarrollo <le ciertas ar

~cs, ~ales como la fundici6n y la escritura. La pr5cEica de to<las

csEas experiencias motivan el intcres de la agriculrura, la crian

za de animalc!"., la coust.rucci6n de harcas. los comicn:.os de la ar

quit:ect:ura como art:c; ést.c cuadro Je dcs;1rrollo <le la humanidad es 

bastante rico por los nuevos rasgos <le la claboraci6n de sat:isfac

t:orcs 

La superación <le estas t!t:apas socialc-s. ! levaron al hom

bre a una convivencia nL•cc.•saria L~n ..1011<lc st.• orgat\i=:6 la familia. 

Ello const:it.uía la uni<lat..l social y l.a formac i6n de tII\ or<lcn, y la 

necesidad <le surnínist:rar alimcut.os, 4uc se convirtió en un lujo• -
Ia acumulación de estos medios de subsistencias se determinó como

una riqueza, ¿pero a 4ui6n pertcnccfan esas ri~uc:as? lo cierto es 

que muy pront..o Llehiú Je dL·sarrol lar~e Ja prop1ed.ad privada; conve.!. 

t:idas t:o<las las riquc::as en prop.ieda<l privada 1..1-._· las familias y a~ 

mentadas después rtj.pi<lamen'tc, ésras ast."'Staron un Juro golpe a la

socicdaJ. Es as".i como el matrimonio había int:1·0Juci<lo un elemento 



nuevo que daba al hombre unn posici6n más importante: Un nuevo pr.l 

mcr cfect:o del t'odcr cxclu$ívo de la monogamia y reconociüo como-

un progreso 

za privada, 

hi~t'"6rico, }H.""ro al mi:srno tiempo se 

época que dura hasta nut.""st.ros días, 

inauguraba 
en la que 

greso es al miswo tiempo un regreso relarivo; veinticinco 

en los que el bienestar y el desarrollo es a exµ~nsas del 

la riqu.E,. 

cada pr2_ 

siglos
dolor y 

de la rcprcsi6n <le o't.ros~ Todo ello como una forma celular de la

sociedad civiliza~a. 

La vida y el trabajo en conjunto cxiglan de 

un orden determinado en sus relaciones, en las cuales 

los hombres-

dehian se--
guir ciertas reglas de conductn. Estas reglas eran las costumbres, 

cuya observancia "º cxigia un aparato coercitivo especial, sino -
que se basaba en Ja Cucr:a de la misma costumbre y en la autoridad 

de las viejas generaciones. Las costumhrcs, muchas ernn al mismo 

t:icrnpo normas <le ln moral J>rimitiva, quL· reglamcnt.ab;1n <.. ... l compor

tamiento de los miembros de la gens en inter~s de la colcctividad

cn't:cra. por lo qul.' el homhrt..• l.<1 rc~pctaha voluntariamcnt.c. 

Del <lcsarrollo tle la economía incipiL ... nt«--·, 11acc la posib.i. 

Iidad de apropiarse c.1cl sobrante <le 10<.:. pr<:Ji..luctos que se necesita

ban para mantener al trabaja<...lor q11c lo l1abía cunscg11i<lo; hacicndo

posiblc la explotación '-1el hombrL~ por el ho1,1hre. Los prisioneros 

de guerra, <!Ut..• antes eran sacrificados o pasaban a formar part:e de 

la gens• son ahora convcrt idos en cscl.a\·0s t ;:i¡,ruvech.:tndo su fuer=.a 

de 'traha_io a fin Je apro¡iiarsL' dL· lo quL' i'ruLi11t...-<.•; el 'trabajo del

csclavo intcnsiCica aOn w5s la dcsi~ualdad de los hiencs dentro de 

la tribu y facilita el r5pi<lo 

tas familias y en definitiva, 

econ6mica Je la ~ucie<lad. 

crccirni~nto de las ri~uc:as de cicr
la familia se convierte en la unidad 

Las nccesi<ladcs de 1.:1 producci6u, t.00 xigen una cantidad C!!_ 

da ve: mayor de esclavos; la esclavitu~ se convierte en la base 

del sis'tema social, y la cconoMía ese la\· i st.a se propa~a en rodas 

las ramas de la J>ro<lucci6n. Las guerras ent.re las ~ribus se hacen-



cada ve: mds Crccucntcs y su objeto no es ya la defensa propia, si 
no el saqueo y el deseo de apoderarse de nuevas masas de esclavos. 

Jun'to a la csclavi::aci6n de lo~ prisioneros aparece la tendencia a 

utili:ar la Cucr:n de trnhajo de las trih~s empobrecidas; es aqui 

donde nace la división real de la sociedad en hombres libres y es

clavos, acentuando la diferencia entre ricos y pobres y donde la
desigualUa<l de hi<-""ncs creó 1.:-i dcsip,ual<l;1d social. 

Las condiciones económicas y sociales produclan 

y la or!!ani::aci6n se hací:• impot:0ntc- ante el aumento de 

cambios 

la desi--

gu3ldad; con el Ucsarrollo de la p1oducci6n :--· la divisi6n <lcl t.ra

bajo entre sus diversas ramas, como la agricultura, el comercio, 

la navegación, cte .. La población se divide en grupos bastante es

tables, cada uno con una serie Lle nuevos int:crcscs comunes, Ios:ra!!. 

do una socicL.la<l que no solo no podía conciliar cst:os antagonismos, 

sino que por el cont:rario, se veía ohligaJu a llevarlos a sus lími 

tes extremos. 

Oc la organizaci6n de la sociedad surge la necesidad de 

fortalecer la situación dominante de las capas altas y de mantener 

soju::.gados a los esclavos. el Est.a<lo aparcci6 al agudizarse las 

condiciones de clase, y su aparición se caracteriza por el hecho -

de que surge un !!rupo <le in<livi<luos que se ocupn exclusivamente de 

la administración y que para ello utili:a un aparato coercitivo es 

pecial. 

Dentro de este sistPma, las clases sociales fundamenta-

les Cueron: Jos siervos Je la gleba y los scfiorcs feudales (la no

bleza y el clero). Los siervos <le la glwba eran los sucesores de -

los antiguos esclavos romanos, ellos eran un instrumento de produE 

ci6n y su descendencia cr:.t parte <..1<. .. • la ~>ropie<lad feudal; las car-

gas peculi~res d~ los siervos. caractcristi~a Je su condición. Cu~ 

ron la capitaci6n. el formariage y la m;-1110 r~tuert.:i. 

La servidumbre, aunque con nombres diferentes, existía -



en toda Europa y es posible que desde los tiempos de Cnrlomagno;en 

donde los campos agrlcolas ncnbnron por impregnarse de su condi--
ci6n servil y la trnsmit!nn n quienes las ocupaban, viviendo en un 

predio servil, c.lon<lc los hombres libres se con,."'crtían en siervos.

Era lo que los juristas llnmahnn servidumbre rcnl. Los siervos po
dian llegar a ser hombres lihrcs medinnte una ceremonia o en vir-

tuJ de un documento pero cst<. ... acto no ohraha como generosidad, }~a·

que los siervos comprnhnn su libernci6n mediante cierta suma o com 

prometiéndose a pagar los t:ribu'tos especiales que recordaban su 

condición anterior. 

En la cdacJ media solo eran nohlcs los que poseían medios 

sobrados de subsistencia y c:...~st:os recursos s~1 í;:1n gcncralmcnt:e de -

sus tierras. pero como su honor lc.s impedía cultivarlas, las cntr~ 

gaban a sus siervos. Posccr una rL•nt:a e!'""a la conUici6n má.s expedi

ta para ser noble, pL~ro hubo Ll<.-sigualJa1...lcs de ?·ique=.a que determi

naron una serie de grac.los; <lc.•sd~ el esctJt...lcro hasta el rey, que se 

señalaban con nomhrarnicnt_os cspc.·cialcs. La jcrarqura mfis alta era

la de los príncipes, que ostt..-ntahan un título <le di¿~ni<la<l: <luques., 

marqueses y con<l~s. 

setan centenares de 

res de caballeros. 

eran los sob<.-rar1os t...le una provi.ncia que po--

vill¡¡s y podían 11oncr en ¡>ic <le guerra a mill~ 

Posteriormente les seguía el grueso <le las fuer:as de la 

anti8,Ua noble=a, los caballeros que eran posec<lorcs de un dominio: 

una villa o parte de ella. Casi todas ~stahan al servicio de un -

gran señor, de 4uiencs ¡)rocedia su Uomir1io y le acompaflahan en sus 

expediciones. Los m5s bajos de Ja cscnla eran los escuderos, sene~ 

llos sirvientes a las 6rdt..·n<..•s t..!e un c:iballt..•ro., que l1abía l!cgado a 

convertirse en duenos de algunas tierras y que en el siglo XIII v~ 

vian como senores entre sus cultivaJores. 

Tal parece 4uc las ocupaciones de los señores de la edad 

media: ~ran: cnzar, ¡>escar, ejercitar esgrima., jugar njhdrez, co-

mer, bcher, oír a los juglares, presenciar las peleas de osos, r~ 

s 



cibir a los hu6spe<lcs. conversar con las damas, dar audiencias, p~ 

sear por los prados 6 mirar caer la nieve; rodo csro nos da una 

idea muy certera ,\e lo parasit:aria que era cst.a clase social .. 

En cuant:o al clero. cst.c poscla J.!ranJ.cs propiedades de 

donaciones acumuladas durante siglos .. En toUos los países crist:ia

nos, los seglares, a Cin de reconciliarse con el santo parr6n de 

1a iglesia. donaban o legaban una part.c de s.us bienes tcrrcst:.rcs. 

por la salvaci6n de su alma; por lo regular eran algunos lores de 

rierra, y a veces, aldeas enteras. Los obispos, abades y can6nigos 

en virt.ud <le las rcnt.as Uc sus fincas. ocuparou la misma ¡.>osici6n

que los nobles, intcgr5ndosc a la clase social de los scftorcs feu

dales. 

Del mismo mo<lo. el alto clero necesitó tJna escolta arma

da que los defendiera y honrase, y asimilados a Jos altos funcion~ 

rios renian que rcn<lir homenaje al rey y llevar sus hombres a la 

guerra. Est.os constiluycron una cl::isc elevada, que no 

sionarse con la alta nobleza feudal, y aunqu~ cxistia 

tard6 en Cu

la dificul-
t:ad de que eran solteros y 110 JloUían rcclut:arS(." ¡}or J1crcncia, ésra 

se solvent.6 eligiendo *>ara obispos y aha<lcs únicamcnt:c a los sace.!:_ 

dotes que era:n Je origen noble. 

En cambio <.~l bajo cl<..·ro. comúnment:c conoci<los como sacc.!:_ 

dotes. eran los servidores <le u11 obispo 

sia y los monjes i&ualmentc al servicio 

o del 

Uc un 

titular de 

al>ad, 

su igl~ 

encontraban en una sujeción semejante a la <.le los 

t:odos ellos se 

campesinos li_. 
bres. tal ve::. un poco superior a los siervos .. 

En el desarrollo h!isico Ucl comercio,. y a la par que las 

riquezas en especies, el oro se consriruyc el ohjerivo hAsico

del comercianre, sin ~mbargo los grandes descubrimientos gcogrAfi

cos abren nuevos mercados para los producros europeos y a la vez 

estos t:erritorios se convicr'tcn en una i11ago'tal>lc fuc11t:c t:ant:o de 

marerias primas como de pro<.lucros agricolas, asimismo se abria un 

ó 



ininterrumpido r!o de oro y plata. ne este modo se dcsarrol 1 a la 

int:cgr.aci6n <le la in<lus.tria europea como 1116vil ll.•gít:.imo <le lucre)" 

de actividad ccon6mica. Lo~ recursos t.écnicos aparecieron 

prisa por lo 4uc.~ las ganancias <lcl comercio se vieron :ipctccicla".; 

las nuevas. instalaciones J.c ¡)rod-:.1cción y l:1s nuc\~as neccsi<la~lcs ele 

trabajo hacen necesaria la < .. lahoraci6n jurí<lica que <lctcrminnrá la 

conccnt:raci6n d<.' capital, del mismo modo y cor.io consecuencia nacc

cl documento mercantil tal como la letra de cambio a efecto de as~ 
gurar el fcli::. cobro y <...•\·itar a~alt.o!' y ¡>iratcrías. 

1la e1 préstamo con interés. 

y se dcsarr2. 

La int:crprc-tac16n U.e la hihlia, hecha por Lutero, exalta 

el csfucr::.o individual con un lcgítimL' afán J.c lucro; por lo que 

se ljbra la r.H.·n't:Jl.iJa.J rcli1:.iosa .Jcl europeo, ~onvirtictH..lo el co-

mcrcio modesto y sL"ncillo en un iJeal tle act:ivil..lad ccon6mica. un 

ideal generoso para esa C-poca y un desarrollo <lcl ~spírit:u bur&ués 

sin embargo no Jchc..·mos olvidar 4uc..· C"n 1·1~)2, Es¡,afla y Portugal eran 

dependientes <.. .. con6m1cament·e <le Lurop:t y que si"'~uicron <lepcnc.licntcs 

a pesar <lcl surgir.iic11to i..le sus imperios ultra1¡1arimo:s. La coloniza

ci6n de la cost.a ,\tlánt ica l..le América Jcl ~.:ort:c y la a<lquisici6n -

de Jamaica y otras islas e::..paflolas Lle las Antillas, por part:c de -

Inglaterra en c..·1 siglo X\'l 1, ¡)ro¡}orcionaron [tientes de interés co

rncrcíal con el imperio cspaliol y que, fueron reconocidas como la -

mayor fucnt.c, real y potc...·nc1al, Je r.iatt.•rias ¡1rir.1as, mcrca.<los <le 

consumo y, sobret.odo. t.le aba!"7-tos <lL· lingote~ Je oro y plat.a. 

Ll problema de con....-iveucia social eJ1 la colonia c.•spañola 

no era f".1cil y t:al como <licc_· Oviedo y \·aldL·s (1) en su obra ••lfist:~ 

ria General y ~-.:at:ural de la~ l11dia~·· -~1.tui(-11 concertará la convi

vencia de un vi=cafno con un catalfin, 4ue son de run difercnres 

provincias y lenguas? ¿c6mo se a'\·cndrán el a11..Jalu:: con el valen-

ciano,,, y el per!iifi:i.n con C"l cnrdoh(>s,. y el ar.:_16onl!s con el guipu::-

(1) Sranley J .. S .. liarh.ar .. lt .. Stcin. "La Herencia Colonial de Amé
rica Lat:ina•• Estruct.uras de <lc-pcnt..lcncia 1500-liOO, Imprcnt:a -
de la Universidad de Oxford, :,.Y.; pp: 14, 15. 
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cano. y el gallego con el castellano. y el asturiano y montan6s 

con el navarro?- .. La fusi6n de 't.o<los estos grupos étnicos <le Esp!!_ 

ña <le't.crminahan la <livisi6n en la colonia <le Améric¡¡, por lo que 

en 1700, no s6lo a~oni =aba el úl t: imo Jf;-1bsburgo cspaí1ol, sino t:am-

bién la economía española .. El frá~il cst:a<lo <le la grandeza <le Esp.!!_ 

ña, concluía, con que. su poder consistía en ~u t.csoro; su t:csoro

en sus colonias <le Am6rica. pero la conquista colonial y el <lesa-

rrollo absorbieron más cs¡>afiolcs que Jo qt1c indicaban sus rcgis--

tros of'icialcs y en 1 ... 15, la poblaci6n Oc España era aproximada1a1c!! 

te la que hahía sido en iS71: 7.5 millones de hahit:ant:es. La pér<l..!_ 

üa de ¡>ohlaci611 se debía a un núcleo <le catisas, naturales y l1uma-

nas: las plagas )_~ epidemias t.p.1c cohrahan su parte tal. las guarni

ciones militares en Euro¡>a 4uc atrajeron j6vcncs en cda<l casaUcra. 

1a cxpulsi6n <le los ju.Jíes y los moros y la huida ·Je los cristia-

nos nuevos. 

La decadencia Uc Es¡lafia. <le primer a tercer lugar,. entre 

las naciones europeas Jurante el siglo XVII necesita una <lefini--

ci6n tanto en su cont:ex~o ccon6mico como en el polit:ico. Es claro

que la riquc=a y el prcs~igio <lin5s~ico cspafiol impresionaba pro-

fundamente a Europa. J:H.'TU conforme se \.·i6 4uc las arcas reales es

taban vacias, la marina <le guerra y mercante no tcnian ni buques 

ni hombres. el cj~rcito real carccla de soldados y pertrechos y el 

trono mismo no t:cnía representante efectivo. se argumcn't.6 una gue

rra con Espaf1a,, que comprendía destruír como primer punto: las il.!:!_ 

siones respecto al poder cspaúol. 

Junto con la <lcca<lcncia c.~con6mica. se desarrollaba en E~ 

paiia. la divisi6n social de clases. :\lcxander Van Humbolc.lt nos 1o 

demuest:ra: (1) 

.,En C!.¡..xi.iia.. po.'1. a.6.[ Ueci."t..,f_c. ~ tut ~lo de nob.l.e=a 
no d~ccnde..1t 11..i de 1·ud.t.D6 n.i de mo"to¿. tJ en Amtftic..a:. -
LA. p,¡e..t.. ~ o m6'!.JtO.!i b.t.anca dc.Ude. .l.a.. .txJ6-<-c.i..6n que - -
ocupa e.t: fte•mb"l.c ('.n .e.a .!.Oc..<..edad" 

(1) A. Von Jlumhol<lt. "Ensayo Político sobre el reino <le la nueva
España"; E<lit. Gráficas Est:ella. S.A. (:-.:avarrói.) España. 1970 ... 
Ca 11. I I I Pág. 79-80. 



Lo que nos dcmucs~ru que el estadio cspafiol, se des~ 

rrollaba paralclarnt.""ntc."' )' <lel mismo rno<lo que el ccon6mico, pues ta!!!. 

bien sucedla ~n 13 colonia. La herencia social de la Am6rica Lati

na colonial no ~ue simplemente una rlgi<la estructura de una arist~ 

cracia de riquc-::.a~ in~:rc~os y poder en Ja cima de una amplia pir:í

midc, sino tamhi6n, en su hase se alojnhu una masa de kcnte cmpo-

brecid.a, mar~inada, impotcnt:t.~ y suhorJinaJa; tales socie<la<lcs han

florccido por <loquicr. La tra~~c<lia <le la herencia colonial fue una 

estruct:ura social <l<.""sarrol lai.la a<lcm:ís por color y fisonomía. por -

lo que los ant.rop6lot..:.os Ucnorainaron "un fenotipo••: una élite blan

ca o casi hlancos y una masa U.e J .. H.->bla;..:ión dt...· color -inUígcnas, n.!:_ 

gros, mulatos y mcsti=os, y la gama de mc=clus de blanco, indio y 

negro-. La polític::1 Ihér1ca trat6 de hacer ciertos ajustes socio

ccon6micos, pero yuizn las circunstancias haclan inevitable el ca~ 

bio. 

El Cracaso <lcl ajuste por mandato a<lministrativo y la --

evaporación del cspírit:u e.le innov.::.ici6n 

dos por la Rc\.~01 uc i6n Franccs~'"l .. En el 

rcs'trint-.:iiJ.a 

si¡.¡lo X\"111, 
fueron acclera

Franc ia había -

rcpresent:ado una monarc.~uia ca'tólica capa= de Uesarrollarsc sin -

los trast:ornos 4ue la Inglat.crra pro'tc:stanLL~ había sufrido c..lurantc 

el siglo XVII .. Sin embarbº• la ü.cfcnsa truc..licional de las cstruc't.!:!_ 

ras de España y la anar4uía y el gobict~uo c..lf..."1 populacho írancés,

llev6 a Espafla a romper su .:Jl i:1n::a. con Fr:111cia <.n1 1803; una ve:: -

que la au~oridad de la monaryula se Jcsplom6 en Espafta, los cspan2 

les y los criollo~: <le América se percataron que la política <le -

ajust:c era Je un proceso !cnLo e irreversible, o por lo J.Jcnos así

parecla entre 1803 y 1810. 

Los vcintidos meses yue van desde noviembre de 1807 a -

sept.iembre de 1810, fueron 4uizá los más decisivos en la historia

Ibcroamcricana <lcsde la conyuista. Los contemporáneos de Paris y -

Londres. Lisboa y ~1a<lri<l y, en América. de México. la liaba.na,. Car!:!_ 

cas, Río ~e Janciro y Buenos Aires, reconocieron que Espafia ya no 

podla tener un cambio dinástico con todas las implicaciones para -
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los grupos de presi6n contendientes sin 

coloniales. Entre marzo y mayo de 1808 

parecieron de la cabeza del gobierno y 

desencadenar percusiones 

los Borboncs cspaflolcs Ucs!!_ 

se rcnli:6 lo 4ue los buró-

cratas cspafiolcs hablan temido por tanto rJeMpo: la calda Je la 

aut::oridad central, la rchcl i6n y el frac e ionamicnt.o e.Je las Españas 

y la posibilidad Je que las :onas col"niales de Am&rica siguieran

el cambio de las Espafias hacia la a<lministraci6n local. 

Para las &lites criollas de Jos diferentes puntos colo-

niales de presi6u, había llegado el momento de la vcrcia.<l, sin cm-

bargo para muchos criollos, el sistcraa ir.lpcrial significaba algo -

mfi.s que la cx1.1lo'taci6n; les pcr111itía comp.:ir'tir con los esp.añolcs,.

el control del trabajo, la rique:a, los ingresos, el prestigio y 

el poder. La decisi6n de separar la colonia de la mctr6poli, no se 

produjo inmediatamente; m5s bien, se !lcg6 lentamente a ella como

resultado de los acontecimientos. El colonialismo europeo no s6lo

habra dejado como legado la degradación y el conflicto social,sino 

que tambi&n se podla sumar el atraso industrial, agricola, minero

y cultural. 

En este caso, la Am&rica Latina poscolonial, estaba suj~ 

~a a la herencia colonial y a ir en busca de las estructuras econ~ 

micas,. la elaboraci6n de estructuras políticas. i<lcol6gicas y de 

cambio social. El uar6n Alexanücr Van Humboldt, informaba: (1) 

''E.l.. Va..6W Jte.01c de .f_a. Nu.cva E.&pa..tl.a, cu...f.,.C<.vado con 
e.t>mvw. pJWdu.c.-i.lúa pun. .>.<: .>oio -t,odo io c¡ue tl co
me.Jtc...io -'!.e.une .6obl'te. c_.f_ Jt~~ dd rrundo: el a.::úca .. -'t,, 
e;;. 9Jt.ana, el c.a.c.ac, e.e_ aLgod6n, e.f_ e.a¿,<, e.e .oi..:90, 
d ci!ñamo, e.e. t....i..n.o,, I..a. .6c.da,, Lo.6 acUCe~; .6wri.i~ 
..tJta.Jt.la. Wdo.6 .,f_D.,!I m~e.6,,, .6.i..n ex~ c.,f_ rnc.J'LCu.Jt....i"'Ol' ~ 

Al hacer el análisis de la dimensión histórica del cam-

bio econ6mico en AmGrica Latina, desde el inicio ha de plantearse-

1a pregunta: ¿por 4ué <los regiones anteriormente coloniales,. Esta-

(1) A. Van Humboldt, "Ensayo Pol!tico sobre el reino de la Nueva 
España,. Edit. Gráf"ica Estella, S.A. (:~avarra) Espafia, 1970. 
Cap. IV pp. 111, 112 y 113. 
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<los Unidos. y Américn l .. atinn, desarrollaron pautas t.an cont:rastan--

tes de crccimicnt.o ccon6mico pos'lcrior a la in<..lepcndcncia? ¿por 

qué, hacia 1870, surgi6 Es~ndos Unidos quizd como la segunda na--

ci6n del mundo en el valor de su prodacci6n manurocrurcra, micn--

rras que América Larina sigui6 siendo sohrc roda un imporranre pr~ 
ducror de arriculos de consumo, marerias primas y vlvcrcs pJra la 

rcgi6n ::--:orat.15ntic...a?. L.::i hi!"toria econ6mica com¡,arada aún está cn

su iníancia,. incluso cutre los hist.ori;idorc.•s inf:lcscs y franceses; 

lo cicrt:o es que los Est_ados Unidos no po<lían comerciar con Europa 

en condiciones ¡J'-• igualJacJ :- la independencia Je las colonias ame

ricanas daban puert.a ahicrta a la po.sihi 1 idad Je un nuc\.·o colonia

lismo, t:al como nos. manifC"staba Jfumboldr en el párrafc:antcrior, y 

es claro que el gohicrno nortcam~r1cnnn se sintiG favorecido y se 
apropi6 de una <lecisión: •• utili::ar la falt~ de unidad pollrica, 

económica y <le hecho promov~r las guerras civiles de independencia 
en América Lat:lna". Tal sit:uaci6n determinó en definitiva lo que 

ahora conocewos como ncocolonialismo. 

El neocolonialismo, es acrualmcnre un r~rmino muy conoci 

do en los pueblos de Asiu, Africa y Am~rica Larina y tuvo su ori-

gen en el momento ~n el que el capiralismo de libre compcrcncia --

íue sustiLuído por el capitalismo monopolista, conoci<lo también 

como Imperialismo y csre sistema económico ricne su origen en el 

progreso acentuado que tuvo tanro Jnglarcrra, Francia y Esrados 

Unidos en sus técnica::-; i11.Justrialcs que se regist:raron en el siglo 

XIX y el desarrollo Lic la in«.ius'tria cr1 gran escala y de la concen

traci6n del poder ccun6mico e11 manos de una cant..ida<l rclarivamente 

pequena de compaftlas y Bancos giganrcscos, que produjeran un cam-

bio en el esquema de relaciones entre las potencias Europeas y los 
paises de AmErica Latina y posteriormente desarrollada en los pai

ses de Asia y Africa. 

Es claro que una nueva fas~ capitalista nacia, un nuevo

sís'terna que no neccsi'taba de la posesi6n <le territorios, era .. El 

reparto del mundo entre las grandes potencias ... Si. el reparto de 
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Africa y Po1inesia, de Asia y Latinoam~rica, el rasgo caracterlst~ 

co de este periodo es el reparto definitivo de la tierra, <lefinit~ 
vo no en e1 sentido de que sea imposible repartir1a de nuevo; sino 

.en e1 reparto polltico-econ6mico. Vivimo~. por consiguiente, una 

Epoca singular de la polltica colonial del mundo, una novlsima fa

se de desarrollo <lcl capit.alismo. con el capital financiero. 

Para Inglaterra el periodo de intensificaci6n de conqui~ 
ta co1onial·financiera, corresponde a los anos 1840-1830. En esta 

Epoca los dirigentes políticos consideraban como muy út.il e inevi

table la emancipación de las colonias y su separaci6n completa de 
los paises de Europa, esta misma polftica es muy considerable du

ran~e los últimos años <lcl siglo XIX. Para Francia y Alemania, es

te periodo de desarrollo mfiximo del capitalismo anterior a1 capit~ 

lismo monopolisra. <lct.crmina el "Au1:c .. de esa inLensa "cxpansi6n"'

de los principales Estallos curop<~as en la historia Je la <liploma-

cia y de la polft.ica exterior. Las raíces JlUramcntc ccon6micas.por 

decirlo asf, y las social·politicas del imperialismo moderno, ya -

en aquel entonces se mostraron como la li~a de claros intereses de 

la burguesia. El imperialismo y3 predicaba una "política justa,pr~ 

dente y ccon6mica''- Indicando sobre todo la competencia con que -

ahora 'tropieza Inglat.crra en el mercado mundial por parte de Alcm!!_ 

nia, EE.UU., Francia y Bélgica. La salvación ccon6mica de estos -

paises, est.aba en el monopolio, por lo que se fund6: cartels. sin

dicatos y trust.s. 

La idea de Cecil Rhodes (1), represenraba la respuesta -

del problema social, a saber: 

(1) 

1 2 

"p<Vta .6a..lv<Vt a W-.6 CLUVtvi,.ta. rrn:Leon~ de. hab~u 
de.L lle.úw uAf.do de. un.a guVU?.a uva 6unu=. no.60-
:0w.6 ,f_n¿ po~C0.6 COWn-i.aJ'.C..6, de.bemo .. p0.6e..6-iCrtall.
tt0.6 de •tu~vo.& ..C:c.!t..U.t:oJt¿o.6 pGt.Jta co.l.ocaA... en e.l..Lo..6 e.l. 
exc.~o de pob.f.ac...i6t1. pa..."l..a. er..CO•t,.(.lu:ut ttUCVO~ ,,,e.J'lc.a..-
dt.J~ en .i...o.6 cu.a...l~ co.C:.oc.i.4-"t .Lo.6 p!t.Ociu.~o-ó de. tu.c.e.6--
Vi.a..6 5.fb-'L.-ica..6 'f de nu('..6= rnút<U>. U'. .(JrrpVL.UJ • L.n 

V1adimir Ilitch Ulianov (LEr;1:--;) "El 
del Capitalismo", Pc:-kin; 1972. pp. 

imperialismo 
99-100. 

fase superior 



ltc. d...lc.110 h..i.cn1p."tc. ~ una c.u~..t..i.6'n de c..&~6nngo • ~,¿ 
no quCAU~ .ea guc..!l.n..a. civil. debU.6 conv~o-6 en 
.i.mpc.J'L<".a.,f__U, .ta..6" 6 

Así hablat.>a el re)" f inane i ero en 1895. 

Es asI como el capital financiero, cst:ablccia una fucr~a 

t:an consic.lcrablc en las relaciones ccon6micas e internacio11alcs; 

independencia pal~ una suborUinaci6n aparejada <le 

t:ica. Es verda<l que la polltica 

t:ian ya antes de la fase ac~ual 

la pérdida de la 

colonial y el im¡1erialismo cxis---

<le! capiLalismo y aGn ant:cs del e~ 

pit:alismo; Roma se hasaha en la esclavitud; pero c6mo comparar la

Gran Roma con la Gran Bre'taf1a (?). I.a part icul arídad fundamental 

del capitalismo moderno consiste en la <lominaci6n de las asociaci~ 

nes monopolistas de los grandes empresarios. Dichos mo1,opolios ad

quieren la m!'.ixiraa sol idc:: cuando reúnen en s11s manos toJas las 

fuent:cs de materias primas, y ya vemos, hoy <lla, c6mo los grupos -

int:crnacionales del capitalismo <liriNcn sus csfucr=os para arreba

tar al adversario toda ¡>osibilidad de com¡>ctcncia. esta poscsi6n -

es la única que garant.iza de una manera completa el éxito del man~ 

polio internacional. 

Es verdad. que en las ~ctr6¡Jolis. las in<lustrias en ex-

pansi6n necesi~aban crecientes can~idadcs de materias pritnas; el -

aumento de la cantidad de bienes man.ufact:.ura<los. incluí<los los bi~ 

nes de capital, creah~1 la nccesiJa<l de sumar nuevos mercados al ia 
terno, la posibiliJa<l de ol>tcner ma)·orcs gana11cias en menos ticmJ>O 

descansaba sobre la ;Jr<-·sencia Lle tierra y mano Lle obra baratas .. P!!,. 

ra aprovechar esta nueva oportunidad, las potencias europeas y pa

ralelamente I~s~ados tJ11idos, ~orn~¡ron ¡Jor l¡1 ft1crza los tcrritorios

que t:odavla no estaban en sus manos, a veces mediante guerras y 
campafias militares. a veces mediante el mal <lisimulado recurso dc

tratados; otras veces ~ali&ndose <le actos <le fuer:u. impost:uras -

de gobernantes. o participando como un observador muy interesado -

en la aplicaci6n "de la democracia. de la libertad>• de la jusr:i--

cia .... 
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En su esencia politica, el colonialismo imponia la sub~r 

dinaci6n directa y total de un pals a otro, asentada sohre el he-

cho de que el poder del EsLado lo ejerce la porcnci~'l extranjera d2_ 

minante,. y que, los que detentaban el poder consLitucional en las 

colonias eran l0s funcionar íos ctJTOJlCOS acompañados a veces 1>or &2.. 

bicrnos de cxt.racci6n europea y por asambleas europeas. Est<.Jn<lo -

protegidos por ~j~rcitos europeos, o a vcc~s por cj~rcitos in<ltgc

nas comandai..los por olicialc:•s europeos. Los jueces eran europeos y

los europeos dictaban las leyes. Las prisiones estaban en manos de 

europeos al i~uaJ que· la~ .Jerarquías superiores '"1c la a<lministra-

ci6n ci\."il,. la educaci6n fundada sobre la histo1-ia y la cultura e~ 

ropea y circunscrip'ta a las ncccsi<la<les económicas. sociales y po

lfticas generales de Ja potencia coJoni:adora, controlada por cur~ 

pcos. La prensa y or ros m•.2-d i o~ de propaganda se cncont: raban en po

der de europeos. 

Del mismo modo, el neocolonialismo viene a ser el siste

ma colonialista, pero con etapas muy superiores econ6micamcntc;con 

rn~todos indirectos de dominaci6n. con movimientos ¡1opularcs. ya -

sea paciíisLas. antimonopolist.as o partidarios de la independencia 

nacional que en el curso de un proceso social experimentan cambios 

y modificaciones respecto de su naturalc:a inicial, creando condi
ciones adecuadas para seguir la explotaci6n de la cconomfn e impi

diendo el avance de los paises subdesarrolln~os; cuando se cvalGa

loquc hay de- nuevo en t..•1 neocolo11ial ismo. c.s necesario not:ar. así

mismo. que el imperial ism0 ha refinado ;.; pcrfecciona~o sus expe--

ricnclas, han entrado en funciones nuevas sutilr:ns y nuevos orga

nismos. se han agrcga<lo nuevos ins'trument:os. se ha adiestrado nue

vo personal. se han emplca<lo nuevas armas. L.a<la pot:cnc ia imperia-

lista hace tambi6n su propio aporte al arsenal de las armas y f6r

mulas neocolonialisras. 4ue romadas en conjunto constituyen un ve~ 

Jadero sistema. 

Los objetivos económicos constituyen un elemento decisi

vo del neocolonialisoo, y Este, representa la supervivencia del 

14 



sistema colonial, no obstante el reconocimiento formal de la inde

pendencia politica. Los paises nacientes, se convierten en vlcti-

mas de una forma indirecta y sutil <le dominaci6n por medios tanto

pollticos, econ6micos, sociales, militares y tEcnicos. La natural~ 

za del neocolonialismo tiene por regla: garantizar su s~premacta -

sobre los otros Estados a trav6s de destruir los valores naciona-

les, culturales y espirituales <le cada pals. 

Sin embargo, ante los primeros destellos del siglo XXI 

el imperialismo, estfi en decadencia; ya no monopoliza al mundo. E~ 

ta es s61o una verdad general para la época. en que vivimos, ello -

no implica que los i:npcrialiStas )":t no p1Jcdcn lan=ar ataques, que 

ya no pueden dominar paises o regiones Integras, continentes inte

gros. Tampoco quiero deci~ que ya no tienen capacidad de causar 

grandes daüos a los Estados j6vcncs; sin embargo, mientras el imp~ 

rialismo exista, los derechos dcmocrfiticos del pueblo, su indepen

dencia nacional, su progreso social y ccon6mico, e incluso la paz

mundial, corren peligro. 

La aparici6n misma del neocolonialismo prueba que el ca-

pitalismo conserva su capacidad para intervenir en 

otros Estados. Y como Gltimo recurso para salvarlo 

tas garras del complejo y tortuoso comunismo. 

los asunt:os de 

de las supucs--

Para comprender el concepto de comunismo debemos rccor-

dar la Epoca y pensamiento dt..'" i\.arl !'-tarx, el pensamiento <le Marx es 
un sistema <le ideas continuadoras y consumadoras del siglo XIX, 

ellas son: la filosoC!a cl5sica, la economia polftica, unidas a 

las doctrinas revolucionarias francesas en general; la consecuen-

cia y la unidad sistcm5tica representan en conjunto al materialis

mo moderno y al socialismo cientlfico como teorla y programa del 

movimiento obrero de todos los paises civili~ados del mundo. 

Muchos desconocemos el significado de materialismo y lo 

confundimos; el materialismo es la explicación cientifica del uni-
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verso. El hombre, al rrarar de explicar la naruraleza del mundo se 

enconrr6 con un obsrficulo, el jusriFicar cierros Fen6menos que nos 

rodean; la causa de esta ignorancia di6 el origen de un pensamien
t:o que cxpl icaha tollas las dudas de los hÜrnhrcs. ''las fucr:::.as so- -

brenat:uralcs" que lo just.ificaha bajo un sistema ant:icicntífico. 

Pero en el rranscurso de los siglos se desarrolla la ciencia y los 

hombres l lcgan a C"Xpl icar el mundo y sus fcn6mcnos a t:ravé-s e.le he

chos materiales que parten 1..lc eXJH ... riencias cicnt.íficas y <le esta 

voluntad de cx¡)licar las co5as JlOr las ciencias. nace.. ... el mat:cria-

lismo dialéctico. La recopilación ~e l].;1t.os hct..:ha por l\:arl Marx y 

Fricdrich Engcls <lct(•rmina que las le)·cs que ri¿:<."n el raun<lo social 

rambiEn explican la marcha de las sociedades. por lo 4uc Cormula-

ron asr la c6lehrc ~corta del materialismo histórico. 

Bajo la dctcrminant:c científica. el problema político 

econ6mico del siglo XIX se fusiona con el pensamiento de Marx, co

nocido comGnmcntc como marxismo, por lo que el marxismo ha consti

tuido hoy día una conccpci6n general,. no s61o de la sociedad,. sino 

rambiEn del universo mismo. 

En los estudios socio-ccon6micos, rcali:ados por Marx y 

Engels, previenen la incvirablc transformaci6n de la sociedad cap~ 

talis't"a en socialisra; .:i.¡>oyt'indosc exclusivamcnt:e en la <lialéctica

de las leyes ccon6micas. El incremento de la gran producci6n de -

los cartcls, de los sindicatos y de los trusts capitalisras, detc~ 

minan el gigantesco crccir.iiento y el volumen potencial del capita

lismo financiero; mismo que es la base material ra5s importanrc de 

la Faral profccia marxista del advenimiento al socialismo. Esta m2 

t:.ivaci6n social,. acompaflada <lcl impulso intelectual y moral del 

proletariado son el agente transformador del imperialismo en soci~ 

lismo. 

En la época actual,. la violencia organizada surge como -

una fase <lel dcsenvolvimienro de la sociedad; pero no olvidemos 
que el Estado,. es fruto <le los antagonismos de clase y que el mis-
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mo Est:ado 
república 

es la clpsc m5s poderosa y económicament:e dominant:e. L~ 

<lcmocr:it: ica,, como progresivo Est:ado burgués,. 

íormas .. 
no elimina 

los vicios capitalistas, únicamcnt.c varía sus 

El objetivo Cinal del pensamiento marxista,. es estudiar

la evolución de la sociedad, tomando los hechos del pasado como -

prueba de que en un tiempo muy lejano no huho clases sociales ni 

Jifcrcncias, t.odos los hombres participaban en la producción y sus 

inst:rument:os de trabajo se usnhnn en comGn. 

La hist:oria es esencialmente movimient:o y cambio, lucha

de elementos <le conscrvaci6n y de progreso,, lucha que nos ha de -

llevar al nacimiento <le una nueva estructura social. Esta t:ransfoL 

maci6n radical debe operar después <le una acumulaci6n de sit:uacio

nes de hecho que provocar5n cambios violentos y revolucionarios. 

Desde los t:icmpos 1..lc la. ant:iguc<lad clásica, se nos viene 

trasmit:iendo de palabra o por escrito, los impulsos decisivos e i~ 

genuos de scnt.irsc disciplinados por supucst:os sobrenaturales. La 

necesidad de scntirs~ protegidos, tanto de su familia, como de sus 

bienes, que crea una unidad indisoluble polltico-religioso. Pollt~ 

co, por ser considerado como un arte para la vida del individuo. 

Religioso, por domin:ir la conciencia ingenua del género humano.Te!!. 

go que considerar 4uc la necesidad de poseer una actividad va se-

guida de la instrucci6n, por lo 4uc la experiencia sólo es posible 

por la casualidad. De tal manera, el conocimient:o de lo real es la 

caracterísrica <le la ciencia. 

Coníormc la cienci~ evoluciona. 

cienes naturales se transforma en récnica 
se diversifica en ramas. 

la at:ención a las forma

y la unidad indisoluble-

Por lo que 'tengo a bien considerar. que la sociedad civ.!_ 
lizada tuvo su origen en la integraci6n de ciertos element:os que -

part:en de la conducta humana. Pero debemos considerar que la evol.!:!. 
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ci6n cient:iíi.ca del Jtombrc Ita sido const:ant:e., mientras que su nat!! 

ralc::a ha permanecido ina..i.~crahlc., llcrmann Hc1lcr (1) nos manific2_ 

ta que: "E.C. ltomb.!t.c ~ 4 . .C:cmp.'te p.'toduct:o !J ¡Ytoduc...to-"l de 4U- h~~oltia", y como 

producto <le la historia nos demuestra que su mentalidad es la mis

ma y lo vemos en la problemdtica qu~ plantea Sócrates, misma que -
vivimos hoy d!a. 

Tenemos que reconocer que en la edad del salvajismo y de 

la barbarie, el hombre viv'ía c11 la ''ignorancia'' y éste era solo el 

producto <le la carencia Je investigadores cientlficos. Pero en la 

&poca moderna de la civili=aci6n, tarubi&n vivimos en un mundo de 

''ignorancia sin pretensiones''• aLlultcrada J>Or la'cducacl6n, llOT la 

-publicidad y por la conveniencia. Pese a la hoy evolucionada cicll 
cia. 

IJist.orias verídicas las encontramos en la Biblia )~ c11 la 

vida diaria, en donde la ignorancia sigue siendo el principal fac

tor social. Jlay momc-nLos en que pued.o considerar 4uc Karl Marx tra 

baj6 arduamente para dar mayor fucr:a, confianza y desarrollo, al 
mismo capitalismo, y 4ue Rosa LuxemburMo, al tratar <le superar el 

pensamiento marxista, <li6 nuevo camino a seguir al capitalismo, y 

robustecerlo para convcrLirlo en lo 4uc hoy conocemos como Impcri!!,. 

lismo. 

Cierto es, que se han superado etapas sociales y que la-
humanidad del 

se conocieron 

siglo XX vive bajo mejores con<licioncs que 

en la Edad ~1cdia o en C'l <.""Sclavist"a imperio 

las que

romano. -

Pero también debemos considerar que el im¡1criali.smo se }1a desarro

llado en íorma descomunal y que bajo sus la::os sutiles, nos t icne

esclavizados, arcmori::ados y educados para llesarrullar sus objeti

vos rntis media ros. Cualquiera que cono::ca, a poco que sea. el <lesa-

rrol lo d<..-.. la cccnor11ía pal í t: ic;:J, no ;.JuL"de negar 

ral solicitada de la aplicabilidad igualitaria 
la propuesta gcne-

(cs decir socialis-

( 1) llermann llel l cr, "Teoría del Es tac.lo", Fondo <le Cultura Econ6mi
ca, México,. 1971, Cap. Iio p. 27. 
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ta) y ésta como sucesi6n de las ideas en el entendimiento de la -

convivencia social. 

La esclavitud como categor!a econ6mica ha dejado de ser 

un sistema directo, sin emhargo el sistema indirecto de esclavitud 

ha sido aceptado por los pueblos modernos, lo 

y las m!'i.quinas.,. el crédit:.o c-s 11na nueva pauta 

sos elementos como el r6dito. Esta esclavitud 

mismo que 

integrada 

indirecta 

el trabajo 

por divcr

ha dado su 

valor a las colonias, mismas que han creado el comercio universal; 

el comercio univc-r~a1 es la condición necesaria <le la gran indus-

t:.ria monopolisLa; por lo que cst:(.~ t:ipo de esclavit:uü es una catcg~ 

r!a econ6mica de la m5s nlta importancia. 

Sin esclavitud indirecta, Am6rica Jcl Norte, el pais de

m:is rápido progreso,. se t:ransformaría en un país dcpcndicnt:e, aco!!!. 

pafiado de su decadencia m5s completa en el comercio y <le la misma 

civilizaci6n moderna. 

Existen 

del siglo XX, han 

didaje y de robo, 

nexos, que nos pueden dctermi~nr que las guerras 

sido guerras de conquist:.a ••neocolonial",. de ban

to<lo ello bajo la maravillosa (?) bandera prote~ 

cionista de democracia. sr. 
cial >p del nuc\..·o rc11arro de 

del capital financiero; los 

su reparro del mundo dpsde 

guerras por el reparto del mundo comer 

las colonias ¡)ero bajo la influencia -

mGltiples !uzos capitalistas realizan-

1 8 7 (1 e o n su ha 1 anee ~ L~ 1 as p r i ne i p a l es -

ramas de la industria del curh6n, del acero, <le ferrocarriles, y -

el Indice m5s notable del desarrollo del comercio mundial a trav6s 

de su asistencia t6cnica, su concxi6n entre la gran producción de 

los monopolios y los sindicatos patronales y los bancos. 

El monopolio es hoy dla la base económica m5s fuerte. La 

producción de mercanclas de la competencia se vuelve una contradis 

ción constante e indisoluble¡ desaparecen las causas cstimulantes

del progreso t6cnico, surgiendo asl, adcm5s, la posibilidad de co~ 
tener artificialmente dicha c\tolucí6n. El imperialismo~ no s6Io 
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acumula el capital monct:ario, establecido como factor ccon6mico, 

sino que da origen a un incremento extraordinario del sector ren-

tista. La exportación <le capital es signo parasitario que busca el 
nuevo horizonte de repartirse las tierras.ocupadas; mientras que 

en el siglo XVI se buscaban tierras desocupadas o no conquistadas, 
ahora se ll11scan con 11n desarrollo 11asto de ¡1ol1laci6n, misma que -

servirá a los incvit:ablcs ••amos'' del m1.1n<lo para saciar sus objeti

vos, en donde no solo hasta degradar a los nativos con aguardiente 

sino que ahora lo hacen a trav~s del opio y de Ja cocalna, inter-

cambiando la droga ¡lor alimentos)º rcali::.ando un mcrcnc.lo compctit.!_ 

vo con los otros países irn¡1L"rialist.as que cxis'tcn en la faz de la 

tierra ... 

El momento histórico que vive el desenvolvimiento de -

nuestro pais requiere <le la investigación jurl<lico-social, misma -
que me estimula para determinar la realidad del futuro bienestar -

de mi nación; con este ensayo no pretendo elaborar una obra filos~ 

fica ni mucho menos establecer una doctrina, simplemente aspiro a 
conocer y divulgar la rt...~al y verdadera interprct:aci6n del Sociali.2_ 

mo. Su logro en beneficio de la comunidad, sus aspiraciones y alz~ 

mientes populares como efecto de la evolución jurldica del Estado

y las desviaciones y corrupciones del comportamiento politico-pro

fesional como rcspuest:a a la herencia colonial. 

Es claro. que la influencia l.icl Socialismo en México se 

desarrolla paralelamente con nuestra revolución. ¿Pero cufiles han 
sido los beneficios 4uc ha recibido nuestro pueblo con base al as

cenden't:.e de Europa? ¿Cu5.lcs han siJo las circunstancias exit:osas

de est:c sistema y quiént.·s sus ht.•neíiciarios?¿C6mo t.rat:ar de adap-

tar nuevas circunsrancias a nuestra esfera social como protccci6n

a las verdaderas clases necesitadas o marginadas de tales benefi-

cios? ¿Cu!'ílc..~s son la~ Vt:."ntnja" ~uhs'tanciale5 y cuáles son los pos_!_ 

bles progra111as dt..4 desarrollo social y ccon6mico J.cl Estado Mexica

no?. En el presente trabajo pretendo anali:ar esta esfera, sin em

bargo quiero hacer hincapié en "la carga histórica•• del pueblo me-
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xicano, no en un MStudio general ni exhaustivo de los antecedentes 

teóricos socialistas o social reformistas, que desde la vieja Eur2 

pa, aparecieron con anterioridad al siglo XIX. Esta exposición s6-

lo puede ser ~n tal caso somera ). selectiva encaminada a los obje

tivos de este trabajo. 

S6lo en lo 4uc a't.afic a la época c..lc1 socialismo marxista-

dispone111os Je un 

te hay mucho por 

11c- de época. 

abundante y rico material informativo. Ciertamcn

invcstigar y profunJi::ar -sobre todo en el Jct:a-

El socialismo es una doctrina y un movimiento revolucio

nario o reformista. No surjc y no comprende tan solo utópicas esp~ 

ranzas,. (digo utópicas <lcsüc el punt:o J.c vista de que carece Je l~ 

gar o que es de ori~cn ima&i11ario e irrcali=al>lc) ~stc se ¡)roducc
dc la con~xi6n con la rcaliJaJ social y ¡Jolít ica. De tener <¡uc 

ilus'trarse su l1ist:ori:1. llchcríamo!·, U.t..• inclt1rr iraá_sL~ncs q11c mostra

ran aquella miseria y la más pat.enrc dc!:rac..laciún humana. pero aquí 

surge una ve: m5s un limite que no puede trasponerse. En la pr4c~~ 

ca no es posible hablar <le i<lcas u int-luso tt."orías social ist.as en 

un cst:adlo 1... 'J comun1t.ario en yuL~ Ji.):; in~ivi.Juos no han adquirido

todavia conciencia de su individualidad. 

La exposici611 4uc haré en la 1lrimcra parte tie.n<le a si-

tuar al lector dent:ro t...lcl panorama '-tUt.· t.."n el campo hist6rico ha h!!_ 

bido. con el objct:o <le que al final se haga el estudio de la apli

cabilidaLi del social1smo en México. comprcn<lien<lo f:icilment:c la e~ 

truc'tura dt=l sistema. su funcionamieuto. sus diíercncias con o't.ros 

regimenes y sus diversas modalidades asl como sus consecuencias. 

Nucst:ra C\.'oluci611 cs. 3 no <lu<larlo, una M~nifes'taci6n s~ 

cial; pero debemos ob~c·rvar que el horabrc ha \'ivido en constant.c 

crisis por la libertad humana. Ahora 1_,ien, la Rcvoluci6n Mexicana-

(1) Per!odo corro de debilidad. 
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(fue un fen6meno Nacionalisralen la que sus elemenros sociales lu

charon por borrar las desigualdades sociales y que merece ser esr~ 
diada bajo t:rcs ct:npas; la etapa dcst:ructivn. In etapa transforma

dora y la c't.apa const:ruct:iva .. E1 origen <le toda cst::J cvoluci6n: el 

hombre, el inst:rumcnLo mús valioso: la raz6n. el medio social: es

t:e mundo concreto que debe ser reformado; pero la reforma Ucl mun

do de la <lcS.if!Ua1dad social m:is cxt:.rcma, no La <lcbcmos buscar en 

el pasado sino 4uc <lehcmos usar nuestra facul t:ac..l human.a de J'crfec

cionamicnt:o .. 

Pero la solución <le los males pasados y prcsenrcs, no e~ 
tá en el rcrorna a una edad que jam5s cxisri6, sino en la a<lecua-

ci6n del Estado ac~ual al Es~a<lo ideal, y que sea <lcscuhierro por 

1a vt'a de la rc-flcxi6n. Claro cst:ti qu<..~ poticmos tomar como hase ''el 

rom:int:ico pcnsarnicnt.o" de que estamos superando ct:apas <le corru 1>-

cic5n y degradación; pero <le lo que se t.rat:a en vcr<..laü, es de prCV_!! 

nir estas ct:apa.s sociales y llcs..~ar a un objetivo que e.le verdad sea 

un Estado superior. 

Juan ~Jacobo Rousscau, ha sos'tcni<lo, ciertamente que 1a 

faculrad de pcrCcccionamicnto engendra su conrrario: la facultad 

de corrorapersc (1) si la ra;:.6n J1a corrompido al hombre, si éste se 

ha visro aCecra<lo negativamcnrc por los bienes de la cultura y la 
civilizaci6n, hay que buscar una nueva via para rescatar su escn-

cia .. 

Considero que es preciso poner en relieve la posibilidad 

de adoprar un nuevo sisrema social ajeno a los inrcreses del Capi

talismo, del Socialismo y del Comunismo, pucsro que esros sisremas 

(1) Esta facult:ad de perfeccionarse ''üist:int:iva y casi ilimi-
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tada es la Cuenrc ~e rodas las desgracias del hombre ella
es la que le saca, a Cucr~a de tiempo, de esta condici6n origi 
naria es igualmente esa Cacultad la que haciendo brillar -
con los siglos sus luces y sus errores, sus vicios y sus virt~ 
des, le hace al cabo tirano <le sí mismo y <le la naturaleza" 
-Discurso sobre.& el origen y los íundamcntos doe la clesigualdad 
entre los hombres, u:.;AM, México, 1962, Primera Parte .. pp.20-21 .. 



recurren a fuentes sociales ya 
vuelven bajo intereses mixtos. 

superadas y que hoy dia se desen--

habla111..lo un lenguaje familiar, el 

propio capitalismo h:1 al..loptado recursos socialíst;1.s y misMos comu

nistas; del mismo modo lo ha hecho el conunismo y el socialismo 

con el capit:alismo, t:al como lo manifiesto en cst.L" t:rahajo ... 

Vemos prosperar en este momento a numerosos teóricos que 

se presentan como socialistas y que pretenden renovar el socialis

mo cient:ífico )" eligen muy a menudo aspectos poco conoci<.los. mucho 

se conoce al socialista como revolucionario; pero no como un estu
dioso de la concepción general del mundo, en espcrn de la sociedad 

sin clases, donde nada trabar& el desarrollo <le las ciencias. 

En el siguiente desarrollo, tengo como ohjcto, hacer un

esbozo de c6mo ha evolucionado el socialismo en la sociedad civil~ 

zada. pasando a conocer a lo!' autores más dcst:acac.los del pcnsamic!!. 

to utopista; despu~s. conocer n Knrl Marx y a Friedrich Engels co
mo continuadores y consumadores de las corrientes ideológicas del

siglo XIX, conocer la inevitable transformnci6n de la sociedad, 

apoy5ndose Gnica y exclusivamente en la ley ccon6mica del movimie~ 

to de la sociedad nodcrna. Posteriormente atender& el bosquejo ec2 

n6mico m5s importante de la colonia americana de Espana, la heren

cia colonial del Mfixico independiente, su movimiento social y sus
ajustes económicos motivados por la lucha de clases, la sociedad -

mexicana actual, su polltica y Ju revolución ininterrumpida. 
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IDEAS SOCIALISTAS E:>: EL MUNDO ANTIGUO 

Para entender bien el pensamiento humano, es necesario 

conocer e1 momento hist6rico y la :ona gcografica en que le toc6 

v~v~r. encuadrando las nociones sociales y la atm6sfera politica 
que influyeron .. No sería llOSihlc cx¡>l ic:irnos corrcct:amc11t:.c ;· caba.!_ 

ment:c las i<lcas de los proíct.as <le ~JucJca. .. la~ catilinarias de Cic~ 

r6n. la Divina Comc<lia de D;1nt.c 6 el Prfnci¡>c <le ~1aquiavclo. sin -

que tuvi6ramos que recurrir a la evoluci6n del pensamiento humano-

D<..~s<lc el punt.-o <le vi.sta cicnt:.ífico., no es JH>Sihlc el ha

cer mcnci6n de ideas 6 incl11.so <le t.eorí:is ~ocialistas en tJn esta-

dio comunit:ario en el que los individ.uo~ no habían acJquiriUo t:.oüa

vía conciencia <le..• su inl.li·.·jJuali<lac...l. En aquellas \.'.:'o::n1nidaUcs prc-

hist:.6ricas c.·st.aba lo in1..Jivi<lual tan identificado con el mundo cir

cundant.c, que (-st:e aparccí;1 tan i<lentificado cor.10 ¡1artc.."' <le sí mis-

r.i:o, por (.~!lo no ]lOde1.1os t.ratar, rn:is que.• Lle ¡);1sar revista las -

ideas surgidas e~pont..'inc..-amcnte c·n la ~1nt i¡:uedad con vista a una S.!:!_ 

presión de la projlic..·<la\.1 pri\.·ad:1 6 con <.·1 objeto <le llll:J rL'.'organiza

ci6n <le la ~ocicd.uLl. :~o hay libro c.londL· sean patPntes los recucr-

dos <le las instituciones ¡ireC<.lJ:n1nista~ como en la Biblia, 1.:1 comu

nida<l sin prestaciones dL· rrab:1jo y la ¡)rnpicdaJ corauniraria .:ipar~ 

cicron c...1urant<...~ largo, largo tiL·m 1·u como cosas deseadas por Uios, 

in el uso e u ;1 n do ha b r 3 :1 l i :1 r c..· e i Ll o l :1 1) r u .P 1 v d ;, ~ p r i va <.L:1 L' ll Can a á n , 1 os 

profeta~ la recouocicron <."H c1t.·rta forma como la {·poca Lle no\·ia=g,o 

de Israel, y aquello no .s6lo }'ºr 1a m::ixir;1a i'roximidad con Jcl1ová,

sino también por la ra::6n dL· su inocc..•nci:i c..~co11.Jmica. 

Con la a<lopci6n l-ÍL' la a¡_:riculr.ura. t.•l artc.--sanaUo y el e~ 

~ercio, se desarrollaron r5pidamcntc, la miseria de los pobres y -

la máxima conccnLración LlL· la ri4ue=a en pocas manos, por lo que -

aparecieron los grande~ J:)rofct:as cxhor~antlo a la rL~vcrs.i6n Je aqu~ 

l.las condiciones, pOTl.(UC los justos habían :.-.i<lo comprados con din.!::_ 

ro y los pobres con un 1.Jar de =atJat.os~ por oprimir a los miscra--

bles y quebrantar a los necesitados. 
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Este mismo tono. lo cncon~ramos para los que unían una -

casa a otra y un campo a otro; al igual que a los jueces que nega

ban sus derechos a los pohrcs. Y es aqul prccisamc~tc donde encon
tramos el anuncio de la dicha futura en una socied~J socialista -

sin propiedad privada y sin dinero. (1) 

Ideas tanto socialistas como comunistas, las encontramos 
en numerosos testimonios literarios de la antigue<lad; as~ como en

la comedia satlrica <le Arist6fanes en que se muestra una especie -

de comunismo ícmcnino e.Je Jos cilidadanos de ¡>lcno c..lerecho,. que se -

basaba en l.a cxploL.aci6n común U.el trabajo por la mujer y por la -

polis, sobre Ja confiscaci6n de toda la tierra cultivable, todo el 

dinero y et.ros bienes. (2) La RcpGhlica Romana y el Imperio Grie-

go, conocieron considerables tensiones sociales, con diversos pla

nes de reforma aj.!raria de los l.racos pPro que no llcgar~n a dcsa-

rrollarsc en una t.eoría. puesto que tales planes se vieron con re
sistencia por las cortes e.Je sus cmpcra<lorc:.;. 

Tras haberse convertido el cristianismo en religi6n de -

Estado, aparecieron ciertas comunidades comunistas <le consumo 

-Los Convcnt.os- en los que al menos al principio. volvieron a m!!_ 

nifestarse las formas comunit3rias <l~l cristianismo primitivo; la 

base econ6mica <le estos convento~ eran las donaciones y las limos

nas. y el propio trabajo 1.1.:inual de los monjes -agricultur41 y art~ 

sanado- que..~ convirtieron a estas comunidades en factores <lccisi-

vos en su des~rrullu; lu~ conventos <le la e<laU 111t ... ·U.ia J.cst:acaron -

por su elevada lahoriosi<la<l y una jornada <le trabajo de siete ho-

ras diarjas. Pero los supcrávits. no se empleaban en ayudas de ca

r:ic't.er social. sino en la ampliación <le propicdac.Jcs. aumentando la 

opulencia y vivicn<lo fin.:i.l111en'te J.e la explotación de los campcsi-

nos vasallos. sobre los 4uc se encargó el trabajo Je cultivar la-

(1) El libro <le Isaías, La Biblia. -Antiguo Testamento- Cap.66. 

(2) C.M. Bowra. JJis'toria <le la Lit.eratura Griega. Editoria1; Fon
do Je Cultura Económica. México. 1948. p. 129. 
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tierra del convento. De ser cooperativas de producción, los conve~ 

tos pasaron a ser unidades de explotación. 

El ejemplo m5s notorio Je 

cisco <le Asís. Ucsccndicntc Je rica 
comunidad, fue el de San Fran

famil ia, que distrib11y6 entre-
los pobres toe.lo ~u patrimonio y que organi::6 una orden comunista -

que se hallaban c11 franca cont.ra¡1osici6n a la iglesia; este movi-

miento comunista fue contrarrestado por los Papas, limitando el n~ 

wero de ordenados e impidiendo 4uc rt1vicran propiedades, y 4ue to

do bien en usufructo, rccacria en propiedad del mismisimo Papa In~ 
cencio IV. 

En el ámbito de a4ucllos movimientos cristianos precomu

nistas, se integró en terreno f6rtil las doctrinas del abad Cala-
brés ~Joaquín de Fiorc~ en cuyo cuaüro idcol6gico se rcali=aba

la doctrina de la igualdad. Al iGual que Este Gltimo, el grupo de

los Valdenses tuvieron mucha fucr::a tanto c-n el norte de Italia C.2_ 

mo en el sur de Francia; esta .sec'ta fundada por Pedro Valdo se Uc

dicaba por com¡">lct.o al scr\.·icio dt_• 1os ¡1ol1rL·s. Jclus enfermos y d~ 

licnt:es. recha=arHJo el scr\.·iciu i..le las armas y cnt.rcg.án<losc al es

tudio. sin excL·pci6n loJos. gran<lcs y pL·quefh.Js. hombres y mujeres; 

t:rabaja.ban por la maflana y cst:u1..iiaban pur 1.:1 noche. Los valUcnscs

se entendieron y su raovimit..•nto se hi::u Vt..:rdaUt..~1·amcntc fuerte. al 

grado de 4UL· la iglc.:~ia SL· 

una cruzada contra ~llos 

da de los caballeros ~e la 

~intiú ar.1ena::ac.la. por lo que se convoc6 

<.._•l 11 a¡1.:1 Sl.1licit.ó la corrcs¡,on<licntc ªY!!. 

Franci.:1 S\_.·pt.L·ntrio11al. l.:Onsig.uien<lo la 

~errata <le los valdense~, 4u1enes se rele~aron en la montana y do~ 

de adquirieron el carfl.ctc:r c.l<."' pe4ucflos cai;lpL•sinos -..tjicho pasaje -

se puede considt..•rar ~orno t..•l primer intcntu de un al::amicnt.o armaci.o 

en contra de los cornunist.as- pese a las accpt.ablcs condiciones de 

existencia y del florecimiento económico 4ue observaba. 

La predominante prosperidad 4uc adquirió el comercio eu

ropeo, se fincaba en los viajes maritimos, provocando el apogeo de 

las ciudades en su burgucsia y el declinar de la nobleza. La ere--
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ciente riqueza de los comerciantes, de los fahricantes de tejidos

y de los banqueros, determinó la pobreza de otros; en donde los 

propietarios de las tierras participaron en el bienestar de la ex
plotación de sus campesinos, excitando el descontento de las cond~ 
cienes sociales .. 

Bajo estas circunstancias los predicadores de un comuni~ 

mo, en el siglo XV, que profetizaban sobre la igualdad y la rcvol~ 

ci6n. fueron quemados por herejes y ;:iunquc la doctrina <le f..fartín -

Lutero fue tolerada, grupos afines como el de Thomas Munzer desta
caron en un:i inquict.antc populari<la<l y conciencia comunista, por -

lo que en la primavcr.a de 152S se int:ent6 implantar un rc!!lmcn co

munista que cnsenaha que todos los bienes eran comunes, tal como 

constaba en el Act:is _.\postolorum. con esto,. el pueblo se transfor

rn6 en una masa turbulcnt . .¡1 que ac:t.u1ía con los ricos para pedirles 

en nomhrC" del Uerecho crist i:ino hiencs y al imcnt:os para compartir

los, proponiendo se constituyera una gran comuna. 

Las e o ns e e u en e i :1 s s l.' v i (._·ron a t r a v é s <le 1 as guerras de -

campesinos. que se c:xtcndi6 t..lcst.le Alemania hasta Franconia. lucha

quc dct:erminaha se impusiera la vigencia <le doce postulados. refe

ridos a la suprcsi6n dP la sumisi6n fcu<lal y el restablecimiento -

Je det:crminados derechos comunit:arios t..~n los municipios. se solici 

t:aba que todos los .anir~ales c..lel ho.s4ue. el agua y el aire fueran -

propiedad ~omún. l'or <lesgrac ia la desunión ent:re los jefes de los

carnpcs inos. los llcvarou a una situación <le- sangricnt:"a. derrota. 

siendo ejecutados ~n ~ar:hurgo cerca de diez mil campesinos suble

vados. entre ellos el mismo Mun:er. 

Paralelamente a este movimiento, Lutero preparaba el ca~ 
po ideol6gico de lo que sería la guerra de los campesinos, efectu~ 

da a trav&s de la traducci6n de la Biblia, desatando una lucha co~ 

tra la jcrarqufa eclesi§stica. Asimismo Lutero sumaba a su esfuer

zo la tcologla socialista de Munzer, que, disponiendo de este otro 

esfuerzo aunaba a los futuros utópicos en el terreno más f5rtil de 

los Ingleses. 
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TENDENCIAS SOCIALISTAS DEL SIGLO XV 

De tan enorme actividad ideológica, surge en Inglaterra

un movimiento histórico, con el autor m5s audaz del siglo XV, To-
m:is Moro,. quien siendo un escrupuloso polít:ico )~ sagaz. abogado es

cribe su obra "Utopía" dando a conocer su más severa crítica de 

las condiciones. de su t:iempo' Moro C'Xponc sus ;-'ropias con<liciones

sociales por boca del CXJlcrimcntado navc¡!antc Raf:ic1 llytloddcus,. 

quien habla sobre la is.la dt.."' lJtopía: 

A 1n..( me ,_.,."!_'tcc,: .... •t•JC dL h"clze. ~tLl,'f dvndc -l: ... od,7.vÍ.a 
c.~.tc L.7. p"t1.J1_u.:.cd,1d J-•"'r.<.\.'t7.da. dlH1dc .(c•dc ~e rn.<.de con 
el_ \.-'a..i.c...-.."t del d-<...n..!_-"t(~ ; f; .. : -~'-'-"tlÍ no.nea pe-~-< bf.e l'~icva..."'l

a e.abo u.na poi:Á...t-<.:ca j~~a ~-¿ cn1t ~x-i.f.t'. Soy de l.a -
op.LJ1..,(__6n de que C!CU·'tf';,_cn .la~ cc·~a.~ mf' jcrlt t_! d'-'. que --
.6..icmp"lc p'?.CCÍC"1-Úta .fe mejo..,":. ~L.,b"t{' f~ µCO":• d(' QU.C. -
~e ~ nú..6 6e.f-<·:: af.lá dr'11de !JC C'-'Fr.J-·'-:x..-z..Cc>n i~ co~a..!J q' 
donde. ~e p'tec.u-'Ul. llc.-.cc~n...rrvt ¡.-.c•"t ~Ddc'~ fo!> mcd<.o..!. e.e. 
va1'.o'1. ( 1 J 

Para cornprcni..Jcr .:1 los utopistas, es necesario considerar 

la incomparahlt."" máxjrua Lle -arrnoní.a t..• ip,,ualUa(.1- puesto que ha-

bian abolido la propiedad privada, con Ja convicci6n de que micn-

t:ras subsist:icra. siPmpre ¡1esaría sohrt.• los Mriximos y r.lPjnrcs scc

t:orcs <le la humanic.lad, la ine\.·itablt.• car;:a d, ... la miseria y la ncc~ 

sidaJ; los ar!~umento~; <lt.-• que .Jon<le no existiera propie<laU priva.da, 

na<lie querría trabajar, y JondL" no c.._•xistiL .. ra autoriLlaLI política, 

csrartan a Ja orc.1er1 del día lo~ ~1s~s1n;1t:os y };1s muertes, son arg~ 

mentas abor<la'-1os por Hafael Ji:--·t: loJL!eus con una UL .. t::ill;:1<la inforr.ia-

ci6n de las condiciones y estatutos pr..-r~oualt.-"'S <le los utópicos .. 

Tomás Moro hi=.o ~n su obra. la apolo~:ía l..lc las comunida

des crist:ianas, cont:ra el empuje r.lc las t:t.•or·ías Jc..~I máximo prove-

cho y el incremento del cgolsmo, reconociendo 4ue estos dos esta-
dos, no podían resistir a ¡1crpet:uidad; asímismo ¡,revé t:odas las 

consecuencia~ de insuficiencias ~orales y ecor16micas Jel nuevo or

del social. 

(1) Iring Fetscher, "Socialismo" Ganduxer Editor, Barcelona, 1971 
p. 44. 
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La rennudac16n de este sentimiento, lo encontramos en 
Francis Bacon, Jurista, Investiga<lor y Fil6sofo, quien exterioriza 

el predominio de la ciencia y de la t&cnica; este idealista se uh~ 

en en un:i isla fahulo~a del océ:1no pacífico,. <lcscubricndo art:cfac

tos tales coma el submarino, aviones. robots, y maquinaria fabulo

sa, esto motiva a que se le considere como el antecesor de cicrta

Ut.opía tcc;iocr:ít ica basada en la espcran=:a de una 1 ibcraci6n huma

na, por we<lio del aumento de <lcscubrimicntos e invenciones. Al 

igual que Bacon. Tom:ís Campanela hace ;)at:ent.e Pl pensamiento <le 

Plat:6n y Je Tom!is ~1oro • .JescrihienU.o una cor:n1nida1..l en U.on<lc t.odos

cran rico~ y pohrcs al mi~r11n t icr:ipo. Ricos, porque totlos tL~nían lo 

necesario, pobres, porque nin~::.uno po~cía nada; t:o<los aprendían los 

mEt:odos de 1~1hran=a y los <le ~a11:11..leri;1, y J>Otlia11 elegir act:ivida-

des de artesanado. El regimen de vi<ln, de vcsti<los y alimentos sc

dct.crminaha des.de un ptln'to <l(_· vi~t_a higié-nico,. en donde los mé<li-

cos examinahan los alimentos, imponfan una <lieta de carne, pescado 

y verduras y for_iahan 1111a l."XCelentt.." salt.:d de los ciudadanos. Esta.

obra comparada con la <le Tom5s Moro, es m5s centralista y soberana 

µucsto que el comunismo de los bil."nes Uc- pro<lucci6n y <le consumo 

son llevados a la pr.áct:ica <le manera radical. Tradición que se pro 

longa a lo largo de los siglos y llega a nuestros <lias como la cr~ 

dicional novela Ut.6pica. 

Dcs<le el siglo XVI Inglaterra, fue un pais con fuerces 

contradicciones sociales que r5pidamcntc se transformaron en gran

des cambios económicos; la estructura fcu<lal de la socieda<l y los 

restos de la rropicdaL.! comunal. SL" fueron reduciendo cada ve;;: más

como un impulso de las necesidades 4uc requerían los modernos mét~ 

dos de producci6n. Con ayuda <le los juristas y <le los cscratos <le 

propiedad comprometida con el Reino, las prndcrlas comunales fue-

ron transformadas en pas'tos <le Jlro¡>it.""tario~ rurales,. útiles para -

el ganado. Lllo est11?111l6 t111 aun1c11to ~e pro<lt1cci6n 1nanu~acturera 

textil, constituyendo la hase <le una burgucsia comercial de ultra

~arinos y convirt1cn<lo a Lon<lres en el nuevo centro <le Economia 

burguesa. 
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Es as! como a travms de la historia, los movimientos ut~ 

picos se identiCicaron con los conClictos religiosos del siglo 

XVII, sobresaliendo tres gru¡1os <le rcI'orma<lorcs sociales; estos 
grupos pertenecfan a la clase de la nohlezn estahlecida y a secto

res de comerciantes emancipados, asl como <le pequcnos burgueses y 

campesinos, todos ellos excitados por Ja in<lignaci6n contra el po
cler político, 4uc se- J1allab.a en ese cnt:onccs. en ma11os de operado

res del parlamento y Je los .Juz~ados de J)a;:; el lo <lcscnca<lcn6 las
~endencias reprimidas que se materializaron en las orientaciones 
políticas dt..-.. los llar.1aL10~ ''I.cvellcr., y TrucLevcllcr". 

Mientras los ••Lcvcl lcr 91
• aspiraban .:i una democracia for

mal, los "True Lcvcllcr'', tcnlan como objeto una radical <lisLribu

ci6n de la propiedad, ideal que en gran parte tendla al socialis

mo y al comunismo. En aquel momento la propiedad comunitaria la 

justificaba el argumento de la ra=.6n y del d~rccho natural, por lo 

que se <letermin6, que si se les hacia justicia, muy pronto desapa

recer!an de Inglaterra, los vagahundos que recorrían los caminos y 

1os mendigos, para transCormarsc en ordenados campesinos y ciudad~ 

nos concientcs de su participaci6n en la sociedad. Tal situaci6n -

era una formal acusaci6n contra el "St:at:us Quo" social ccon6mico -
vigente y a favor del intcr~s <le las mayorias de la poblaci6n, que 

~enia que vencer la influencia del clero, de la administraci6n ca

prichosa de la justicia y de la vigencia de las leyes que eran co~ 

sidcradas como cont:rJrias al pueblo. 

Los sist~m5ticos movimientos, signiCicaban la constan~e

inconformidad en contra de la rique:a y de la propiedad privada; 

e1los no pensaban en socializar los medios de producci6n, ni los 

objetos <le uso domEstico, estos movimientos se refcrian a un libre 

disfrute de la tierra, para obtener sus alimentos y dcm5s subsis-

tencias, pucnan<lo por la instrucción escolar obligatoria para am-

bos sexos y un servicia obligatorio de trJbajo hasta los cuarenta

afios. Una vez alcanzado el desarrollo cult:ural y efectuada la cap~ 

citaci6n industrial y cientlCica, los mayores de esta edad po<lr!an 
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ocuparse como maestros. capataces y funcionarios ya que los mayo-

res de sesenta anos po<lrtnn ejercer, scgdn sus fuerzas, una espe-

cic de derecho de ins11ccci6n sobre la sociedad. En este scnt:ic.lo se 

t:cn'.ia que impedir c¡uc el dinC"ro se convirtiera en fnctor dominante 

pues contc-mplahan que la justicia se compraha y se venía con frc-

cuencia y se vcndtn y se compraha tamhi6n la injusticia, y que cs

t:o era la en.usa de todas. las guerra~ y las opresiones; cst:os ras-

ges particulares acrcccntahan la fut"ura proyccci6n y rcalizaci6n 

política, sin embargo los continuos fracasos condenaron todos los

movimicntos rcvolt1cion;1rios de los pohrcs. 

Esta realidad social, transform6 a las mismas figuras 

eclesiásticas, y es asi corno ~n Francia surge un homhrc tr5gi~o y 

solitario, cuya cx¡1rcsi6n es <.le 

Mesnicr, quien ~n su t<.·~tamcnt<1 

tr<..--mcndo ra<licalismo., el cura Jean 

r~dacra la triste experiencia de -

los campesinos <le su parroquia., hacicni..Jo constar que son, con su -

sudor y su san).!rc., los. 4ue soportan la carga del resplandor de 1a 

vida de la corte, pero 4ue su ohndiencia estaba asegurada por la 
clerecfa y por las Calsas doctrinas del cristianismo; y dice: 

"d di_a_bfo,. CD11 el que. fe'~ ~ace-'t.do.tc,..6 o.6 amenazan,. 
nL' e.6 el 4uc -"tcp1tc...6~l.fa1i U.f.oó,. Mtc eh un.a ucl<.o.óa 
ó-iguJ'Ul de cad .. 1 unf• de . .fo.t> apu.?...!i ~f.16,. pc.'tóWl'iado& y -
a..t'.eg.'t"-'> c,;zbaí'l<»'<'.!> ~ darru..> de la. Coue, que Jn<U'.ga.¿, 
..t,a..,1 el cLi.J1e,,'to cx.p.'?A . .-mido a....f. puebio; eUo.6 .6on .l.o.6 -= 
ve?tdadc.JtL'~ di...:tLifo-!J" ( 1) 

Para esta figura trág,ica, la propic<la<l privada no es s6-

lo la causa <le la avaricia y el orgullo, sino la rafz de la lucha
de todos contra todos. 

Bajo c~c mismo ciclo Je Europa, encontramos que la U~o-

pta. tambiEn evoluciona y se enriquece en el pensamiento de Denis

Vajrassc, 4uien Llescrihc un fabuloso pueblo de Aust:ralia, en el 

que el hombre y la mujer gozaban <le idEnticos derechos, y los ni-

nos eran educados por el Estado a partir de la edad <le siete afias. 

(1) lring Fctscher, "Socialismo", Editor Gan<luxer; Barcelona,1971 
p. SS. 
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La administraci6n de la justicia aparecía muy simplificada por la

caducidad de l;.1 }lropicdad privaU.a. Ilcntro de este mismo marco, se 

ha considerado a Juan Jacobo Rousseau, como un ut6pico socialista, 
pero a diferencia de ideales, el ideal de Rousseau, no era una s~ 

ciedad con propiedad comunitaria, sino una sociedad con propiedad

lo m5s equitativamente repartida, este autor al igual que Plat6n,

considcra que la ¡lro¡>ie<lad es un medio para mantener la virtud so

cial del individuo. 

Sobre la importancia de la desigualdad de la propiedad y 

del orden político, encontramos numerosos autores de &poca, tales

como Diderot, Abhe Raynal, Brissot de Marville y Francois Boissel; 

expresando cada uno a su manera, que los frutos de la tierra tic-

nen que pertenecer a todos y que cada cual tiene que trabajar se-

gGn sus aptitudes. En el movimiento, que fue de Ja Hcvoluci6n Fra~ 

cesa,. se analiza en conjunto, las <livcrs;1s fuerzas 

lado de la pcquena hurgucsla encontramos la fuerza 

sociales,. y al 

iracunda de una 

masa de obreros, de artesanos asi como de los campesinos sin tie-
rra; resaltando la circunst3ncia de que ni siquiera Jos más radie~ 

les exponcnL.cs, como lo fueron los .Jacobinos,. tra~aron con verdad~ 

ro interés el problema Lle ]41 propiedad y que solo en for~a somcra

Noel Babeuf, trat6 un plan socialista de ayuda honrosa para los p~ 

bres, como medio decisivo de vencer la desigualdad: la cducaci6n 

igual para t:odos. Babcuí Lrut.a el probler11a !.le los campesinos. ext~ 

riori::ando su sent.ir. <le..• que éstos 110 'tenían <lcrccho a vender sus

campos, puesto que tenían la ohligaci6n de cultivarlos. 

Los ideales de Babeuf desarrollaron gran influencia en 

la ideologia socialista. sin embargo el sentir de la revolución 

Francesa y de la revoluci6n ~orteamcricana, no radicalizaron el 

pensamiento polit:ico de esre Inglés. De igual manera encontramos 

que el genuinamente ilustrado ~il1 iarn Godwin. siru6 su sentir po1~ 

tico-social en la Cormaci6n de la cultura, distinguiendo las cond~ 

ciones de trabajo para una mayor productividad diícrenciando tres

clases de propiedad: la que da bienestar y dicha general, la que 
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no puede consumirse y la que descansa sobre Ja sociedad civil. 

Ante la constante evolución de la industria y el comer-

cio.surgc una figura si11gular. Charles liall. c1uicn desarrolla su 

importante teorla sobre los intentos <le explotación <le In pobln--

ci6n asalariada y traro como consccucncin el beneficio de la dife
rencia entre sueldo y producto social; critica los libres contra-

tos de t:rahajo entre obreros >. Jcposi'tarios c.lcl c:1pital y se opone 

a que los obreros cst~n ohlign<los n venderse n los cmprcsnrios ba

jo la amcna::a de hambre. Jlall trat.6 d(._~ <lct:crminar el cálculo e.le la 

cantidad de snlnrios de la población y la compara con el valor en 

conjunto de t:odos lo~ Jlroduct:os agrarios e industriales. a<l\.'"irtic!!. 

do a los ricos de que cuando los pobres estén dispuestos a cxigir

sus clcrcchos ¡1ara mejorJr s1:: sit:uaci6n, entonces C"stall.ará un ver

dadero conflicto social. 

Medianre la Gran revolución y el Im~erio de Napoleón, 

Francia se situó, dt1rant.t.• una época. a la cabeza <le los movimicn-

tos políticos de I:uro¡l.a, ¡1cro en su ;1spcct:o inc.lust:rial y ccon6mico 

permaneció atrls <le Inglaterra; ante tal panorama, nace el m&riro

dc Claude Henry Royvroi m<.. ... jor conocido como el conde de Sainr Si-

m6n, quien anali:a la importancia <le las modernas t~cnicas de pro

ducción y hace la <liícrencia de tres clases sociales: los sabios 

entre los que incluye a todos los científicos naturalistas e inge

nieros; los proplctarlos, en tanto que no pcrt:cnc::can a la clase 

social anterior; y la gran masa <le la socic<la<l que se afana en la 

soluci6n de la igual\ .. L:.hl, ante t.:•ste análisis convoca a las <los últ.i 

mas clases a estudiar sin tener la preocupación cotidiana de lo 

econ6mico, ello, como resultado <le un fondo <le becas que serian 

instituídas por los sal1ios. Est:a rcoria t:ccnocrát:ica y anti-feudal 

m.5.s que soci.alisra, contempla ]a importancia <le acrecentar la pro

ductividad a trav6s de la t~cn1ca aJc~ua~a y <le nacionalizar el l~ 

jo como beneficio <le to<los; sin embargo esta teoria Saintsimoniana 

fue transformada en una doctrina socialista por su <liscipulo Saint 

1'\r.taud Bazard y por B .. P. Enfantin, quienes distinguieron los gran--
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des perI.odos de la humani<lnd: La Grecia anterior a los soListas.ln 

alta Edad Media y la futura sociedad industrial que constituyen c~ 
mo consecuencia del progrl.'~O, en donde l1accn hincapié. en que es-

tos periodos tienen un intermedio de paso y que su objetivo s6lo 

se encamina a una sociedad universal de todos los hombres sobre la 

tierra, en circunstancias difcrcnTes a las ya experimentadas. Es 
claro qu~ para alcan:ar este csrado idcnl, 
período <le anar4ula <le la producción, y de 

bre competencia, se deberla establecer una 

en la que- l.a Jlropicda<l privada se c..lcrivará 

t:aria .. 

se t.cnia que superar el 

vuc en lug~r de una li

plo~' ficaci6n económica' 

de una propiedad comuni_ 

Para finales del siglo XVIII, es Inglaterra el pals más

desarrollado industrial y económicamente, con una población de más 

de veinte millones: pero su conrrastc sacudía a la misma economía. 
pues reinaba un~ gran miseria inducida por el mismo desarrollo. La 

primera reacción de los trabajadores ante la progresiva mccaniza-

ci6n de la producci6n fue la acci6n de los grupos destructores de 
las máquinas a quienes se les denomin6: Ludditas; ante este probl~ 

ma las auroricla.dcs prohibieron la a~!rupaci6n y las huelgas corno si 

de una conjura se tratara, la agitaci6n del pueblo se pronunci6 en 

pro del voto general y del disfrute de lo que seria el derecho de 

la poblaci6n a participar en los designios electorales, solicitan

do del mismo modo la reglamentación <le trabajo para las mujeres y 

los ninos, con una jornada diurna de un mUximo de doce horas. 

De acuerdo con esta tendencia, se germina la excepci6n 

de la hist:oria en la 3Ct"ividad concient.c de Robert Owcn. éste. es 

un empresario industrial con conocimientos bastos de comercio, ca~ 

sa que lo elcv6 a la cotcgorla de modelo de cxplotaci6n de la que

fuera e;npresa de su padre político -La !-.:e""· l.anark.- en la pr:íct:i

ca de sus conoc1micn~os industriales creó salas de recreo, de co

mida. y escuela .. Esre socialista propone la transformaci6n <le la 

sociedad por medio de cooperativas de consumo y de producci6n, ba
jo la creaci6n de una bolsa de intercambio de t:rabajo; pero tras 
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c1 derrumbamiento de todos Equcl~os intentos prftcticos, Owen se e~ 

trega a la propaganda tc6rica en donde <li6 muestra de su constan-

cía y Uc su c\.·o]uci6n hacin el comunismo, poniendo de manific:;to 

el unir l,a agricultura y la industria en una comuni<lad de rnfiximo -

dos mil miembros. en don<.!c los productos tc-nran que <li.strihuírsc 

cquit:ativamenLe SCI;Gn sus n::"CesiUa<lcs. L:1 difusión de tales conccE.. 

t:.os socialistas influyó c-n la i:1quic-tu<l. sin <lu\.la alguna, <l<..., Pic-

rrc ~J .. Proudhon. inspiratH.10 el lcv.:ntamiento de Ja comuna en 1871 .. 

A.lgunas de su.s obras lo sefialan, injust:amcntL"• como el revoluciona

rio m.1~ radical; su tC"oría socialista estriba t'n el rcstabjc:cimic!!_ 

t:o de- una soc icdad formada por pequPf1os ¡1roductores de me1·cancías

quc se las compr::ihan entre sí,. este deseo <le una sociella<l jgualit!!_ 

ria incluía su rcali~ación por caminos pacíficos,. aunque considcr!!._ 

ha su fucrt·e <lesa¡.robación Uc la iglcsi3,. J>UL•s esta instit:uci6n l.!:: 

gitimaba las conLljcioncs políticas y socialL"s existentes. 

Como part ldario d<." una política revolucionaria,, cncontr!!_ 

mas en primera fila a .r\uJ:ust:e Rlanqui, r.:1<licalista e importante C!!. 

munist:a t:c6rico, re!;¡1et;1Jo ¡>or todos los idc6logos ¡1or su ¡>articu-

1aridad, pues <..=xigc una dict.:li...lura rc-Yolucionaria socialista y pre

parar al pueblo en una soc ie<la<l rcpuhl icana, hasta implantar por -

dccrcro la cducaci6n como un ejercicio constante. Hlanqui se acer

c6 a Marx, m5s t¡uc cual,¡uicr otro 1>rcsocialista, si11 embargo a 6s

te le falt6 el anftlisis ccon6mico del sistema capitalista y el co~ 

ccpto de mad1Jrcz ohjeriva y suhjcriva de una transformaci6n revol~ 

cionaria. 
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EL SOCIALISMO CIENTIFICO 

Los fundadores del socialismo cientlfico y quienes m&s 

influyeron en la historia <le la teortn y pr5crica <le los movimien
tos obreros <le car5crer socialista, son Karl Marx y Fric<lrich En-

ge1s; aunque mucho Uc lo cxprcsac.lo por ellos aparece en t:rahajos 

de socialist:as m:ís ant:ig,uos, a :·tarx y a Engcls se <lcbc la fusi6n 

cientifica en un an51isis critico <le los m6to<los <le pro<lucci6n ca

pitalista y su firme conexión con la lucha <le clases polfticas del 

proletariado. Tan'to ~-1:irx como Engcls ¡1roccdí:ln de famili.as burgue

sas y tras unos compromisos iniciales de carácter radicaldcmocráti_ 

co desembocaron L".1 L·l mo....-imicnt..o obrero <le si~no socialista; es 

hast:a 1844,. qtic st1s caminos ic.lcol6gicos discurrieron separados. P.!:_ 

ro a parrir <le ~sv momenrn serla dificil separar la obra cientffi-

ca y organ i ::.adora de 1111~' y ot. ro. Marx naci6 el S <le Mayo <le 1818, 
hijo de un ahogado jud'fo 

1835 inici6 ~1 estudio dP 

continuó sus estudios en 

dt_• TriPr. cdt1c::1c.lo c\.·angél icamcntc. en 

la ciencia jurtdica en Bonn y en 1836 

Rcrlin; en esta capital cfcctu6. bajo la-
influencia <le los anriguos hegelianos, su aproximaci6n al hegelia

nismo de i:quicr<la y la iniciaci6n de sus estudios filos6ficos,que 

culminaron en 1841 en una <liserEaci6n sobre las diferencias entre

la filosofia natural <lemocr5tica y epicGrea. Los hegelianos de iz

quierda creian posible, me<lianre una critica radical, la tansforma 

ci6n de la conciencia <le los csrraros burgueses y alcan~ar asl una 

meramorfos is democrát: i c;i del Es'tado prusiano ::--~ de los demlis Esta- -

dos alemanes. 

El corrcs¡>ondicnt~ carácter atrasado de las circunstan-

cias alemanas, planteaba pugnas en el campo de la religi6n y de la 

literatura, en <lon<le Marx tuvo parte preponderante con la pol~mica 

de su amigo Bruno Bauer hacia los conservadores pietistas (1); de~ 

de 1842 Marx, ya trabajaba como µerio<lista pasando a ser redactor

en jefe del Rheinische Zcirung, en Colonia, publicación republic~ 

(1) Pietistas: Protestantes Ascéticos rigurosos. 
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na y burguesa, a la que di6 nueva tendencia y un mfis alto nivel. 

Como periodista cstnhlcci6 nrttculos socialmcn~e progresistas, s~ 

brc la situación de los cam¡>csinos clcl moscla y sobre los dchat:cs

dc Ley de los hurtos de leña, tras un afio. e.le ;ict_ivi<la<l como pcrio-

dist:a, Marx se vi6 obligado 

con Jenny Von W~stphnl~n en 

a al>andonarlo ¡')ara cont.racr matrimonio 

nold Ruges, !'-1arx se 

18-13ymás 

<liri~!iÓ a Par is a 

tarde por invit..aciún de Ar

inic i ar la publicación de 

los anuarios Francn Alemanes. Es ahí. donde aparecieron los traba

jos en íos :•~e- ~1arx 111arc6 ~u tr;1)·ectoria hacia el socialismo revo

lucionario y proletario; cntretant<1 ~·1:i1·x ..-1dnptaba l'l ~iatcrialismo

dc FcucrHach. quien calific:i dicha c_rítica religiosa de irreflexi

va, pasando d~ la critica de Ja rrliui6n n ln cri~ica del mundos~ 

cia.1; para el ca.so no se t_rataha de crit:icar la religión <lcs<lc un 

punt:o <le vista Jlt1rament.c al)str¡1c~o,. <tl c..~stilu de la ilustraci6n 

que era prcfcrentcmf•nte int.<.~lec'tual,. sino anali::ar las circunstan

cias que hacían rcpc'tidamcntt."' posible..~ la aparición c.lcl opio <lcl 

pueblo,. la religión~ Tras la üc..•silusi6n sobre el paraíso del más 

all5, tenia que llegar a moJificar el valle <le lfigrimas, como re-

sul't.ant:c a su ve;;: de las il1Jsione.s del paraíso; en su crítica a la 

concepci6n de H.runo Brauc·r, sobre la t..•mancipación de los judíos,, 

Marx pone J.c manifiesto que la ema11cipaci611 ,¡._.¡ LstaLlo con respec

to a la religión, no suponr la liberación <le las personas concrc-

tas de las limit:aciones r<...·ligiosas y de cualquier otra índole, si

no que por el contrario, cst.a recobra cnt"onccs t.o<la su fuerza pro

pia. tal como lo J.cmo~traha e1 ejemplo dp Et:. tJlJ. Se trataba pucs

de llegar a una emancipación política. no por los medios que pro-

porcionaba el mod~rno cscado hurgu&s, sino mcdiantcuna revoluci6n

radical y efectuada por el prole~ariado. 

Friedrich Engcls tambi&n cscribla en el anuario Franco -

Alemán, y es desde a4uf donde Marx tuvo que 

les sugestiones a Engcls, par.a su anfilisis 

economia inglesa; colahoraci6n que durarla 

agradecer fundamenta-

intensivo de la clfisica 

toda la vida. 

FricUrich Engcls procedía Je una acomodada familia de f!!_ 

bricantcs; habla nacido el 28 de noviembre de 1820 y fue educado a 
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a una manera severamente religiosa¡ uno <le sus primeros trabajos 

literarios, propios, fue <le una viva= <lescripci6n de ln situaci6n

mat:crial y cspirit.ua1 Je los ohrcros '-le Huppcrtal. La apt:.irucl para 

una rápiUa concepción de que <lisfrut.aba y s-u fácil pluma. pc-rmit:i~ 

ron a Engels tomar parte y entregarse al comentario critico de las 

condiciones sociales y econ6n1icas; mcJ.iant.c su~ primeros viajes a 

Inglaterra cstahlcci6 contacto con las con~icioncs del capitalismo 

primit:.ivo. en su aspecto m!i~ rel<.~vant.c y t.•n 1r..1:.., puhlic6 su repor

taje sobre la situación <l.c las c1a::;cs obrt.""ras en Lon<lrcs. según -

sus propins ohscrvaciones y aut.ént_ icas fuentt..~s ~ 

E~ en Paris y J.cspué~ <.""n P·rusclas üont.1c Marx y Engcls 

rompen con su pasado fi1os0íico,. pues ~e d.ieron cuenta que la re~ 

1idad social y ¡1011~ica no l10Ji;1 s~r :1lt.cr¡1J;, con la simple trans

formación de la iJeologia alemana 6 del mismo socialismo alemán -

verdadero. Lal como lo plan.t:caha Hraucr FcucrBach. y St.irncr, y es 

como !--1arx y En~!cls los crit-ican por haber traducido las <loctrinas

dcl socialismo p:-imitivo rrarh:L·s a t1n si~t.L•ma filos6fico. hahicn<lo 

ignorado la p1·:í.ct..i.ca polít.1ca 1.lt..: la clase obrL·ra. En su 1-csis 50-

brc FeucrRach, Marx lL· crit.ica ¡>or haher~L· qt1c"-lado en un csta<lío 

merar.tente comtc-mplativo L"Aií:icndo como rcspuc~-;t.a a tal est111..lio, el 

cnt:cndimicn'to Uialéc't.ico del mun<lo y así po\lcr concebir la reali-

dad como mat.crial y como acti.vi<la1.l humana la práctica y no solo 

como objeto. 

La teoria materialista d~l medio de los socialistas utó

picos (y FcuerBach) rc-conocían la conLlicional i<laJ. de los humanos a 

~rav6s de las circunstancias, pero olviJaha 4ue las circunstancias 
po<l'í.an ser var i atlas por 1 os hot.lhrcs, y L""l c<lucador SL·r a su ve= 

educado. Para Marx, 13 única soluci6n rl-~alis'ta cst:.rihaha. en la 

pr!ictica revolucionaria, 4t1L' carnbiaríJ a un mismo tiL·mpo a los ha!!!_ 

bres y a las circunst:.ancias. que lo~ dct.crmi1ial1an .. 

Es en Parls y en Bruselas, Jon~e Marx es~ahleci6 una es

trecha vinculación con agrupaciones obreras alemanas de signo com!:!. 
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nista. conociendo p<.."rsonalmC"nt<-.. :1 Proudhon r a otros soci~listas 

primi"ti\·o.s, teniendo cont;Jct"n, a~ímismo, con !lcinrich lfcine, ~· <:"..:!_ 

a.s.:í como Mr1rx recihió ..... 1 encarho de- escribir un manifiesto que cn

trcgnría c-n Fehrcro de lR-18. Ya con antC'rioridad .se- Je- J1.ahí;1 soJi

cit:ado a M:irx que escribiera :-;obre el 'lema del t:rahajo ;isalariado

)" el capit:al, p~ro fueron las sol icj'tudes en conjunto Jo que de'tc!:. 

minaria precisamente el int:cn'to de íormular por \"e:: primera lo que 

serían sus teorías crítica~ sobre Ja economía capit:alist:a .. 

Has5ndosc en principios del socialismo, ohra escrita por 

Engcls, el ~1ani Íi<.--sto, rc-dact:Jdo por ~tarx vc.--nía a ser una combina

ci6n de an5Jisls hlst6rico y de manifiesto politico; dividida en

cuat:ro partc-.s y t:rat:1ndn P] pape] de la hur¡.:uesía y del prolct:ari!!. 

do. del pr0Jct:1riado y Jos comunistas, de la l iter:-1tura socialist:a 

y comunista, y del pnprl rl0 los comunistas con r~specto a los di 
versos par'tidos oposicionistas_ El mGrito dc- Lngcls hahía sido el 

relat:ar Ja historia de las luchas de clases, la revolución burgue

sa y ]:1 sociedad capitalista; 1~1 ilustración <le aquella sociedad -

era el mayor procresn hist6rico efectuado hasta entonces. El capi

'tal isrno h;ihía :ipart.:.i<lo ha~t:a las más pe-qucflas y convencionales ca

sillas del dp~;'l.rrollo, y había (.lestruído las jlusiones Uc los hom

bres sobre los íun<lamenro~ <le su \·ida en común, obligándoles a CO!!_ 

~cmplar sus relacjones con ojos pro.stiicos. J:n~!el.s en su análisis 

nos dcscril1c la providencia <l(_•l capitalismo, scfiala1H.lo las bases 

de la dcpc-n<lencja c.Jel hnmbrl" al homhrP, las cundic1nnes sohrc la 

propiedad y sobre los r.a.·Jios Uc__· producci6n~ el c6mo eJ capitalis-
mo elimina la reglamcntuci6n y J~s limitacionc~ nacionales y c6mo

form6 una literarura unificada conjunta~cnte con un mercado de am

plirud mundial_ l1el n1i~mo modo, Eng<..""ls nos in<lica el imrlcrativo 

del capitalismo para todas !as naciones, que con su sisrema de pr2 

ducci6n forma el concepto de unidad universal; paralelamente a es
't:e imperativo, se desarrolla un Jinamismo <le la producci6n capit:a

list:a llevando al sist:cma a crisis t...~conómicas que se <lescncadcnan

c!clicamenre, creando un proletariado cada ve~ m5s masivo y que 

Marx denominara como el cj~rcito de reserva. 
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El proletariado, producto de las crisis económicas del 

capit:alismo,. era en un principio tan s6lo t1n;1 rnasa fragmcnt:adu,.quc 

a 'tr:ivés; <le las circuns'tancia.s había tomado conciencia <le clase. y 

que bajo el interés de su propia conciencia hahía desarrollado coa 

liciones obreras con el objeto de <lcfcn<ler su patrimonio: su suel

do; estas agrupaciones mndtirnron rfipidamcntc convirti6ndose en ins 

Litucioncs duraderas,. ampliando c•n est:a forma sus pu¡..!.nas locales 

en lt1cl1a <le clases tic climcnsi6r1 11acional J~st;1s organizaciones. 

pronto se- t:ransformaron en partido pol'itico,. mismos que fueron su

bcsrim.ados por Ja hurgucsía 11 por considertirsc._""les incapacC"s de ase

gurar su posici6n cnmn dirigentes, pues eran consid~rndos tnn solo 

como esclavos que no podían aseg.urar su propia existencia. Est:os 

hechos. eran el arj!llmcnto que proponía ~1arx. corno expresión para 

una lucha pcrm:Jnente del :¡..,rolct":1riado a trav[•s de una <loct:rina: EL 

COMlJ-"' I S~!O. 

Las :Jcusacioncs 4uc se hiccron a lo!.. coniunist.as. Je que

rer abolir la propici..lad. la familia y la nacionali<la<l. podían caer 

así.mismo en contra de los propios hurgue.ses capit..alist:as. que con

su predominio hncian que la mayorlu proletaria, careciera de pro-

piedades. sin poUcr participar en la felicii...la<l t.lc su familia y de 

hecho esrar alejados <le cualquier clase d~ cultura nacional. Para

cste caso Marx. sef1ala que no es posible quit:arlL· 3 los prolct:a--

rios,. a4ucllo que no po~~c'ian; ! ... farx veía el me<lio para la transfor

maci6n revolucionaria de la socit.•l-la<l en la conquis'ta del pot.l.cr po

lítico y la util1::aci6n i....le ese ¡,o<ler para la sociali;:aci6n <le los

mccl.ios de proUucción; ~~ta!-. JUL~J.idas proponían cutre utras cosas la 

expropiaci6n <lcl suelo. los .im¡lU~!->tos ¡1ro.>-'!.rcsivos.. la abolición 

del derecho <le hcrcnci;1. el trabajo obliga'torio y la educación pú

blica gratuita. 

Estos tfirminos de evolución social, establecian una so-

cializaci6n en la 4ue el libre desarrollo <le cada cual seria la -

condición para el libre desarrollo de todos. 

En el análisis sobre la lircratura socialista y comunis-



ta. r.tarx se pronunció contra el !';acial ismo feudal de la Young En

gran<l. el .soci..:1lismo hurgtiés y conservador de Prouclhon. así como

cl socialismo verdadero de Jos ;ilcmancs (llcss y Grun) si11 olvidar 

el socialismo y comunismo crít:.ico-utópico <le Hahcuf. St. Simon,. 

Owcn y Fouricr; Marx considcrah.a la f;ilt:i de una c. ... scncia socialis-

~a. 'lUC cstril>aba cr1 Ja 

de lucl1a de clases ~· ~le 

incompr~nsión Je los movimientos poltticos 

elecciones, cosa que prnvocaha la invali--

de: de todos estos sisrcmas socialistas. 

Con :1crcccntad.a 1ntc11si<la<l ~.f:1rx prosiguió sus estudios 

críticos y es en Londres t.londe c.st:1hlecc su rcsiJcncia. después de 

haber sido ex pul .sallo Ue Prusia, t r.:1s la Lle rrota de la Rc\..-o 1uci6n; 

es aquí. en Londres. <lont.lc Marx escribe su primer csho::o de su 

obra princij);il, en ••c:nm1>endio Lle crít.icas de la economía JlOl'itica'' 

aparece la iJc•a central dt...": EL C.-\PIT..\L. ~-farx. nos explica su análi 

sis en el qlJC expon<!, que -l.:1 producción capitali.st"a- se convic..!:_ 

t:e en mercancía '.\" quC" todos lo:-; productos del trabajo humano a~ 

quieren así un doble car:Jctt...•r·: como 11roductos Ue ca..J.-i tro:tha)o cs

pccfíico son objetos de uso con un dC"terrninado v.:1lor usual y co1110-

resultado Je un trabaJo gcn~ral ahstracto, son racrcancias genera-

les que t_ient.~n un ..Jctermin~J<lo valor (\·aJor de intPrcambio). El va

lor de una m<.."rcanc!a, lo expresa ~·1.arx, como una porción <le la obj~ 

t:ivaci6n c.lcl conjunto trabajo t-.:cncral y .:1hstracro,. SL!' le rc.st"a 

cualquier \'alor (,_·spc'-.·ial de utili::aci6n y totlo su carácter inJivi

dual, en <lande la íorma general en que expr!.·sa s11 \•.:ilor t.•s el va-

lor (la mercanc!a <lL~ raercancías). La pur~1 a1>.:.irici6n de la mercan-

cfa y del valor, es factible tan solo por el punro culminanre dcl

desarrollo capitalist:a. pero a partir dL" :-1hí. es t:ambién que se e~ 

plica todas las anteriores circunstancias cco116n1icas del capitali~ 

mo. 

pl.ica. 

en el 

En la dinámica Je la sociedad capitalista, Marx nos ex

por qu& el trabajo humano tiene como mcrcancfa uri valor que 

transcurso de una jornada (en promedio) puede mfis que repro~ 

<lucirse. Como el obrcto tiene que hacer de su trabajo una mercan-
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cia y venderla por su valor (en promedio, puesto que muchas veces 

es por debajo de su valor), ocurre que su valor producido sobre 

los costos de producci6n beneficia al duefio de los medios product~ 
vos y es a est:a diferencia --const:itufda con precisión, según las 

1cycs U.e la economía <lcl mercado capit:alist:a- la que llamó Marx: 
PLUSVALIA. La plusvnlfa puede ser aumentada por la ampliaci6n de-

la jornada de trabajo, 

a quien se les paga un 
VALIA ABSOLUTA. 

asi como por la jornada de mujeres y nifios, 
jornal m:.is raquítico y que ~t:irx ] lama: PLU~ 

Al trabajo que impone determinados limites de 

cia y de condiciones 
de t:rahajo necesario, 

fisicas, mediante el acortamiento 
le llam6 Marx: Pl.lJSVALI1\ RELATIVA; 

rcsist:cn

dc t:icmpo 

bajo el-

mismo t:ono. para aumcnt:ar la plus\.~alía relat:iva, los cmprcsarios

capitalistas se ven en la necesidad de mejorar constantemente la
t:écnica de producci6n, con ello la monst.ruosa c..lin:imic.a del sistema 

productivo capitalista obtiene beneficios y la Gnica solución a 

tal problema es la sociali=:aci6n de la propiedad industrial, misma 

que solvent:aría la pugna c-nt:rc 1 as ft1erz..as pro<ltact i vas y la propi~ 

dad. 

En el pr61ot!º <le ••crlt.ica <le la L~conomía política". Marx 

expresó su convicci6n de que lu cconomla expone la anatom!a de la 
sociedad burguesa y que t..odos los asp(.·ct.os políticos. jurídicos e 

ideol6gico~ podían considerar.se cor:io <lcrivados e.le la economía so 

cial. misma que t:cnía que .interpretarse a partir de ese principio .. 

El 28 de Sepricmhrt.· <le 18b·1. se íunda en Londres la Aso

ciaci6'!1 Int.ernacional <le Trabajad.ores, con la part.icipaci6n dccisi_ 

va de Marx y Engcls, quienes redactaron el mensaje inaugural y sus 

estat:ut:os; la Int:crnacional, tenía por objct:o ser un t:ccho 4ue al
bergara a tollas las organ1::~ciuncs obreras, a .s1n<licat:o.s y parti

dos. independicn'tcmenLc .Je las oricnt:acioncs que imJ>art.iría est.a

inst:ituci6n. Es cu t:s.'t:a forma como la Iut:ernacional. impulsa el

proyecto de ley de la jornada de diez horas y de la creación de f!!_ 
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bricas cooperativas, demostrando que si era posible la producción 

indus't.rial sin propict:arios privados; pero para que el éxit.o fuera 

decisivo, la producción por cooperativas tenía que extenderse a t~ 

do el pals y a las dcmds naciones procediendo como una conquista 

del po<lcr polít.ico c...le la clase obrera. La conquista dc-1 poder pol_1. 

tico, era a partir de ese momento el deber de las clases trabajad~ 

ras a través de t1n partido ¡101 ít: ico y ¡1art ic i¡lar en las elecciones 

de sus J.:Ohcrnant.cs como ¡1rcmisa ¡1ara el triunfo; 

se <lcsarroll6 con rapide:: en los siguientes ar•o.s 

la Internacional 

y atrajo sobre s1 

una at:cnci6n prjmor<l1al por su \.·erdadcra importancia. 

Marx y En ge 1 s ha h í .. 11, ". i s t. o <les de 1 8 ·1 5 ., que e 1 Esta <lo era 

un instrumento político <lel <lomi.nio de clase, que t.cnía la funci6n 

de defender a los ccon6micamcntc privilegiados contra la masa de 

insatisfecho~. en dond<._• la aut.oridaJ estaba <lotada de un poc.lcr or,1-

nimodo y scrviJ;J. por una burocracia autoritaria; en un principio 

ellos ignoraban las diferencias objetivas Lle la situación personal 

de e ad a e u a l y c.._• 1 l o <.'" q u i va 1 í a a u n de re e h o a l a <l c.• s i gua l dad en t: o -

do su contenido. La superaciñn a este hori::ontc hur~!ués,. sería po-

siblc s6lo cuando en una mli~ alta fase de la socic<la<l comunista.-

la servil suhorJln~ci6n J~ los individuos se Jistrihuyera en un-

trabajo manual y en un t:rabajo mc.._ ... ntal. pero SiL·mprc consi<lcrado e~ 

mo íactor Lle traba.jo y como ne(.':t...•sidad ~·ital .Je la organi::ación de 

la sociedad; t_.;..tn solo en L·stas circun~tJnci.;:.ss podría ser una real..!_ 

dad la sociC"da<l c0mun1~t.a y la sullu.:i.ón al problema <le a cad.a cual 

según su capaci<laJ. y a cada uno ~t.:gún sus ncccsic.la<lcs. t:ornánd.ose

el Es't.acJ.o. ya 110 en el i!a11erat i\.'O J.c las clast.:s sociales. sino t:an 

solo en el adlllin.istrador tle la socic<la.J. 

Durante el periodo Je transición entre el presente capi

ra1isra y el futuro plenamente comunisra, dcbcria el Estado pasar

a ser una cn~idad orcani=aJora de la sociedad, con un contenido 

clásico de 4uc el poder estat:al adoptaría el nombre de dict:adura

revolucíonaria del prolct.ariatlo. Con el rápi<lo crecimiento del mo-

vimicnt:.o obrero. se h.ic i e ron surgir numerosas modas >• corrientes-
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contempor5ncas. entre estas, la filosofla universal del catcdr5ti

co bcrlin6s Eugcn nuhrin~,. quien pareció peligroso y mereció de En 

gcls una crít:i.cn fundamc·n'tal; c-n c-sta crít:ica Engcls i.lcsc1rroll6 

una concepción d0l mundo puramcnt~ materialista, todo ello median

te una dialéct.ica ;1sími!"'mü mat.crial ista, crí'tica qt1c se t.ransform6 

en Joct:rin.:i y que rcprcsent_6 en Al("r.tania un gran papel en 

<le la formnci6n del s.ociJli!"mo, con'trihuycnJ.o a~ímismo a 

ri::aci6n de las doctrinas <le ~1arx y del mismí~imo Engels. 

la labor 

la ¡iopul~ 

Es desde 

ese momento hist6rico, que todos los proRramas s~ asentaban sobre
las bases de la ciencia .:ictual, intcrvini<."'nc.lo como \1na exigencia 

para que la conccntraci6n d<' todo el poder polít-1co se representa

ra popularmcIJtc, puest.o que s:in aquclla cucst.ión, todas l;1s exige!!_ 

e i as al Es~ ad o seg u i rían e ar e e i en l1 o de sen t i t..1 o y de "-a 1 o r . 

En sus últ.imas carta~ t• intcrvipu~, Engels hahl6 de la 

pr6xima vict.oria de la social-democracia y del pcl Í!~ro de una gue

rra mundial, que ya vela venir desde los anos de 1880. 

El aspcc~o a considerar de Marx y Engels, como fundado-

res del socialismo cicntifico, es: la cxplicaci6n acerca de los 

origenes de la sociedad y sus cambios; la interprctaci6n din5mica

dc los prcccsos hi.st6ricos sociales y la inauguración d<.' una nueva 

época para las ciencias sociales a t.rav0~ de las ciencias económi

cas; la aport:aci6n <le Marx .al género 11urnano, es la de llat>cr desen

mascarado al supuesto fantasma 4uc regía los <lcst. inos de la human..!. 

dad y que se denomina como capitalismo, sistcma que absorbía los 

lineamicnt.os de explot.acíón y somet.imiento. El prolct.ariado lucha

hoy d1'.a, ya no contra un fan'tasma, sino con~ra un sist.ema viviente 

y ccon6mico, que no puede ocultarse rras la lu:, y que no puede p~ 

sar desapercibido anre la sensibilidad de un ciego, ni de un sordo 

ni de un manco; porque el capit.al ismo es ahora, un sistema y una -

fuerza que se sicnrc, que se percibe y que se palpa_ 
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EL SOCIALISMO MODERNO 

Para fines del siglo XIX el mundo europeo se encontraba
nnte un punto de transici6n entre la &poca agraria, la artesania y 
la industria. DespuEs de 1850 todos los anhelos dcmocr&ticos ha-

b[an sido objeto de represi6n y muchos de los movimientos obreros

organizados habían si<lo rec..lucido.s a la nada; sin embargo se halla
ba el engendro de una nueva actividad polltica, que se vi6 obliga

da a reaccionar ante los camhios estructurales de car5cter social

y pol'ít.ico. Los iniciadores y posteriormente <l.cpositarios de las 

nuevas tendencias que cristali=aron las organi=acioncs poltticas 

de car5ctcr obrero, fueron en su mayor parte, los nficleo• gremio-
les industriales y las fucr=as obreras cualificadas en las ffthri-

cas, impulsadas por el lihl.·rali.smo y en partt...• por las teorías del 

socialismo marxista como Partido polltico independiente; para fina 

les de la dEcada de Jos setentas, las teorlas de Marx y Engcls, 
eran conocidas tan solo de una manera asistcm5tica, espor5dica y 

mezclada con ot.ras teorías, ¡)ara lo 4uc rJ.ebcmos observar que }lara

esta Epoca la influencia doctrinaria sohrc el proletariado era ya 

sumamcnt.c- significante por lo que el marxismo tuvo una gran accpt!,!_ 

ci6n en com¡1ara~i6n con las demás ideologías socialis'tas. 

¿Pero cufiles eran las otras ideologias socialistas?,Karl 

Rodbertus inspirado en el pensamiento de Ricardo y en el de Sismoil 

di. contribuy6 a la formación "-lt.-• un socialismo a¡,oyaLlo en un ideal 

de justicia, de polltica y de economla; doctrina que se conoci6 c~ 
mo Socialismo tle I~st:.tdo. Pa1«_1 lo~ ~ocialistas Je Esta.Jo,, existía 

una solidaridad moral entre individuos y clases, en la que el Est~ 

do tenia que combatir el pauperismo. De igual manera, estos socia

listas de Estado, pensaban que ~ste era un instrumento, no s6lo de 
solidaridad moral, sino tamhi0n lo era de comunidad, de idioma, de 

costumhrt_ .. s y Lle insti'tucione~ polí'ticas; por lo cual el Est:a<lo no

t:enía el Llerccl10 de pc."rmanccer i11<..lifcrcn'tc an'tc las miserias mate

riales de una parte de Ja naci6n. Desde este punto de vista los s~ 

cialistas de Est:ado cor1siJeraban al gobierno como un agente econ6-
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mico similar a cualquier otro y es asl como surge un Adolf Wagner, 

quien afirma que el Estado debla encargarse de las industrias de -

interEs común, propiciando una direcci6n uniforme ~ara no dar motl 

vo a que se convirtiera en un monopolio particular; justificando -

el interEs de la administraci6n oficial en los servicios p6blicos, 

tales como el agua, la lu::, el gas, el transport:c; o hicn, en los

bosques, carreteras. canales, ferrocarriles y bancos centrales. Es 

to indicaba dos objetivos, prime•0, elevar las condiciones de vida 
de las clases ccon6micamcnt:c débiles; y segundo, el contener la -

acumulaci6n inmoderada de las riquezas en determinadas capas soci~ 

les o clases poseedoras. 

Vale la pena dejar constancia que para la d6cada de los

SO's, el socialismo de Estado tuvo en Alemania la oportunidad de -

disponer de el Seguro Social, corrcpondientcs a las ramas de enfe~ 

medad, accidcnt:cs de trabajo, invalidéz y vejé::; ideas socialistas 

que fueron sometidas a los mSs severos an5lisis por parte de fil6-

sofos, soci6logos, jurist:as y hasta por religiosos. Sin embargo la 

historia sigue siendo t.cst:igo e.le un agitador por excelencia, Fcrdi 

nand Lassalle, quien contribuy6 con propaganda e ideas y tom6 par

te con Marx en los movimientos revolucionarios <le 1848, esfuerzos

que se concentraron en el sufragio universal y en las asociaciones 

<le producci6n patrocinadas por el Estado. 

La atribuci6n que confiere Lassallc al Estado para a<lqu~ 

rir asociaciones de pro<lucci6n 6 er:i.prcsas <le personas individuales 
6 colect:ivas extranjeras, se conocieron posteriormente con el nom

bre de nacionalizaci6n 6 cxpropiaci6n, movimiento que se observ6 -

en Inglaterra. Francia y particularmente en Alemania; fiste tfirmino 

designaba la organizaci6n productiva en beneficio <le la ~aci6n. 

La religión cris'tiana también cvolttcion6 1 y t:ra't6 <lepo

nerse a la altura polltica <le la que habla sido desplazada; por lo 

que muy pronto se conoció la corricnt:c doctrinaria del Socialismo

Cristiano. corriente que buscaba la solución de los problemas eco-
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n6micos y sociales c.lcl mundo moderno .. L.:i consecuencia práctic:t <lc

esta corriente fue el sistema económico mis admirable que sr hubi~ 

ra programado; los embriones de esta doctrina aparecieron a media

dos del siglo pasado y formaron a trav6s de la iglesia Ja protcc-

ci6n a sus con~rcgados .. En~rc los socialistas cristianos se obser

varon criterios que variaban desde la extrema derecha, hasta la e~ 

trema izquierda radical, pucst:o que la iglesia hablaba de cuestio

nes económico-sociales. tanto en la Biblia, en el evangelio, como

en la obra de Sant.o Tomás -Summa- punt:os que en na.<la diferían de 

las bases socialistas mis revolucionarias de la 6µoca. 

Tal ve::. 11 es Frcderic Le ¡>lay, el au'tor más conocido del 
socialismo cristiano y su caracterfstica m5s cowGn, atender la im

portancia de la íamilia patriarcal. por ser la espina dorsal de la 

sociedad. Este autor trata <le incorporar ciertas medidas laborales 

tales como el descanso dominical, un salario justo, leyes protect~ 
ras del t:ral>ajo, jornadas de trabajo. higiene industrial. t:rabajo

dc mujeres)~ nifios. lucha contra el alcoholismo y el analfabetismo 

Le play incita a los patrones a participar en sindicatos mixtos, 

representados por obreros y por patrones. 

Fue con Lassallc, RoJbertus y Le play como coexistieron

algunos teóricos, algunos marxistas y otros no marxistas, pero que 

por diversos caminos ejercieron un impcrat.ivo en los movimientos 

obreros y que SL" ant:iciparon a los argumentos del revisionismo; e~ 

mo observadores y participes. veian la fuerza impulsora del socia

lismo como exigencia de abolici6n y sustituci6n del sis'tema capit~ 

l.ista. 

Con la muerte de RoJbertus, Lassallc, Marx, Le play y E~ 

gels. se iniciaba el desarrollo de un nuevo socialismo, ello a 'tra 

vEs de sus correspondientes seguidores; puesto 4ue las teorias 

eran conocidas. pese a ciertas críticas y diferencias .. Las teorías 

socialistas de Marx, fueron examinadas con objetividad por Wilhelm 

Liebknecht, quien acrecentó la popularidad marxista entre los tra-
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bajadorcs y se finc6 como un aut&ntico int&rprete de Marx; pero el 

más original de los marxistas primitivos fue sin duda alguna Au--

gust Bah~l, quien s6Jo accpt:ib:1 dct:crminados c!cmcnt:os <le t:.al fil~ 

sofía: la t.cor'ín del aniquilamicnt:o <lcl capiL:tlismo y la conccp--

ci6n del partido obrero, ello como forma organizada de la clase r~ 

volucionaria del proletariado; la dial&ctica marxista J~ fu&•indi

ferente y hubo una fase en que al lado de Marx, aprob6 tambi&n 

Aduhring. 

Hasta a íinalcs Uc los af'ios sct:<.'nt:as. el programa del 

Partido Social-Dem6crata (SPD), no era marxista; en su origen solo 

se componla de una combinaci6n de postulados democr5ticos de los -

liberales de izquierda y del Lassallismo. Esta fue la caja de res2 

nancia en la que adquirlan el m5ximo eco las interpretaciones de

Eduard Bcrnst:cin, las <le Hacckcl y las de Kaut:sky; t:odos ellos pr~ 

pararon el camino 4ue pronto afirmarla la trayectoria del sociali~ 

mo oficial, dcn'tro de un partido polít:ico. 

Fue as! como bajo determinadas condiciones politico-so-

ciol6gico-psicol6gicas, se desharatar5 la rclaci6n dial&ctica en-

tre el desarrollo necesario y ajustado a las leyes de la naturale
za y la unidad dial~ctica de tcorla y pr5ctica, y el elemento de-

terminista evolucionista aislado en la que la tcorla de Marx qued~ 
rá situada en primer lugar; de esta manera Karl Kautsky, el te6ri

co m5s Cuerre del Parrido SociaJ-Dem6crara exponla la rcoria del 

conflicto revolucionario con la hurgucsfn, ello como culminaci6n 

de las pugnas de clase 4uc no excluia la pr4crica. 

Sin emhargo el revisionismo emprendido por Eduard Bern~ 

tein, lo hace parecer el mejor disclpulo de Marx y Engels, pues a~ 

p1i6 las reorlas marxisras y los an5lisis econ6micos, hasta funda

mentarlas en nuevas premisas, pero de igual manera rechaz6 el pro

n6stico de Marx del hunJim1enro del capitalismo, por consecuencia, 

propugnó por un aprovcchamícnt:.o <le las posibilidades poltticas que 

inmediaramente se ofreclan. Aspirando en tal forma, Bernstein aba~ 

51 



dona el objetivo marxista, por considerarlo un rcvolucionarismo 
utópico: El movimiento es todo; el objetivo final, nada (1), susti 
tuyendo de tal modo el socialismo fundamentado de una evoluci6n 

hist6rica a un socialismo asentado sobre fundamentos éticos; y en-

1o que posteriormente determinó como: el acuerdo de la teoría con-
1a pr.lic t ica. 

Para Rosa Luxemburgo, era muy importante el unir de nue

vo la práctica con la teoría. bajo la consigna de conservar las 
teorias y m~todos marxistas, puesto que la mente te6rica de la iz

quierda representaba todo el movimienco y su movimiento era la re

volución y no la reforma: 
"E.e ú.n..ú!o ~o pa.-'Ut el:. dvvuonba>n<:e.U:o de .e.a. .-oc..<.e 
da..d. c..a.p.i.t,a..UAW ~ L:..a. -~cvo(u.c.i.6n,. ú1t-ico ac...to Clte.a-=
c.-i.o na..(. de .fa. fU..> W -uA d C lc.,t, c-liu. <'.-' • p e.'LO -'te V O et.- - -
c-ú5n, Ch deu-'t, conqu-W-W dü podvr, po~o po1t .e.a. 
c.l'.a.6c .VW.bajado-'Ul, 1J ""' e.i'. go~pe de e.-:tado po-"l pa,Jt,-
~e de. UJta. m-ino1t...ú:t bu.JtguC.6a ..Lnco1160.1tmc". ( 2) 

Con ello Rcvoluci6n quería decir u11a succsi6n de una la.!:, 

ga e ininterrumpida lucha de clases, en 
canzarra un necesario graJo <le madurez y 

la que el proletariado a!_ 

la revolución acabarra 

por establecer asimismo un dcEcrminado grado de madurez de las con 

diciones econ6micas polí~icas. Lucha sindical,, Reforma socialJI de

mocracia -aprior~st.icamcntc no eran ningún mc<l.io <le lucha socia-

lista, sino medios que hacían posible el progresivo vegetar de la 

sociedad capit.al.ista- que a<l4uirían solamente su importancia rcVS!_ 

1ucionaria en el conEexco de la lucha de clases, y como medios de-

un despertar 

cionaria del 
pansivas de 

revolucionario de las masas, esEo como esencia revol~ 

proletariado y corno paralizaci6n <le las tendencias e~ 
la economfa capicalista. 

Tras los movimicnEos huelguiscicos de BElgica (1902) Su~ 

cía (1902), Holanda ( 1903) y finalmente, tras la revoluci6n rusa 

( 1) 

( 2) 
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de 1905, Rosa Luxemburgo se convirti6 en una en6rgica defensora de 

las huelgas de masas; la organizaci6n de la clase obrera, las ele~ 

ciones, las reivindicaciones salariales y las labores parlamenta-

rias dejaron de sor formas relevantes de la lucha de clases prole

tarias para dar paso a la huelga de masas como la forma expresiva
del movimiento de las masas proletarias, y tipo m5s eficaz en la 

lucha proletaria para la rcvoluci6n. 

La huelga <le masas auténtica, era para Rosa Luxcmhurgo,

una erupci6n espont5nea de todas las desorganizadas masas; no era

asi, sin embargo un acto unilateral ~previo a la negociación, ni 

tan siquiera un estado propiciado por los dirigentes del movimien

to obrero con vistas a su ampliación a una huelga general, sino el 

contenido y expresi6n de un periodo posiblemente largo que supera
ria (cuanto m5s desarrollada estaba) la contraposición entre capi

tal y trabajo. La violencia era la última "ratio" de la lucha de -

clases y una renuncia a la misma signiíicaba tanto como la derrota 

en la lucha politica. 

Ant.c el inmovilismo del movimiento obrero en 1909, Kaut~ 

ky intentó desc~brir su causa y modificar sus conceptos revolucio

narios de los anos 90's y aunque el Partido Social Dem6crata se-

gura manteniendo las tcorfas marxistas pese a la pérdida de funci~ 

nes y haber pasado a reflejar f5lsamentc la verdad objetiva de la 

siEuaci6n revolucionaria a la contradicci6n imperialista de carác

ter simplemente ideológica. 

Pero qué es la teoría del imperialismo, pues Rudolf llil

ferding y Rosa Luxemburgo la con~1deraron como el más importante -

intenEo para modificar la teorla econ6mica marxista por efecto de 

la nueva íase de desarrollo de la sociedad industrial. pero tam--

bi6n nace el deseo de responder rnedian~e el marxismo al reto del

revisionismo .. 

lfilferding dejó constancia en 1910 (Das Finanz Kapital)-
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de l:i anonimizaci6n del capital C"mprcsari;il -en lugnr c..lcl empres!!_ 

rio privado hahía aparecido la gran sociedad capitalista. y la vin 
culaci6n del capital in<lustri;¡J con el banc.arío- .. Es decir: el Cf!. 

pital a disposici6n <le los hancos y para la utilizacl6n de los in

dustriales, así como la organizaci6n de los mercados y la minimiz~ 
ci6n de la competencia mediante monopolios. 

El capit.al íinanciero -unido ;:11 gran latiíundio- tran..:! 

formaba al Estado. de instrumento de protccci6n y orJcn • .a hcrra-

micnta de l.a conquista del poder. L:1 condición vital para el mant.!:_ 

nimicnto Lle! capit.ali.smo en aquella fase era In cxportaci6n de ca

pi't:ales (en V<.":: de c:xportacjún de mcrc;1ncías) todo ello mc<liant:c 

préstamos. cré<lit:os e invcrsionL~s <lirect"as en paí.scs PX'tranjcros y 

no capitalist.as; para la: conqu1~ta de uucvos r.icrcncJos. Llegados a 

este punt:o. se crn¡>lcaba la 1io]ítica dc_•l pocJcr de] Estado para quc

el capit:al íin.:inciero pucJicr.-1 prosPguir su política Uc cxpansi6n;

csta uni6n de la política cxp.ansi\•a económica y Ja política <le! p~ 

dcr del .f:st:a<lo d;tb.a corno r(~su1tado el ImpL~riaiismo .. 

El Imp0rialisrno y la tc_•n<lencia al cartel generalizado 

aceleraban por para<loJa la victoria de1 soci.::11 ismu • .:Junquc no se 

producir.'i.:t aquel .Jcrrunibamicnto L"Con6mico pre\.·isto • .sino que el ca 

pit:alismo monopolista reprc__•sc·ntarJa el ííltimo escalón del capita-

lismo. El cartel generuli=udo significahu: el control societario 
sobre la pro<lucciñn. y l;J pr.J.crica dL·l Impe1·ialismo signif:ícaba 

que el aparato .Jcl poder estatal y at.Jminislrat i\.·o. que<laba. conver

tido en 6rgano c_ .. jL"Clltivo de la economT.:J y <le ]J socicd.:iU capitali~ 

ta. Ambos venrun a facilitar asi, en alto grudo lu uproximaci6n al 

socialismo; la transición hacia el mismo se efectuuria cuando la 

clase obrera venciera en stJ lucha política y se hiciera al dominio 

sobre los medios Ue producci6n 1· UeI Estado .. 

Hay que puntu.:i1 i::.:ir sobre este pron6srico que así como 

Marx hab!a escogido ele mancr¡J crróuea, el primit:i\'O capitalismo i!!. 
gl&s (contemporáneo) como modelo de capitalismo, tambi&n se ident~ 
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fic6 con demasiada intensidad con el ca¡>italismo y el imperialismo 

de Alemania, que en determinado periodo, fue una fase ~cncral dcl

dcsarrollo capitalista: 
Se. ..6ob1teva...to:t<'1 cC. pa.pe.t de..r cap.<...t.a.C~ D:t 6 .Lnanc_¿c,.'to 
y no ~e viS que cC.. ..impe.'t...ia.f-i..&mo no c.&i'aba v.i.ncu.la
do a u11a dc . .te-'tni¿11ada 6a..6c de.l capUa.Ll.!:>n1.0 monopo-
i:A.A.W.. ( ') 

Bajo una nueva fase de ideología indcpcndicnrc. Rosa 

Luxemburgo, muestra su originalidad al establecer sus consecucn--

cias polít:icas en la valoraci611 ccon6mica, •'La acumulaci6n del ca

pital(~). Aquí J1acc una crítica a la pJus\..·al!a marxist:.a en el 

sistema capitalista y la acumulaci6n d~ capitales en la que se so

brevalora la capitali=:aci6n U.e los scct.orc~ no capitalistas, -aún 

hoy, tan solo un tercio del mundo puede considerarse capitalista y 

en el transcurso de este mismo tiempo han aparecido nuevos facto-

res (El Tercer Mun<lo) capaces de inílucnciar ese proceso en un SC!!, 

~ido no prcvist:o. 

En contraposición a esta idea de que el Imperialismo era 

una consecuencia necesaria del estilo de producci6n capitalista, 

Kautsky decía que segGn ~l, el Imperialismo enrecia de una motiva

ción primariamente económica y que habia que considerarlo como una 

consecuencia del absolut.ismo militarista burocrá~ico-industrial. 

Sin embargo Kaut.sky no 11cgaba que a la rnoLlcrna expansi6n 

capitalista estaban vinculados intereses econ6micos, en especial 
del capital financiero unido a la expansi6n que había sometido al 

capital industrial y que mediante esa misma poll~ica de expansi6n

restringí3n a la industria primaria de los hicnes de consumo,. sino 
que pensaba que el Imperialismo era enemigo de la industria y por

cllo econ6micamcntc perjudicial, llevando necesariamente a la gue

rra., ya no como un3 consccucnciJ ncces.:iri.:i del capit.alismo; pero 

más tarde al estallar la guerra mundial, Kautsky consideró los orX 

(1) Textos Polítir.os de Rosa Luxemburgo, Editorial Política, Espa-
ña, 1943, p. 71. 

(2) ldem. p. 93. 
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genes del capitalismo industrial de una manera. totalmente difcre.!!.. 

re, puesto que la creciente producci6n industrial se habla impues

to sobre las fuentes de materia prima, empohrecicndo como ~nnse--
cucncia las rcg.ioncs agrarias llcl mtJndo. 

El cstal 1 ic..Jo e.Je l•1 primera guerra mundial borr6 momcnt:i

neamente las diferencias teóricas y n partir de 1915 se rednen ha

ciendo un com¡>ont.•ntc el sector ccnt:rista <le J\:autsky, la i:.:quicrda

modcrada de Jlilícrdin~ y llaasc y Jos revisionistas como Bcrnstcins 
y Eisncr que cnca1·nahan una postura pacilista y dcmocrát:ica y que

en 1917 todos el los const.íttJ}"Cro11 <. .. J núcleo del Partido Indcpen--

dienrc Social-Demócrata (tJSPfl); pnr:ilclnmcnte bajo la jefatura de 

Rosa Luxemburgo y Karl Lichknecht: fundaron el Partido Comunista de 

Alemania (KPD). 

A partir de aquel instante comcn=6 un proceso de desint~ 
graci6n en el interior del movimiento socialista alem5n, formando

rres sectores netamente diferenciados: una derecha revisionista, 

una izquierda marxista revolucionario y un sector anarcosoclalis-

ta. 

El establecimiento del programa Heidelberg (para el par

~ido) const:it:uy6 el ~Jn.1lisis L~co116r11ico de aquel preciso momento: 

como resultado se sc~al6 lu creciente conccnrraci6n y el poder ca

da vez mayor <lcl capit~l y una ri\~a1 il.LaU de clases más intensa ba

sándose en el texto const:i'tucion:i] de la república <lemocrfit:ica )~ -

asenrado :sohre el tl.•rrL·uo 4ue el mismo ofrecía; había que procc--

der a una r(_~torma po1ít:ica sistcm.5tica. y mediante la conquista 

del poder por la clase obrera. llegar a la sociali:::aci6n de los m~ 

dios de pro<lu.cci6n. como anticipo .a la crcaci6n de una comunidad -

socialista. 

El intento de llenar ese abismo entre teorla y pr5ctica

·Y con ello ejercer una rcconciliaci6n sobre las corrientes ---der~ 

cha e i=quierda- del partido (SPD) la obra Je Rudolf llilferding,-



aceptaba la realidad burguesa y capitalista de la repdblica demo-

crática y parlamentaria, pero d5ndolc una intcrµrccaci6n casi so-

cialist:a revolucionaria. La 'toería <le llilicrding sobre el capita-

lismo organi::ado t:rat.aha t.lc dar una rcspucst:: a la situación obje

tiva creada tras la rcvoluci6n de 1918, cuyo resultado entendía c2 
mola victoria del capit:alisrno organizaUo. 

Para Hilfcr<ling el t:riunfo socialista sobre el capitalismo, 

era que este úlrimo intro<lu_icra cvidcnt.cs mejoras (tal como una p~ 

lítica social más ambicio!'a, con la rc<lucci6n <le huelgas y aumento 

de salarios) y en la que se operara la suscituci6n del principio -
capit:alis.t:a "De lihrc compct.cncia .. , por el socialista de "'Proc.luc-

ci6n planificada'". Ante tal circunstancia llilfcrding, no rcconoc'ía

la diCerencia ontrc la democracia socialista y burguesa ni tampoco 

vela al Estado como un orgnno CJCCutivo de la sociedad burguesa, 

sino que afirmaba que para tal ca::;o sólo rxistiría una rcsult.antc

dc las aspiraciones J.c la voluntad l.1c las Lli'\'crsas clases, por lo 

que dicho Estado s~ria, como tal, neutral en la lucha de clases 

oírccicndo la constan Le.: tr:1n~form;1c i611 de la ccor1omía cm¡lrcsarial

cn una cconompia Jirit-:l~a por un r:~t.aJ.o Llemocrático, y con ello 1.2_ 

grar el socialismo. Para tal causa. la clase obrera tL--nÍa que par

ticipar en la política parlamentaria y situarse en .la línea de de

fensa <le la república, posibilit~.1.ndo la acci6n r(._~volucionaria de -

tr:ínsit.o del poder político a la clase t.raha_iadora. Esta teoría 

estuvo considerada como el m~s importante intento tanto de modi

ficar la t:coría cconomíca marxista por efecto <le la nueva fa.se -

de desarrollo de la sociedad industrial como tambi6n al deseo de 

responder mediante el marxismo al reto del 
const:ancia la deja flilferJing en su ohra"El 

rt..•\'isionismo esta 

Capi't.al FinanciL·ro"dc-

mostrando como el capital e-sra a <li.sposici6n de los bancos y al 

servicio de los industriales E:sro t.."'S In que (.lenomina Rosa Luxcm-

hurgo como el instrumento €1nancicro para la conquisca del poder. 

Las conclusiones de llilíer<ling. eran demasiado optilnistas

µara Joan Robinson y Schumpcter, puesto que caliCicaba de Capita--
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.1ismo organi:ado lo que por lo pronto no eran tan solo mfis que una 
organi:aci6n de oligarqufas y monopolios, que elevaban sus luchas

competitivas a unos altos niveles y del mismo modo olvidaba consi

derar que la democracia parlamentaria s6lo runcionaha cuando exis

t:.ia un cquil ihrio de."' clases y cst:c cqui 1 ihrio descansaba donde el 

proletario posela el poder polftico sin garantfas sociales. 

La respuesta. de los sindicatos a la situaci6n pos-revo

lucionaria y la estahili:a~i6n de la repGblica en un sentido bur-

gués y capit:i] ista fue su concepción de la Democracia Económica,. 

esta ohra public:id:i en 1928 c·n la que trabajaron,. entre otros,. 

Frit:;;:. Naphtali Fri'tz. Raac.h.~,. Hugo Sin::.hcimcr, Erik Nolting y Ru-

dolí J'iilfc.--r<linp,, anali=n l<l. 'teoría del capitalismo organizado,. cu-

yo problema planteado c-ra: 

babil.idadcs <le éxito, hacia 

conseguir un camino prácLico }'con pro

la dcmocrati:ación de la economfa con 

los medios del tradicional reformismo sindical. El objetivo era la 

democrati:aci6n de la cconomia como proceso de transformaci6n del

sistema económico del capitalismo al socialismo. 

Con los teóricos Je la Democracia Económica, coincidi6 

profundamente E<luard Heimann. que pertenecía al círculo de los so

cialistas rcl i,giosos con una posici6n positi'-"ª hacia el liberalis

mo y pensaba 4uc el movimicnro <le su ~poca habla conseguido la li

bertad del individuo, reconociendo su efecto económico, mediante 
el cua] los obreros habían gauaLio má.s que pcrJ.i<lo. Pero la reali-

dad capitalis~a habla alterado las ~corlas liberales: el moderno 

capit:alismo monopolístico mostraba un nuc\•o rasgo casi feudal, ha

bla creado un orden de explotación en especial de la propiedad pr~ 

vada. 

En <-"'st:c problema oponía lieimann la política social y de

cia: ''Pol:ít.íca social es la se<liment:aci6n institucional de las 

ideas sociales en el capitalismo''. La política social como ideas 

inseparables de su esencia y realidad del capitalismo llevaba en 

si el germen del socialismo, precisamente porque estaba encarnado-
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por los movimientos sociales y por ello la política social era la

socialización desde abajo, elevándose desde la esfera de los obre
ros y llegando al corazón del problema de la propiedad. 

En Hcimann encontramos la influencia de la dialéctica 
marxista en 1as formas de la democracia ccon6mica y la política s~ 

cial que podían ser 

suelto es que ambas 
ble 1as correccioncg 

caminos hacia el socialismo; un problema no r~ 

formas reprimían al capitalismo y hacían posi
sociales como recurso de Gltima razón. 

La ligad~ lucha socialista internacional (ISK), pequefia 
comunidad cuya tcor!a era dominada por Lconar<l :..;clson, se inclina

ba hacia el socialismo liberal de Franz Oppenhcimer, que admitía 
el monopolio del suelo y que anticipaba la rcalizaci6n de la plus
valia y la acumulaci6n del capital. La teoría político-filos6fica

de Nclson estaba compuesta <le la crcaci6n de un hombre nuevo. en 

un nuevo orden societario de la humanidad, cuyo origen lo encon~r~ 
mos en el idealismo. 

El movimiento de derecha del Partido Social-Demócrata de 
Alemania intentaba conseguir una nueva oricntaci6n te6rica. que 

partían del llamado círculo de trabajo de llofgcismar (compuesto 
por j6vcncs socialistas) que pui:naba por la climinaci6n de fricci.Q_ 

nes del Estado con el movimicnro obrero y la rcali=aci6n de una -

cfecriva comu11i<lat.1 llOl>Ular nacional. en la. que tuvo especial in--
f1uencia Hermann llcller (uno <le los más importantes juristas de la 

RepGblica de Weirnar) famoso fil6sofo del derecho y socialista rel~ 
gioso. 

En especial Hermann Hellcr. aport6 con su trabajo "So--

cialdemocracia y Nación" (1) (1925) una revisi6n teórica del mar-
xismo considerando a la naci6n como la forma definitiva de vida p~ 

ra la sociedad, del que el socialismo no podía ni deb ia marginar
se puesto que el socia1ismo significaba: 

(1) Socialismo (Ob. cit.) p. 185. 
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"PeJt.6ecci6n de. fu c.orrru....n.i.da.d 1ia.c.iona..l., y no &u an..i
qt1-<·...e.ac.i6n; -"tcp't~cn.t..a e.a. C-i..<Jn(na.c.¿6n de la..& c:..f..a..6c...& 
PD't LA.Ita vc1tdade,"ta comtut<.rlad na.c.iona.l l_f popu.L.rur..". 
(1) 

Ser socialista era nt..~ccc;:.ariamcnt:.c -para él- ser tam--

bién nacional (y a la inversa). El lema de la lucha de clases te--
nía por ello que ser: 

ni6n, el proletariado 
·•1...;i clase tiene que ser naci6n", en su opi

no podla desarrollarse sin la naci6n, puesto 

QUC CSt:.aha COffi})UC5-'tO l)OT 11
ª ª. sant!rC. tierra,. Valores SCntimcnta-

les de car5ctcr irracional, historia, acervo cultural colectivo -
(considerada como el conjunto de bicnus de una herencia indivisa)y 
comunidad unida"ª (2) 

En la. obra de !lcller se desbordan los problemas de la n~ 
ci6n y los marcos estrictos de la teorla marxista, lo mismo ocurre 

en su concepción del Estado, el Estad0 no es sólo Estado de clase, 

sino tambi&n es la forma d~ la seguridad de una vida comdn ordena

da que podía convertirse en instrumento <le una política efectiva -

en int:.crés de las clases trabaja<loras; (aunque llcllcr no considcr!!_ 

baque scmcjan'te l"'olít 1c;1 tamliiL·n ¡1t1<liera servir a los intereses 

de la burguesía) pese a ello se le considera scgdn el modelo de s2 

cialismo de an'tegucrra, como un "Hc\.·isionist.a"ª 

Del mismo modo un grupo ll<....ª j6\·t.."nc.s reformistas se idcnti_ 

fic6 con Lud\o.·ig Frank en vísperas de la primera guerra mundial, es 

te grupo representó un ac~ivismo revolucionario con objetos refor

mistas situ5ndose en la acción pollrica al lado de las izquierdas

radicalistas. Por su partt..• el grupo <le las "nuevas derechas" se 

opuso al reformismo liberal y Jemocr5tico del partido a la vez que 

rechazaba el radicalismo revolucionario de las izquierdas. Tambi&n 

en la i=quicr<la <lel movi111ie11tu obrero sit:ua<lo entre el partido so

cial-demócrata de Alemania y el purrido comunista de Alemania se -

( 1 ) 

(2) 
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efectuaban intentos parn dar una respuesta polltica y de organiza

ci6n a las exigencias planteadas por las consecuencias de la cri-

sis econ6mica munc.lial; puesto que se ubicaba como abogada del "ve~ 
dadero marxismo'' ya que ent:cndJa la forma t:ra<licional dogmática 

(hist6rico evolucionista). 

Es a fines de 1931 como una parte de la oposici6n de iz 
quicrdas establece contacto con algunos grupos situados fuera dcl

partido social-dcm6crata de Alemania (sohre todo, una fuerte mina

rla de la oposici6n del partido comunista de Alemania, y el grupo

revolucionario y sindicalista de car5cter minoritario, surgido del 
partido comunista y llamado de "Lo~ cornbat.icnL.cs rojos". El rcgul

tadp de dicho contacto fue la funJaci6n del Partido Socialista de
Alcmania (SAP). Dic)10 partido t.r.3t.al>a Uc encontrar un tercer cami

no entre la social-democracia, liberal-<lemocr5tica y el comunismo~ 

estaliniano, tra=an<lo un programa Je ser la fuer:a causante de la 

t:ransf'ormaci6n ~n una nueva intcrprct.ación Uc la tesis marxista. 

t:al como era su prop6sito. 

Sin embargo, c11 el in'tcrior del rnoYimicnt:o obrero socia

lista se rcali=ahan nuevas formaciones para dar continuidad a la -

tesis en toda su vigencia. Experimentando m5s all5 de la conformi

dad dogm5tica del socialismo. Karl Korsch, libera al marxismo <le -

todos sus misr~rios scu<lo-cicntlfico~ para efectuar una critica de 
Marx y Fri t = St.enbcrg, cfectú:i un~1 rcv is i6n c..lcl pensamiento Uc 

Marx. sobre to<lo en ¡)osicioncs l.~con6micas; c...•n el trabajo tic Korsch 

ti'tulado ---iiistori3 y conciencia LiL· clasl.~- l.ll!' Ccorg Lukács, cnco!!. 

ramos el renacimiento Je ~arx y que prosigui6 con la publicaci6n -

de los "cscri't.os _iuveniles Je ~1arx". (1). Entre las int.crprct:acio

nes fructlfcras efectuadas a principio Je los afias 30's. destaca-

bar.a aquéllas que fin~"!lan ant<.."rioridad a la <lialécrica llegcliana y 

mediante un marxismo ampliado con el psicoan5lisis Freudiano. lle
gaban a convertirse en afinados instrumentos criticas de la cultu-

(1) Socialismo (Ob. cit.) p. 201. 
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ra y_de la sociedad. 

E1 gran ideal de Karl Korsch por restablecer el marxismo 

ten~a como antecedente el Cracaso rlc los movimi~ntos obreros desde 

1860 0 para lo cual rcali:a un analltico estudio sobre ¿cu5l era el 

motivo del Cracaso de tal doctrina revolucionaria? para lo cual to 

m6 corno base el desarrollo <le la mcnLali<la<l propia del proletaria

do, obteniendo resultados psicol6gicos de que la conciencia del 

obrero pensaba <le una :form.a ~ocLrinaria marxista- y reaccionaba 

de un modo de con\...._~nicncia indivi<lual. faltantc <le fe en el carác

ter reali=ador del sistema ccon6wico socialista; pero tras la gue

rra mundial. la i<lcolo}.;ía en .apariencia revolucionaria había lleg.!!_ 

do a una sohrc\.·aloraci6n <lcl ).:rado de madure:.: rt.~volucionaria del 

proletariado y a una prác'tica <le las i::quicr<las igualmente falsas. 

Ante ello, Kors=h pr~tcnJc restahlcccr el marxismo a tra 

v~s de su rclaci6n Jial~ctica (serie ordenada de verdades enlaza-

das entre si y dc¡1~r1<lic11tcs tinas tic otras) <le la tcoria revolucio

naria y pr5ctica proletaria, aclarando la relación 4uc existe en-

trc la conciencia subjetiva y el ser objetivo iJc la historia. sup.!::. 

rando la etapa del fracaso incipiente del marxismo; pero su recons 

trucci6n de las <loctrinas iban seguidas de un concepto anridogmát..!_ 

co, histórico (dirigi0ndose al concepto aplicativo del materialis

mo de la historia) consiguiendo con ello progresar en la interprc

taci6n del caráct.L·r históri...:u .Jcl iaarxis.mu, para llcbar así duran

te los anos 3D's. a una nueva formulación del sistema marxista, 

ello como u11a ci~r1cia 

cesitaba ya de ning6n 

ello podla utili:ar el 
y acción. 

sociológica altamente empírica (1) 4uc no ne 

fundamen't.o filosófico. pero que a pesar de 

proletariado como un mfitodo de pensamiento-

como 
Los int:ent_os de 

íinal al socialismo, 

superar cs't.as eta¡•as <lificiles llevarian 

tal como lo pretendió Rosa Luxemburgo y 

(1) Empfrico: Que todo conocimiento humano se basa en la experien
cia (sistema basado Gnicamente en la pr5ctica). 
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emprendiendo su doctrina, motiva a Fritz Stcrnbcrg (tc6rico marxi~ 

t.a) a partir de la tesis de que el ºejército de reserva industrial 

o poblaci6n excesiva Je mano de obra'' (1), cuyas fL1cntcs podtan -
ser: cmigraci6n del pafs, competencia a bajo nivel de la industria 

crecimiento nat:ural de la pohlaci6n y liccnciamicnt:o de las fuer-

zas laborales sust:ituí<las por Jas máquinas. 

El ejército de Hcscrva Industrial -según Mnrx. inst:ru-

ment.o de los capit:alistas para mant:cncr ba_ios lo~ salarios- no t:.!:.. 
nia que ser grande. puesto y11c de otra manera pod'ía significar una 

amcna=a par3 c-1 propio sistema capitalis'ta; mediante una rc'\tOlu--

ci6n de las masas desgraciadas. Con ello se prohahn y se comproba
ba la verdad de que el tra::.-1.ado del capita1 a espacios no capita-

listas 'tal como en los paí~< .. ~ c¡¡ren!es dPl Jpsa.rrollo (•con6mico ha

rtan posihle LitlC !os cai}i'tal i~t:1s ohtl1vicran al Los bcnc...•ficios y al 

mismo tiempo los t:écnico~ ot,t:u\·il.·ran :1ltos ~aJ;.1rios. JlllP~to que la 

:funci6n necesaria al sistema del c..~_i(•rcito indus'trial <le reserva se 

habta trasrnit:ido a la pohl:ic-i6n dt.~ la~ colonias (sobre todo a los 

que serian paises larinoamcricanas) los trahajadorcs Je los pal-

ses capit:alist:as 'tenían su *'t:iPmpo de \·cLla". pero la i<leología que 

inspiraba a aquel 'tlcrnpo <lt.• v.._•da era el r<."\"isionismo. 

Tal como Hos.:1 Luxcmhur!!o y Le-nin, tambi~n Stcrnhcrg est..!!_ 

ba convencido <lcl ine\·it"ahle hundimient.o del CJpital isrno por la -

a'tracci6n de los espacios ;, ' <.::apital i~tas; y t:3.l cor.io Hos.a Luxcm-

burgo considt."'r.i:.tba la po~ihiliJ.'ld qtJt" ~e dejara pasar la Rcvoluci6n 

Socialista. 3 cont.lici6n ·J("' qttL~ St..• superar-a la conciencia de cla.sc

por aquel ''período de ve.Ja" antes mene ionado, y a fa\-or Ü<-" que sc

concentrara la at~nción a una socicdaJ 4ue sin duda fuera como la

que Karl Marx había alabado públicamente .. Desperdiciar la ocasi6n

de la revolución socialista 't<. .. ndr'ia como consecuencia el J1undimie!!. 

to de la sociedad en el vacío hisrórico puest:o que al igual que el 

imperialismo, perrcnecla la guerra al imperialismol si en e1 mome~ 

(1) Socialismo (Ob. cit.) p. 2"7. 
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t:o adecuado no se prcscnt:aha una situaci6n revolucionaria objctiv~ 

mente madura y una voluntad subjetiva revolucionaria de la clase -
obrera a ella adecuada, se llegarla a tal punto. 

Stcrnherg interpretó en 1892 Ja crisis ccon6mlca mundial 

como la decadencia del capitalismo, ya que se hactan las cosas m&s 
difrciles <lesJe la gucrrn mundial. empujada hacia espacios no capl_ 

talistas. Del mismo modo considcraha al fascismo como un producto

de la crisis decadente del capitalismo. Veta Ja situaci6n alcmana

corn.o especialmente arncna::adora: t.:l c.:1pital ismo alemán era el miem

bro más débil cnt:re el núcl<.'o del alto c;ipitalismo y l;i clase obr~ 

ra hab:ía Ueja<lo p<:1sar su oportuniJ:iJ rc\.-·olucionaria. La alternati

va se prcscntaha en un socialismo o barbarie. 

La preocupación de Sternherg lo lleva a un an5lisis tc6-

rico de las circunstancias, para ganar un nuevo espacio en la ac-

tuaci6n del movimiento obrero, sin embargo en su análisis del desa 

rrollo subsiguiente a la segunda guerra mundial, no volvi6 a admi
tir la t:csis del l1undimicnt:o del capitalismo. 

Durant:c los aflos 30's. <..~l 1iarti<lo Social 1Jcm6crata en c1 

exilio estahlccc con el Manifit..•.sto <le· Praga una hase de integra--

ci6n para Jos difcrcnrcs grupos: el nacional-socialismo solamente

pod~a derribarse mediante una luch.:i. revolucionaria -in<lcpendicnt~ 
mcnt:e de cat:ístrofes cxtcr11as -- y -r_ras un triunfo <le la re\.roluci6n 

deberla afian~arsc su poder mcdiun~c la ~ransformaci6n del apara~o 

estat.al en un instrumento de poLler liL· la.s ma:;as populares. 

Esta postura correspondía a la posición d.cl Partido So-

cial Demócrata. pero a partir del 20 Lle julio de 19.i..i el grupo •Neu 

berginncn'' (nuevo comicn::o) recha::.:.i. 

econ6mico y el caráct.cr h!stóri(.;o rJc 

la iJeología del determinismo

lu revolución socialista, bu~ 

cando caminos hacia un marxismo revolucionario verdaderamente nue

vo, cuyo punro de partida lo rornaron del Manifieslo de Praga. 



El Partido Socialista de Alemania en el exilio junto con 
la liga de lucha socialista internacional (ISK) se unieron en Lon
Jrcs en una Uni6n Je Organi=ocioncs SocialisLas Uc Gran Bretaña. 

En 1945 y como consecuencia del acontecimiento hist6rico 
y politico, la mayor parte de los socialistas consideraban fuera 

de discusi6n que la frase pronunciada en 1932 por uno de sus diri
gent:es: 

iba a tener su tardia realidad y que 
la hora del socialismo. E11trc 1946 y 

fest:aci6n publici~aria protagoni~ada 
ticando la situaci6n de la burguesfa, 

ha!>ia llegado, por lo tanto.-

1950 se desencadena una mani
por j6vcncs inteligencias,cr~ 
el contenido tc6rico <lcl so-

cialismo y la importancia actual de las doctrinas marxistas. 

Las publjcacione~ ••El Siglo Soc·ialist:a", "Cuadernos mcn

sua1cs Socialistas''•''Tril>un:i. Soci.::1lista'' y ''Pueblo y Est:.::1do'' (2).

iban des<le insist.cncia dogrnát.ica de un marxisrno rclativa<lo, que -

adaptara los principios marxistas J1ast¡t las transformaciones t5cn~ 

cas y ccon6micas que pro¡)ugnaban 1;1 t.otal rcvisi6n <lcl marxismo y 

su sustitución por 
formador del mundo 

la "au·tonomía del espíritu como propul~or y rc

(3). En esos momentos destac6 la voluntad orga-
niz.adora de los homhr<.,.s para quP el desarrollo <le la historia ad-

quiricra una oricn'taci6n social ist:~1 ("más allá <lcl capitalismo") 

de Paul Sering y H.icharJ. Lowen'th.3.l". (·1J. 

La o¡,ini6n de los cor1ccpt:os esenciales de Marx cjercie-
ron un influjo dominante sobre el desarrollo del capitalismo tal 
como la teoría de la concentraci6n en conjunto; las docLrinas del
marxismo no podian tener el rango y el peso de unos dogmas intoca-

(1) Socialismo ( Ob. cit.) p. 222. 
(2) Idem. 
(3) Idem. p. 224. 

(4) Idem. p. 2.25. 
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bles, pero si tenian el valor de m&todo nnulftico para lu dctcrmi

naci6n del momcnt:o hi~t6rico que se e.st:aba vlvicrh..lo .. :'1-tarx \."iVc co

mo Método" (1) fut.~ la cxprc.,~i6n del líder del Par'tic..lo Social Demó

crata -Kurt: Schumachcr-. Es así como el mismo Schumachcr consid~ 

ra el socialismo no como una opor't.uni<lad de los obreros industria

les. sino como la oportuni<l:tc.l dL" t:odos aquellos que se h.:allJban si._ 

tuados frente.• a los propic.·t~1rios Uc lo~ ~:rar1l.lcs mc<lios <le pro<luc-

ci6n,. que eran par:1 El los c.strat:os intt._•rmc<lios. ¡1 los que tcnían

que llegar tamhiEn los obreros como consecuencia de la transforma

ci6n t:ccnu16~ica <le los medios de producción. consi~uicndo en cst:a 

forma su cst.abil iJ.:id. Pe <-"st.a manera. la ltH.:ha Uc cl:iscs a<lquiría

una interpretación que difcria de la ~radicional: 

"[""..a. .t.a .f.ucha pct.<..-t .... ica de -t:oda~ Co~ p"todue,,to,'te2'.. obU 
9adc~ a: \1"~V¿"t cor: C-f_ p-:..cductCt de_ ~U ~!'taba.jv 6·'tC.,LtC. a 
C.o.tJ 9·""J1Jide..!i med. .. ú.'~ de p'tvdu.ccú":n que fo.~ e.x.pi'.v.t"..aba" a -

( 2 J. 

Schuma.chcr. no quería así ningún part:i<lo para todos. que 

coordinar_a y abarcara ilimitados intereses, sino que deseaba un -

partido de clase de "todos 

El medio para eliminar la 

los productores en cuerpo y csp'í.ritu".

explotación era para Schumacher la soci~ 
lización de los medios de producción; tan solo esta fórmula, apli

cada por lo menos a ~odos los centros de poder económicos monopo-

listicos ascgurarlan la democracia. 

l'rec1s.:1ment:P esto dct.crminó que el Partido Social Dcmo-

crático. con todo el J>t-·so J.c su historia vol\·iera a la escena pol.!_ 

tica obteniendo el apoyo de funcionarios, miembros y pueblo, diri

gentes, intclcc~ualcs quienes tenlan un inquebrantable patriotismo 

de organi:aci6n: la fe en el movimiento obrero socialista; sin em

bargo los rcformaJorcs propugnaban por una transformaci6n del so-
cialismo hacia un social-liberalismo. 

(1) Socialismo (Ob. cit.) p. 227. 

( 2) Id cm. p. 2 4 9 . 
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La formaci6n de un sindicalismo unitario para formar vo
lunt:.ariamcnte la moJclnci6n del csta<lo es terminante como t:.ambién

lo es el modcl:1r tina socicdaJ anTicn¡1italist:.a <lcmocrfitica y soci;1-

lista. La confinn:a otorgada a Jos sindicatos es concrcramentc una 
'funci6n de ordcnaci6n política. pero el impulso rc..:volucionario so

cialista se transformó en resignación y despoliti:aci6n de lo que
hul>icra si<lo una t·rans.formaci6n c~truct:.ural de las con.J.icioncs so

ciales de 1953. 

Para 19b0 se observa un cambio en los proRramas del par
tido,. el Yicjo concepto socialista Uc la 09 comunida<l soli<laria .. fue 

cambiado,el pueblo se entendió como una familia, y el Estado se e~ 

tendi6 como un "vcrda.Jcro hogar'' del cnt.cro pueblo. en el que los

... diversos i nt:.erc.scs" se a:-r.ion i =aban "en un organismo sano" ( 1) 

(Brandt) cuidando de que la seguridad ''de cada hofubrc serla objeto 
de la más estricta justicia". (2) _ 

(1) Socialismo (Ob. cit.) p. 249. 
(2) Idem. 
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TOPICOS SOCIALISTAS EN 
EL MEXICO PRE-COLOMBINO 

Como antecedente bdsico a este tema socialista, debo ca~ 

siderar que a los pueblos pre-colombinos sólo podemos obscrvarlos

como una sociedad pre-capitalista; por lo tanto solo tratar~ de h~ 

cer resaltar la organización social, su status de progreso y el a~ 

canee de sus instituciones, el reconstruir esta forma social, mod~ 

lar§ aproximadamcn'tc su aglomcraci6n social. Por t.al mot:ivo he se

leccionado a los mexicanos y_uc habitahan en la laguna <lcl valle <le 

Ml!-xico, queriendo suponer que ~us instituciones eran t.ípicas de 

1as ot:ras tribus sc<lcnt:arias. 

Las instituciones sociales nunca se han creado accidcn-

talmcntc ni son producto exclusivo <le la intención humana; ~stas,

son el result:ado <le un •11·occso cvolt1'tivo del desarrollo del conoc~ 

miento y <le la cxpcricnc1q. 

bernaba en forma aut:6noma, 

t6rmino: democráticamente; 

las caractcrís~icas de una 

La Parentela, era un nGcleo que se ga

y ne• lo tanto, bien podrlamos usar el 

cada uno <le estos núcleos Lcnía todas 

sociedad organizada. L•tas parentelas 
mexicanas agrupaban una rribu y esta era una asoci~ción voluntaria 

formada para íincs Lle protección mutua; la tribu tc1:ía tres atrib!!_ 

ros: un territorio, un dialecto comGn y un culto tribal. 

Como la tribu estaba formada por parcnLclas asociadas v~ 
luntariamenre, debe considerarse que ~stas esraban en pie de igual 

dad y que todas participaban en el gobierno <le la tribu. El gobie~ 

no, se componia <le un delegado elegido por la parentela y ~sre re

presentaba a su grupo ante la corporación <le delegados, es asi co
mo se integraba un Consejo Tribal, en cüya autoridad suprema y el~ 

gida no cabia apelaci6n, esta figura simbolizaba la mAs aira auro
ridad. 

Cada parentela tenia el usufructo de un territorio desi& 

nado para producir sus granos, y cada calpulli enviaba su represe~ 
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tante, que era electo para desempefiar las funciones e intereses de 

su asociación, este representante, no s6lo renta que ser un magni
fico orador sino que s1J rc1>utaci6n era reconocida y en algunos ca

sos eran dist:.ingttidos como jefes de sus ¡1arc11tclas. 1~1 orador dc-

fcndia los intereses e.le su clan, a¡1ortan<lo tamiJi~11 sus ¡1untos de -
vista con los t:.cstimonios que pudieran reunir para caUa asunto; P!!.. 
ra cualquier apclaci6n, se rt."curría a la autori"-la<l de inmediata j~ 

rarquía, misma que se reunía calla ochenta Uías, reunión en la quc

asist'.ían los jefes ejccutivo.s de ca<la p.:1rcntcla. lo.s capitanes de 

guerra de cada Jist_rit_o, los l1crmanos ma:--·or<.~s o ancianos <le las p~ 

rcntelas y los principales homhrcs m6dicos; ante esta resolución -

tomada, s61o en algunos casos se acorc.laha ut1a rcconsi<lcraci6n de -

la misma. La import-ancia de este consejo era por ra::.6n directa a -

sus funciones arbitrales. la conservación de su independencia con 

respecto al mundo exterior de la 'tribu. y por lo 'tanto, a todas -

las relaciones con otras tribus, tanto en alianzas, dcclaraciones

de guerra y tratados de paz. 

De tal manera, ohscrvamos que las funciones más altas --

del Consejo mexicano, era~ ~olo de directriz y arbirral, 

ducian conflicros entre jurisdicciones y parentelas y el 
no se pr~ 
Consejo -

no era ni superior ni inferior a las ¡lar~'!n'tclas. sino completamen
te independientes, y sin relación alguna \~ntrc ellas. 

La pla=a central, asl como el mercado, eran lugares de -
cual ninguna

puesEo que -
reuní6n de gent:cs de todo el calpulli, pero sobre el 

parentela en particular podía ejercer ningún cont:rol. 

este conrrol habia sido delegado GnicamcnEe al Consejo (reunido en 

pleno) como consecuencia de la formación de la tribu. 

Los dc..-..1 itos perpetrados eran severamente castigados, por 

que eran of~nsas que v1ulal>ari las cor1<licio11cs Je vi~a de ese terr~ 

torio, mismo 4ue se consideraba respetado en calidad de uso para -

todas las parcnLclas en villa común; para tales casos en que se ne
cesitaba la presencia de la au~oridad judicial~ 6 al menos la pre-
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sencia del juez, se hncin sesi6n en la casa de la tribu, en donde

se estudiaba el caso y en cuyn resoluci6n se adoptaba, en definir~ 
va, la cuestión <le vida o muerte, por lo tanto, los jefes que int~ 

graban la m5s elevada autoridad de la tribu, eran tambi6n jucces

supremos. Pnra este caso, los oradores s~ dividian en dos cuerpos, 
que se reunlan simult5neamcntc en salas distintas. Una <le estas 

corporaciones se denominaba Tribunal de los Nobles, porque se ocu

pa~a solamcn'tc de asuntos t:rihnlcs y de asuntos prcparat:orios dcl

Gobierno en general, en ~anto que el otro limitaba sus decretos a 

cuestiones judiciales. 

Así, cncont:ramos en el Consejo, la más elevada autoridad 

directiva de la tribu, el arbitro entre sus partes org5nicas comp~ 

rentes y el principal de los poderes judiciales dentro de la tribu 

del mismo modo que la parentela cs'taba suhor<linada a las rcsoluci~ 

nes del Con5cjc y ~~~ dos €uncionarios su11criorcs para su cjccu--

ci6n, la tribu te~ia a estos dos funcionarios, que eran represen-

tados por el sabio anciano y el gran guerrero. El primero era tarn

bi6n mayordomo del Consejo y el Gltimo era el jefe de guerra de la 
tribu mismo que comandab~ a los hombres que se necesitaran, en ca

so ~e combate; el mayorJomo Jcl Consejo tribal era elegido por el 

propio Consejo con car5ctcr vitalicio, o en tanto que observara 

buena conduc'ta,. y es a este personaje al que conocemos en las cr6-

nicas rne-,.;ico::.nas como goberna<lor 6 segundo re}",. mismo a quien con -

mayor frecuencia se le <lenornin;iba -Juc=. Supremo-; rcst:igos prc-

senciales de la conquista aplican el titulo ~e custodio del tribu

to y capitán general de los mexicanos. 

El ejecutivo tribal 6 Consejo Mexicano, se cre6 bajo la
neccsidad extrema de un hombre guerrero que gozara Uc la confianza 

de la tribu, mismo que no solamente era arrojado y valiente, sino 

que t:ambién diera pru<.--bas <l<..~ sabic..luríJ c11 los Consejos. mis1no que

elegían como líder po!"" elección Je la propia parentela; este lider 

controlaba la proJucci6n agrícola y su almaccnamie~to,. que junt:o -

con los presentes establecidos por la costumbre, formaban las exi~ 
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tencias tribales, que serian distrihuldas equitativamente. 

La organizaci6n de Ja parentela, determinaba una protec

ci6n obligada por parte de su orador. quien defendía a las persa-

nas y propiedades de sus miembros, así como de su parentela, le e~ 

rrespondfa castigar todo agravio inCerido a ellos; existe la impr~ 
siOn de que el llamado C6digo Penal de los mexicanos era sencillo

pero severo. siendo la mucrt:c, en la mayor parte de los casos, el 

castigo que se impon~a a los i...lcl incucr1Lt_~s. Este código presume la 

divisi6n de los delitos en dos clases, los cometidos por los miem

bros del mismo grupo al que perteneclan y los delitos que se real~ 

zaban en contra de las otras parentelas 6 instituciones; los deli

tos cometidos dentro de la parentela se clasificaban en los carnet~ 

dos contra las personas, contra la propiedad y contra la mcdicina-
6 el culto. 

Dentro de la organizaci6n de la misma parentela, exist~a 

un derecho a regular y controlar el matrimonio asl como del ente-

rramicnto, pero esta cuesti6n está de tal modo relacion~da con 1as 

ideas religiosas, que creo pertinente abstenerme de penetrar dema

siado en csre campo. Sin embargo es oportuno mencionar que la mu-

jer se convcrt~a en propiedad de su mari<lo. bajo la protecci6n di

recta de los parientes del esposo, del mismo modo, tales matrimo-
nios podian anularse por consentimienLo mutuo, con tJl que la pa-

rentela diese su aprobaci6n, quedando la mujer en libertad de ca-

sarse nuevamente y de regresar nuevamente a su calpulli de origen. 

Entre los antiguos mexicanos era desconocida la costum-

bre de usar el nombre de la familia, cuando el nifio nacía, se le 

asignaba un nombre en pr~sencia de su madre y vecinos; este nombre 

era tomado de el d5:-... de su nacimienro e impuesto por el brujo de -

la tribu, el signlficaJo era superticioso y debia usarse a lo lar

go del período de su infancia. Cuando el nino dejaba de ser infan

te, se le imponía un segundo nombre ejecutado por el hombre-m~dico 
desde esta edad el nifio era instruido respecto a todo lo necesario 
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pnra su vida adulta, en donde se le adiestraba para trabajos manu~ 

1es, deberes ordinarios del culto y el uso de las armas; Jo mismo
sucedla con la dan:a, el canto y la retórica. Aquellas clases de 

cducaci6n cstahan bajo la dirección especial Je l1omhrcs expertos y 

esta instrucci6n era im¡,arti<la en forma general y sin <listinci6n 
de grupos; esta cducuci6n era proRramada conforme al desarrollo in 
tclectual y en cuanto a conocimientos. Este adiestramiento se im-

partia en una residencia adcc~ada y tcm¡ioralmentc eran cambiados a 
otras residencias, scgdn s~ ~ocaci6n 6 capacidad de aprendizaje. 

Los com~rciantes 6 negociantes era, en el verdadero sen

tido, los homb~~s que cambiaban una cosa por otra (Tlanamacani) y 
como tales se les consideraba a los artesanos, quienes en el mere~ 

do de M~xico, trocaban sus propios articulos manufacturados por -

cua1quicr cosa que ellos necesitaban para su ¡>ro¡,ia subsistencia. 

La palabra mexicana correspondiente a esclavo, Tlacotli, 

era en realidad: siervo; quienes eran individuos expulsados del 
vinculo del parentesco por no haber contrafdo matrimonio en la 

edad indicada por sus costumbres, estos seres margina• .s eran con

tratados por otras parentelas. mediante un contrato especial, he-
cho ante testigos autori:ados; los servicios que prestaban eran en 

beneficio de una tercera 1>crsona. ¡1or lo que sti tral>ajo queda com

pletamente ¡1icnorado a cambio de s11s :1limer1tos y Je u11 1L1gar ¡>ara

descansar. Este individuo Jcr1omina<lo siervo, no era ¡1ro¡,ie<lad de -

nadie, ni podia venderse 6 darle muerte; en caso de que comctiera
un delito, podfa ser entregado al culto para su sacrificio. Por es 

ta menci6n, consideramos que la forma en que los pueblos precolom

binos de ArnErica hacfan esclavos, era muy diferente de la forma en 

que lo hacian las naciones Europeas 6 de otras partes del mundo; 

por lo que resulta muy dificil hacer cualquier comparación, ya que 

faltaban muchas condiciones para la existencia d~ los esclavos pr~ 

piamente dichos, puesto que estos, los siervos, podian tener pro-

piedades, posesiones y sus servicios eran limitados y no en forma

permanente, ya estos quedaban liberados de tal contrato cuando co~ 
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traian matrimonio y nunca se .vi6 que los ~Ijos de estos siervos; 
nacieran sujetos a la condicI6n de su padre •• 
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CAUSAS SOCIALISTAS EN LA COLONIA 

El ser humano ha sido el principal objetivo de la trans

Cormación social, desde donde se desenvuelven diversas etapas ide2 

lógicas que constituyen, robustecen, dignifican y superan la etapa 

critica dando la debida transformación a la convivencia social. 

Para conocer el verdadero an5lisis de la 'transformaci6n 

social es 

familia. 

necesario volver al pa5.ado y SC.Rt1ir la cvoluci6n <le la 

conocer al individuo social 

a la nación. Los valores de nuestras 

y la cstruct:ur:1 que cor.lponía 

ralees ind1gcnas y europeas -

deben ser consideradas en act:.it.iH1 dl· conveniencia y de choque vio

lent.o; Bcrnal llía::. del Cast:illo (1-) nos d<..•scriht"' que los pueblos 

precolombinos de América,. se caract:cri ::.an por ser 11n conjunto de -

tribus diseminadas con un grado de cultura y de organi:ación so--
cial digno de ser considerado. Frente a esta situación Jos conqui~ 

tadores cspaftoles perturbaron la vida dr los abor1gcncs en todos 

sus aspectos de su convivencia e introdujeron con violencia la cuA 

tura europea desarrollada, misma que arrojaba su sangre, su reli-
gi6n. sus lenguas y un buen número de sus co~tumhrcs, const:it:uycn

do las bases sobre las que iba a aparecer una nueva sociedad. 

En el libro dt• Chilam llalam de Chumaycl (2) cncontramos

la situación social del pueblo precolombino y de la llegada de 

los conquistadores: no babia entonces enfermedades, ni dolor de 

huesos. no había fiebre, no liabia viruela. no l1abía ardor de pecho 

ni dolor de vienLre 

cuando llegaron aqul. 

no íuc a.sí lo que hicieron los ext:ranjcros 

La fusión de razas en Am&rica, como en cualquier otro l~ 

gar bajo los efectos y consecu~ncias de la conquista, era inevita-

(1) llernal Día: del Castillo "llistoria verdadera de la conquista 
•de la ~:ucva 1:s1laf1a·. Estclla Ec..lit.orcs. S.A .• Barcelona 1974. 
p. 36. 

(2) Chilam Balam de Chumaycl. Editorial U.~.A.M. MExico, 1962,p'13 
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ble;. las sucesivas emigraciones de los europeos se habíau fuuUi<lo

con los pueblos conqtJistaUos: i1or contraste, l:J. mezcla racial pro

dujo un cst:raLo social numé-ricamcnt:c significativo y ocupacio11al-

mente necesario, pero, que t:ant:o en la práctic.:i como en la tcoría

cra objeto de discriminación racial; el origen: una élite <le blan

cos 6 casi blancos y una masa de gente de color. 

La 6lite <le blancos o casi blancos (europeos) tenla una

aparente homogcnei<la<l 6tnica, pues Espafia estaba constituida por -

los JJCrpifiancs. valcnciar1os, andaluces, corUobcccs, gallegos, cas

tellanos, asturianos, navarros y algunos grupos montaficses que se 

µodian sumar y en JondP ca<la grupo 6tnico tenla su cnracterlstica

social de costumbres y lcn~!uajc. A la preocupaci6n de la conquista 

y con su adrninist.racil>n, los espaficlC"s crearon una condici6n de 

privilegiados .iunt.o a los dcs<lichaJo:; indígc.:·nas; sin <luLla, la t.cm-

prana mc-::.cla <le 

solo provc._•y6 a 

ra::.as ent:rc los ibéricos y mujeres amerindias, no

los cs¡lafiolcs d<...• aliados y colaboradores mcst:iz.os,

llega<la del esclavo negro se afta<li6 otro factor &tn~ sino que a 

co, pcrmit:.icndo const:ituir una socicdac.1 de superiores e inferiores 

de sefiores y masas. de esclavos y libres, de SUJCLos a impuesto y 
de cxcnt:.os. 

Los cont¡uist:aJores cspafiolcs se caracterizaron en E11ropa 

por ser esclavi:a<lores y bandoleros <le la Am6rica cspafiola, conoc~ 

dos comúnment.c como hombres sin escrúpulos. post.~í<los <le la ficbrc

del oro y en t.al grac.Jo <l(" la i!_!nora11cia: para ot:ros fueron los 

grandes scfiorcs, desintcrcsa..Jos y magnánimos. lle manera objetiva.

los con4uista<lorcs no fueron sino simples aventureros, entre los

cualcs no habla un solo hombre de familia ilustre, todos ellos pe~ 

teneclan a las clases humildes e ignorantes, con excepción de alg~ 

nos poetas y cronistas como Jim~ncz de Queza<la, Hcrnal Dfaz del 

CasLillo,, Hcrnan Cort.cs y Juan Lle Cast:cllanos: en cambio, Pizarra. 

Almagro, y Pedro de Alvarado, no sabian ni leer ni escribir y como 

ellos la mayoria <le sus compafteros <le aventura. 
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El conquistador espanol, era en resumen, el tlpico hijo
de un pueblo ¡ .. aupérrimo. por la pésima economía de sus Jar~.as nuc

rras y por su int:olcrnhlc íanat:ismo reli~ioso. quienes huscahan, 

antes que nada oro. Ellos no nnhelahnn un imperio donde extender -

la civili=nci6n de su pnfs, ni tierras para el desarrollo de una 

vigorosa a~ricultura, ni mercac.los. para su florC"cimicnto ind:....1strial 

ni campos para fundar nuevas pohlaciones: todo lo que ellos desea
ban lo buscaban en los r!os, montanas, templos y palacios, lo mis

mo daba dar tormentos a Jos vivos que violar las tumbas de los --

muertos. tratando Jr encontrar los tesoro~ ocultos que los harfan
ricos .. 

Pocos afias después de 1:-i con4uist:a, se advir't.i6 en la P2.. 

blaci6n americana la t:rcm0nda Ues¡lohlaci6n de los t:crrit:orios som~ 

tidos, a ello, por el c.·xccso de t:raha_io que se cxigi6 a sus primi

tivos habitant:cs, ¡1or lo Lluc la raza amerindia se templaba en el 

sufrimiento diario, en una vida casi sin csperan:as, abra=ando a -

un pueblo ~n su propio dolor, sin consuelo d~ gozar como en un pa

sado la primavera que engalanaba la tierra. alegria en los ojos y 

en los poemas 

lágrimas y en 

de Jos antiguos mexicanos, ltJ:: que se convertia en -

invocaciones a sus dioses pidi~ndolcs misericordia,-

serenidad y pa=. 

Es~a evoluci6n corncn:6 a reuli:arse bajo una dominaci6n, 

con leyes que disponían normas "1c conducta que Ja r~1::a vencedora -

no acataba; (._~volución que se ohrcndría del dcs¡lccho de las <lcsi-

gualdades sociales 4uc se fueron rohust~cicndo. La espada y la --

cruz, fueron los principales elementos para la dominaci6n, instru

mentos en manos de ~ente de ra::6n (t:al como se hicieron llamar) y· 

como agravio de los mcsti::os y de los i11di~enas, se cultiv6 la en

vidia y se producía la dcsi!!Ual<..lad,. motivada por la misma potencia 

econ6rnica y social. J_a viol .... •ncia y el Jes1,ojo. el :fut.."'go y la san-

grc fueron prop6sit:os ""1e una aven'tura asomhrosa. audaz. y cruel que 

hundi6 a los mexicanos en la csclavirud, que les arrcbat6 sus res~ 

ros, demoli6 sus remplos, prohibi6 sus creencias e invalid6 sus --
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tradiciones. 

Mientras la mujer indfgena se convertla en columna del 
mestizaje. el homhre de la raza vencida se convirtió en la mano de 

obra colonial, nominalmcnrc al margen de la esclavitud, pero bajo

una servidurnhre de extrema que lo envolvió en vicios. enfermedades 

y de una sistemdtica explotación de la colonia, alcanzando una po

sición social de los conocidos como l&pcros, serviles y hufispedcs
asiduos de las cdrceles. Elementos de trnhajo fueron en los lati--

fundías, en las minas y en los. monopolios <lel comercio,. en los es

tancos y objeto de corrupción de los tribunales de justicia, de la 

administración pGblica,dc la intolc1ancia y de los crímenes de la 

sant."a inquisición, así como <le la pcrsccuci6n por la libre cxµre-

si6n del pensamiento. 

La justicia virreinal significó la obediencia y el orden 

en donde los actos delictivos se hacían valer Gnicamente para las

cast.as (indios, mcsti:os, negros y mulatos), 4uicncs eran ahorca-

dos por ladrones ó salteadores y se les cortaba las manos para el~ 

varlas en sitio a<lon<lc SC' había comct.iLlo el hurto. El respeto a la 

propiedad era exigido a los habitantes de la ~ueva Espana, pero e~ 

pccialmentc a las castas. pues se lL•s a::ot:aba. >. se les condenaba

ª t:rabajos en los obrajL•s .. Por supuc~to que se llcg6 a quemar a m!!_ 

lat:.os.negros c..• ini..lígenas por cometer incesto con su hija 6 por ha

blar con el demonio y por falt:as lL•\'cs, st.· les enviaba a Panzacola 

a China 6 :-:ucvo ~·1l'"x ico el cast: i,go de los azotes. se rnul t ipl icaba 

para los borrachos ~· ¡>ara los alcahuetes,. 

dígcna que decía haber \'i~to u11 <lifunto. 

4ue se vcst:ía Uc mujer. 

Jo mismo que para la in

o al igual que al mulato-

En cuan'to a los cast:igos aplicados a los peninsulares 

eran mínimos pues no parece 4uc se les hubiera sujct:ac.lo a los azo

't:es 6 a la vcrguen=a pública. t:ampoco se sabe que se les hubiera -

cor~ado las orejas; en caso de homicidio contra mulatas 6 negros.

no aparece ningGn castigo contra los peninsulares y en caso extre-
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mo se 1cs expulsaba <le la co1onia. La ra1ta de severidad en casti

gar alguna Calta para los cspaftoles peninsu1ares era evidente, en
cambio las penas a¡)licada~ a la JlarLc ínf'imn de la poblaci611 cran

rudas, degradantes, ejemplares, propias para conservar y <lcFender

e1 estado de desigualdad social que se caracteriz6 en la Nueva Es
paña. 

Existen documentos en los que se halla siempre el regis
tro de que los ahorlgcncs hablan rccihi<lo hucn trato y tambi&n ha

bían sido pagaUos sus scrYicios (1). tal ínsistcncict hace pensar -

que prevalecla la costumbre de no remunerarlos y <le maltratarlos,-

1os indigcnas <lcscmpcnaron trnhajos tan denigrantes como el <le caL 

gadores de hultos en las expediciones, considcr5n<loseles como bes
t:.ias de carga; puesto qU(_" los peninsulares acos~umbraban a embria

garlos µara que dc-!'cmpcflaran su obligación ~uplicndo a los anima-

les de t:.iro. La cxt.racci6n de la sal fu~ labor <le los ÍIH.lígcnas, 

tanLo en Taxco, Sultcpcc y Z.acualpa, .Jescmpef1aron t:amhién los t.ra

bajos de albanilcrf3 y <lecoradorPs <l~ las iglesias y conventos; la 

carpint:cría íue uno m.:ís dt..."" los oficios que t.l<.~sempcf1aron. así. que -

los magn'ificos monument.os que a.hora recibimos son el pleno y mara

villoso t:rabajo barroco <le las manos mexicanas. La clcvaci6n de -

los templos y convcnt:os cohraron muchas vidas. para la construc--

ci6n propiamente llicha. r.1iles de viJas inJ.ígenas cayeron en el de

sempeno <le labores tan rudas como el acarreo <lel material; los in

genios. molinos y Cincas estuvieron a cargo <le manos in<ligcnas. 

El cultivo de la cana de azucar cobr6 innumerab1cs vidas 

indlgenas, ya que estos, no soportaban la intensidad de un trabajo 

pesado y sobretodo no resistian los cambios de temperatura que im

p1icaba el traslado de los que vivian en tierras frias 6 lugares 

cálidos. Tal par(.~c<.· que est:a fue la causa por la que trajeron hom

bres de Africa; en lo 4ue respecta a la jornada <le traLajo para --

(1) Archivo General <le la Saci6n, General de Parte 111 0 Noviembre 
1587 Cap. \'. P5g. 224. 
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los ind~gcnas, 6stas se cxtcndfan de sal a sol, sin distracci6n a~ 

guna, menos las dos horas que se les daba Jl:tra comer; las dilata-

das jornadas de labor que t·c·nían que ser cumplidas cstahan a<licio

nadas con a~otcs y privaciones. En la jurisdición de ,\pan, los po

bres indígena:;, emplc;idos en las labores de las haciendas, <Jurante 

la tregua del medio día, no tcní;1n que comer y <lcsca11.::;ahan sin 11~ 

varsc na<la a la boca, en tant:o que otros íhansc por el campo a bu~ 

car ycrhas silvestres, con el nhjcto de ingerirlas y mitigar asi -

su hambre (1). 

Las faenas eran agotadoras y los salarios eran flacos 6-

muchas veces se les p:1!~aha de dist-inta manera al de la moneda co-

rricnt.c; la costumhrL~ marcó un pla=.o máximo de cuat:ro meses para 

el pago de la jornada. m.:í~ tamh1C:·n fue de ohscrvancia hacer antic..!_ 

pos a los indí~:cnas, de donde- ~-;.urt,:ió la pr:.crica de en<lc. ... u<lar a los 

trabaja.dores del cam¡)o. Si L'n alRún lugar el trabajo <lcsccn<lió pa

ra convcrrirsc en maldici6n, fue sin duda alguna en los obrajes de 

la Nueva Espafia, éste lugar fue instituído por los hombres con el 

fin de c•xplotat· a sus semejantc....·s, c....·s vc....·rda<..l que en estos trabajos

corno en los dP las r.1inas. ~e exprir.iía a la:-; castas hast:i la fatiga 

hasta producirles la rnu~rt~; aun4uc es v~rdad que se procuraba coª 

servar la vida. ¡>ero la co11sc....·rvaci6n Je la cxistc.. .. ncia se.• sostenía

ª costa <le rehajar la dignidaL! Jt·l r-rahajador. 

Los obrajes fuucio11;:1ban a hase '"1c confusión y rcgularmc_!!. 

t:e la causa del ingr<..·sc""' e1·a la. imposici6n de un casLigo, la pri--

si6n por deudas fue práct.it.:'amcntc exLcndida y por eso un buen núm~ 

ro de los ingresos reco11ocían t...•sa causa. La comisión c..le <lclit:os Je 

la época colonial dcs.i¡.;naba L•l purgar conJcnas en t.•stos lugares 

sin imporrar edad. sexo~ orige11; lus ol,rajes fueron cárceles 4ue -

conf"un<lfan a l1omhres y mujeres. ;-i adolL·~-;centes y adultos, a crimi

nale:-. y <leudorc~. b.:ljo un ¡;l~no .Je.· misc·¡·.i.• y un es'tigm.:i de a=ot:cs .. 

(1) Los Salarios y el rral>ajo durante el siglo XVIII (Legislaci6n
y n6mina de salarios) Documentos para la Jlisturia Económica <le 
~1éxico. Publicaciones d~ la Sría .. de Economía ~acional. :.léxico 
1934, \'ol. !l. p. h·l. 
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En suma, los ho~brcs encontrados en esos obrajes, no so

lo pagaban dcud;1s 6 sufrían condenas por la l.-omi5iún de."" algún c.lcli_ 

to, sino 4uc también se pag."lh,an los. rc5cnt imic.. .. nt:os <lc."' nlí!Íln patrón 

que se quejaba de alguna of"cnsa causada por sus operarios. El des

cubrimiento e.le algunas arhit:r.aricda.<lcs dt..~ los ohr;:1jes consistínn -

en prolongar, por su propi.'.1 volunta<l, el tiempo de la condena; ge

neralmente los oidores de Ja comisión <le delitos, en ocasiones dc

su visita a lus obrajes trataban <le rc~cdiar los abusos scgGn las 

quejas rccihidas, aquello era circunstancial pues una vez que el 

visitador se ausentaba, los ducnas cjcrctan venganza sobre los de
sampara<los y pobres u¡>crarios., de t.al modo que los excesos en los

obrajcs se cont. inu.ahan co1.10 .sistl..·rna. 

También c..·.s 

res no tenían 11ingún 
blan que era dificil 

Vt.-..rU.ad que los reos encerrados en esos luga-

interr-~ por aprenUer algún oficio. y:i que sa

que ad4uiricscn su lil>crta ... 1. esto cs~aba gra-

bada por la cru~lda~ 4u~ ej~rcfan Jos mayor~omos del obraje, con -

lo cual el trabajo ímpucst.o a t..~sos hombres. más servía para cnvi-

ciarlos que para corregirlos.. 

Desde t..•l establecimiento del trabajo minero en la ~ucva

Espafia se emplearon solamt..•nte in<lígenas ¡>ar; .. :.~1 <..i.1.. .... :-;empcf;o <le to<la

clasc de labores. miles ~u1;1;1ron las villa~ de aboríi:en<."S que se sa

criíicaron l. ... n l;-J <..~x1)lotac ió1l 1:1int..•ra ... }JO!" lo re.l!ular los mint... ... ros e~ 

taban somct:i.Jos ;J largas hor~.1s t.It..~ traha)o:... t....•lcvat..las t:cmpcraturas. 

que se hac1'an S<...,.ntir dentro <le las r~inas. ocasionaiJas por diferen

tes íactores geol6g1cos. lo que provoc~ha que LlespuC-s tuvieran que 

sal i r a l a super f i e i (.• t.'" n <lo !l de el e a m h i u Lle t Lª m p <.· r a t u r a t..• r a rn u y 

cont:rastaUo con l.;:J <lcl subsuelo, lo qu<..• implicaba un íactor de mo!:. 

t:andad; mas los c..1u1...•fios d~ las minas >iempr1..-" hicieron vall·r sus ra

zones y encontraron los mt. ... Jios 4tu .. • l<!S permitierau Lon"::"inuar t_~m-

pleando .a ln5 indígenas t.•n :~u nc¡.:oc iCJ. Lu~ _pJl 1·u11L:"~ ~ostculau quc

si la minería era una Ue las princ1 1lales fuent.es de ingreso en la 

Nueva España. no alcanz.aban a entender por qu~ t.t"'nÍan quL .... despla-

zar de este trabajo a los indigcnas, m&ximc 4uc representaba una 
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íuanrc de recursos para varias Camilias abor1genes. 

De una m3ncra o Ut~ otra, lns naturales cont:inuaron 'trab~ 

jando en las minas y las prohibiciones legales que a t:ravés de los 

años íucron produciéndose nos rcvcl~n las irrceu1ari<lac.1cs no con-
trola.das por las aut:oriU4Jdcs de la ~..;ueva Espaf1a. Entre las princi

pales ocupaciones dcscmpc-i-tadas pnr los aborígenes, pudieron canta.!:_ 

se la de dcsaguc de las minas -lahor que pcrjtHlicaha la salud--,-

1as obras <le aJl>aflilcría y la atención de los reos rccluí<los en 

las minas, así como diver~.:1s ocupacione!"" de acarreo de matcrialcs

dc desecho, de tal.adro, que eran pa1:a1.los con inctunplimient.o e.le joI_ 

nalcs y malos ~ratos 6 excesivas horas <le trabajo. 

Todo esto nos hace apreciar que las Jesigu.:il<la<les producían oposi

ci6n de int.creses, odio r<..•cípi-oco cnt.rc los que tenían todo y los

quc nada poseían; entre los amos y los esclavos, por una part:.c, 

los efectos <le la envidia y de:..- la discorcia, la astucia, el robo.

la inclinaci6n u <lanar a le~ ricos en sus intereses, y <le la otra, 
la arrogancia, Ja <lure:a y el <leseo <le ahusar en to<las ocasiones 

de la debilidad Llcl in.Jio. ~..;o era que· L"n otras partes no hubiera 

esa dcsi1~ualdad de conc.licioncs, sino que en A1.1L·rica era todavía 

m:is espant.osa. ya que no h.:1hía LºSta<lo in'tcrmcc..lio; 6 sL• era rico 6-

miscrablc, nohlL· 6 infame..· de Llerc-cho ).. Lle hecho. Los indígenas y -

las cast:as est:ahan colocaUas e-n la mayor humillaci6n, por su igno

rancia y su mi~cria. a una <list_ancia casi infinita de los blancos, 

que eran los que ocupaban c..•l prirn~r lugar en la pohlación de la 

~ueva Espaila. 

De este mo<lo debemos consi<lcrar que si la esclavitud ca

reció de importancia,. es porquL" ello, era algo t:an común, y por dE_ 

cirlo así. hasto. bien vist:o por los peninsulares. La his"t.oria <lcl

regimcn colonial es la confc.si6n ofi~ial J.e la violaci.6n permanen

te de las leyes, de las rL~cumcndacioncs reales t.--n perjuicio Jcl 

pueblo y Je los propíos derechos naturales Ucl ser humano; <lcsclc

las primeras cartas <le los religiosos <le la ~ueva Espafia <lirigi<las 
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al monarca, hasta que desaparece la familia real, la queja era la 
misma, de que no cumpllan los mandatos del rey, ni por el Consejo
de Indias, ni por los buenos virreyes; una era la ley y otra la 
awarKa realidad. 

En est~ ambienLc fue creciendo la nueva raza mexicana. 

fruto de la uni6n de la violencia de sangres, engendro, al que el 
padre blanco despreciaba y la madre morena le tcmla, pero este en
gendro se multiplicaba infundiendo temor a los espafiolcs y sinti&~ 

dese despreciado por todos; a pesar de sus virtudes. De la divi--
si6n de los privilegios para los desposeídos, en donde nace el se~ 

tir que impulsó al antiguo rector del viejo colegio de San Nicol&~ 
de Valladolid, donde llama al pueblo mexicano para que se lcvante
con~ra el Imperio Español, por la lucha <le la independencia, misma 

que reviste el car&ctcr de una profunda lucha de clases. 

. ! 
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EL MOVIMIENTO DE INDEPENDENCIA 

Correspon<li6 al siglo XIX iniciar la transformaci6n so-

cial de Méxicot se quiso que desapareciera el sist:cma colonial y 

claro que el cambio no se opcr6 en un momento <lado, ni dcj6 de ha
ber rcsist:encias pues ln lucha ÍtJc lenta y difícil e incomprcndi-

das las ideas renovadoras. 

La influencia <lel pensamiento europeo fue todo un acont~ 
cimicnt:o y .Juan .Jacoho Rous~eau, uno de los más discutidos en la 

Nueva Espafia por hahcr dejado la huella mfis profunda en la idcolo

g:ía de la indcpcnUcncia. Las i<lcas. <le Rousse~1u, como las de st.is 

contemporáneos 

Nueva Espafia, 
sentido e.le los 

ilustrados no encontraron un terreno virgen en la 

sino ya abonado c·n la conciencia Uc lucha, con más 

valores nacionales, es en el .sig1o X\"IJI <lande en--

cont:ramos los primeros síntomas a favor de una in<lcpcntlcncia, las 

condiciones objetivas <le Ja Sucva Espafia se germinaron en la aspi

ración a t."mancipar!:•L" Jel dominio <le la mctr6pol i y suprimir las rP 

lacioncs Íc.."udales vinculadas a ese..· Uominio, 1~ breve traycctori:~ 

hist6ric;i dt..• la~ i.JPas <le Rous!:~L·au en ~léxico ...:Farccen c1. el a··ao de 

1763; la primera rcft.1to.1c.i6n ;1 cst.as idt.:as la J1~cc el Fraile ....:ris't:§_ 

bal Coriche, rectos del i.:olc~io dL ... San Luis de Puebla, en <lon<le ex 

pone una defensa a la ra=6n y a la cultura humana, considerando --

que el pensarni c11to Ue Hous sc..·au, lt..".i os ile 

conduce a la virtud, Je tal moJo que Ja 

todas las ohras Je t.!StL• aut.or, tanto t."n 

llpvar lu ra=6n al vicio, 

Sant¡1 Inquisición prohibi6 

la Mc'trópol i corno en las 

colonias; pero ello no puso fin al 

contrario, ~sta aumcnt6 junto con 

¡)rohlcma Je J.ifusión, por el 

los escritos Lle los cnciclopedi~ 

tas. fil'tr5nJose al ¡1ais ¡1or lo~ in5s diversos cami11os <lel co11tra-

bando literario. Estas obras no sólo llegaron a la población culta 

sino a los sec'tores populares, i>or lo que el int.erés por las nue-

vas ideas crcci6 a rai~ de los mcontecimientos revolucionarios de

Francia. 

Para 1794 la Santa Inquisición se movía activamente para 
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impedir la ent:rada <le ln obrn: Desengaño del Hombre, sin embargo 
la obra circuló profusamcn'te; és.'ta ohra fue prohibida por ser per

niciosa, destruct:ora de la moral y destinada u minar la aut:orida<l
dc su majest:ad. En est:e libro de Rousscau, se habla del hombre li
bre por naturaleza, del car5cter irrevocable <le la libertad por d~ 
rivarse de la misma naturaleza y de la primera edad, ~ue no cono-
cía la amhici6n. el cngafio o la violencia, puesto que antcriormcn

t:e a las leyes se gobernaba acor<le al derecho natural. 

Los ecos de la revolución Francesa, lejos <le apagarse,se 
extendieron y con ello~ crece el inter~s por las ideas politicas 
del ginebrino, rc<lobJando su atracción literaria por una nueva t:r~ 

clucci6n lit.eraria al cspafiol -El Con~ra'to Social- esta cdici6n 

penctr6 en ... "..:nPrica. con la consiguiente alarma <le las autoridades 

españoles, que en su edicto especial señalaban el contenido subve~ 
sivo mencionando: ••no solamcnt:c renueva 

an~isocial e irreligioso de Rousscau. cst.c 

les vasallos <le S.M. a sublevarse a sacudir 
nuestros reyes. i~pu~anto el odioso nombre 

do1es a romper, como ~l dice, lns t:rnbas y 

cío y de Ja inq~isici6n (1) 

el sistema pernicioso
autor anima a los fíe-

la suave dominaci6n de 

de despotismo y excir5!!_ 
los grillos del sacerd~ 

Por lo que a lo inrcrno de la Nueva Espafia toca, las pr~ 
meras conspiraciones fueron raquiticas en sus elemenros y en sus
a1cances de incitar a los habitanres <le M~xico a unirse a los fra!!_ 
ceses una vez que estos llegaran; esto era todo un sintoma, pero 

de ninguna manera un hecho peligroso. Las acusaciones conrra esta
incitaci6n fueron varias, µero el movimienro criollo fue tomando 

fuerza y fue temido por los europeos; el conocimiento de todas las 
ideas liberales, hicieron surgir un impulso de libertad a t:odns 
los grupos sociales con un solo deseo inmediato, el mejorar las 

condiciones mareriales y µoliticas <le la vi<la, fuerza opresora que 
los hab!a sujerado durante siglos y que los hacia conscientes de 

(1) Adolfo Slinchez Vazquez "Rousseau en México" Juan Grijalbo,Ed~ 
tor, México 1969 pp. 60-60. 
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su deseo inconrcnib1e de libcraci6n. 

El conocido movimiento ideol6gico de renovaci6n, que --

gui6 los derroteros de libertad de todos los movimientos revoluci2 
narios de los pueblos de la cultura occidental, contemporáneos a 

esta ~poca determin6 que en nuestro paf s se fundaran las logias m~ 

s6nicas, formando una nueva escuela de tipo moral y la consecuen
te organizaci6n de los mestizos. 

La diferencia de ideas entre peninsulares y criollos por 
un lado y los mestizos e 

ci6n de los cspafioles en 
indlgenas por otro, 

la part:icipaci6n de 

dctcrmin6 

las nuevas 

la elimina-
formas de 

gobierno y di6 origen a los partidarios a organizarse en Centra1i~ 

tas (criollos) y en Federalistas (mestizos). Los procedimientos de 

esta organi=aci6n idcol6gica provocó violentas luchas que pusieron 

al país en crisis; los procedimientos aparecieron como inoportunos 

y algunos de ellos como inoperantes, ya que esto significaba cam-

biar a individuos que estaban desposcfdos de los derechos de ciud~ 

danos. Se trató <le horrar las desigualdades sociales del antiguo 

regimen, se procuró <lignificar la convivencia, sin embargo los me

xicanos que sumaban la aplastante mayorfa y que vivfan en con<lici2 

nes deplorables, eran el principal factor sobre los cuales tenía 

que realizarse la acci6n transformadora; 

novación con el propósito de alcan=ar la 

tar la libertad. 

todo ello proyectó 

igualdad socia1 de 

la re

impla!!_ 

La guerra de independencia mexicana, llevada a cabo por-

los primeros ilustres 

ci6n social ~anta como 

insurgen~cs. ruvo el sentido de una revolu-

la de una revolución política. En los ara--

ques ideológicos a Don Miguel Hidalgo, todos los medios al ;>arecer 

son buenos, no solo se Je ataca por seguir a Rousseau, sino tam--

bi~n por no seguir al gincbrino en su repudio a las revoluciones y 
a 1a violencia; por ello en comparación con el propio Rousseau, H~ 

dalgo resulta mucho más cruel y fero=: El sanguinario revolu-

cionario. Hidalgo. supera con creces al revolucionario especulati-
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vo. es cerca de seis millones de veces más bárbaro y feroz que c1-

principal predicador de la revoluci6n" --según dice el t:al Bachi-

llerejo en su cart:a t:it:ulada El anti-Hidalgo- (1). 

El pensamient:o de Rousseau deja su más profunda sefial en 

uno de los documentos más importantes de la insurgencia: La Const:~ 

tuci6n de Apatzingdn de 1814, ya hablamos senalado la resonancia 

del pcnsamicnt:o del ,g,incbrino en Miguel lfidalgo, asfmismo este pe!!. 

samicnt.o a.parece cat:cg6ricc1mcntc en el cscrit:o que lcé Morclos cn

el Con~rcso de Chilpancingo 1813. cu:indo scfiala que la soberanía 

emana direct:amcnt.c ~'-!l ¡)uel)lo y 4uc la facultad de <l1ct:ar lc)"~cs y 

de establecer la forma <le gohicrno ~l1e más convenga a los intcrc-

ses de la Sociedad constit:uyc la soheranta (art. 3 2 ), 4uc como el 

gobierno no se instituye para honra o intcr~s particular de ningu

na familia, de ningún hombre ni clase <l<."' ho;;ibrcs, sino para la pr~ 

tecci6n y seguridad general Je todos los ciudadanos, unidos volun

t:ariamentc en sociedad, ~stas tienen el derecho incontestable a es 

~ablccer el ~obicrno que m!'Á!"' le convenga,. alterándolo,. modificánd~ 

lo 6 aboliénu~lo t-otalme11t.e cuan<lo .su feliciJa<l asl lo rcqt1icra 

(ar't. 42). Por ccnsiguient.c,. la Soberanía reside originalmente en 

el pueblo y su ejercicio, en la representaci6n nacional compucst:a

por diputados elcg1<los por los ciudadanos, bajo la forma que pres

cribía la Const.ituci6n (art.. S'2J. Cuando las circunstancias <le un 

pueblo oprimido no pt.."•-mit.an quL· se haga const:it:ucionalnu .. ~nt:c la 

elección de sus diput.ado.s. es lc¿.~ítirna la representación suplcto--

ria que con tácita voluntad Je 

la salvaci6n 6 fclicidat..l común 

los ciuda~anos se cstaMlc=ca ¡lara 

(art _ 8!:?). I>el mismo modo se hace 

mención: si el atentado contra la Soberania del pueblo se cometie

re por alg!J.n individuo,. cor1)orac.i611 ú ciu<la<l,. ést:a se castigará 

por la au't.oriJad pública ·~omo delito -Lesa ~at:ion-. En esta Con~ 

tit:uci6n se afirma 4ue la realidad social es efectividad humana, o 

sea,. es la realidad cíect.ua<la por el hor:1brc,. la 4,UC determina en 

el ~uevo Estado Mcxicanu, la unidad 4uc actuaba en la efectividad

his~6rico-social. 

(1) P.ousscau en Ml'xico (01>.cit:.) p. 57. 
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El pensamiento de los insurgcntc-s era. el implantar un 

nueve orden ~ocial,, cuyn difcrenci:-s fuera,, el no som~t'cr :1 una mu.!_ 

t:it:ud, sino regir a una socit.."'c.lad. Tal parece que la f6rmula dada 

por Rousscau en su obra El Contrato Social. era <le igual<la<l: "una

asociaci6n que dt._"Íicnda y prot:cj:• con In Cucr::a. común la persona y 

los bienes de- cada asocia<lo,, y por la. cual cada uno. unié-ndosc a 

todos, no ohcdc=cn sjno n sf mismo y pcrmnnc=ca ran libre como an

tes. En esta misma f6rmula encontramos cómo constirufr un nuevo E~ 
t:ado. sohrc la hase lle 1o que- es la Soberanía y de lo que <lcbc ser 

el soberano,, del mi!"-mo moJo nos inst:ruyc <le lo que es el Esta<lo Cl. 

vil, lo q11c debe ser el lc~:isla<lor,, de la división d(_" las lc}·cs, 

de c6mo debe integrar t._•1 .1...~ohi:..·rno. de la indcst.ruct:ihle \.'olunta<l 

general, del sufragio y del modo <le elecciones; todo este pcnsa--· 

micnLo se lor!.ra acondicionar t."n un documt..."nt:.o qu<.: elabora el Supre

mo Con!~rcso ~~fexicano en 1\pat~iIH-::in en <lctubre de 1814. 

Aunque el cur;i llidalgo no tuYo oportunidad para precisar 

sus planes y ohtt."ner el triunfo,, fue él, el \•prdad;.;!ro inicia<lor º.!. 
ganiza<lo ohteni~n<lo como frut_o de su S<lcrificio. la propagaci6n 

del rnoYimiento insur~~ente con la característica tic cfcr\.·csccncia -

nacional. la fuer::a motivadora del padre Hic.lalgo, constituyt.." la or 

gani::aci6n jacobina y por su parte,, la elevación <le la concicncia

de clase para conqui!'tar el poder polí'ticu; es'ta batalla contra el 

ant:iguo rcgimc-n va prect.·Llída por- un int.enso csfucr::o crírico <le 

los ideólogos. tar1to e11 el c~•1n¡,o de la filosof!~l como cr1 el de la 

lit:eratura, cal it ícando t..•ste momt..·nto corn 1J tc~t igo <-IL~l balance de -

un pasado y C.e un porVL"ni r; para lo cual el padre <l.e la patria nos 

dijo: 
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~cn.i..do U.gadoó .t.a.n...to .(,.,{_empo; pa..."Ut coi~ C=JtL.i,"t...f.o ilO uece-



~.<:..tamo..6 h-i.tto un-iA.JtO..) --.io.&o.t..'tO~ no d.ebe.n10-& pcl.e.a.1t 
con . ..t.<ta •10-60..t"Ao .. '\ mWm<•J.- .t.a 9uc-"L-'Ut c~~.tr concltLlda 
y nue4...C..'tO..) dc.-":.~ch,1,!, C-6.t ... "fu tz ~<"lf.\.'D ••• " ( 7 J 

La decisi6n <le alcan=.ar la Inc.l~;>endencio:i, no solo consi.:?_ 

tia en romper la barrera del gohicrno peninsular, todo este csfuc~ 

zo tenla que ser acampanado de un modo pr5ctico para destruir los

recursos' dc los peninsulares así como eliminar la gran propiedad y 

la influencia es1,atlola, es así como ~torL·los se proponía abolir el 

lujo y 1:1 miscri:1, la cscla\.·itu<l }'el peonaje. ml."_iorando el jornal 

de los trahaja<lorc~, Je manera 4u<..~ los 1 ibcrt.ase de- la miseria y 

de su ignorancia. Sln cml"l<Jr.J.::o el Jlcnsamicnto insurg,cnt.c se cst.rc-

llaba ante la barrera iníranqucahle prcsL·nt:a<la p-:ir el clero; la -

íuer::.a del pueblo era insuficient<.. ... para transformar las viejas ba

ses <le la vida colonial, puc."~ cn esa misma forma, las capas .socia

les establecidas reafirmaban su posición. I.a rL•spuc~t:1 :1 esta mcn

ci6n, la cncont.r,011;1u~ en el Plan de I~u~1Ia, documento elaborado y 

promulgado por Iturh1dc en 1824, haciendo ercer a un pueblo igno-

rante, que e~c Plan y el TrataJo <le Cor<loba, <laha por t:.erminado y

realizada la Indept_"n<lcncia de ~-!éxico. Iturbi<lc no consumo tal mo

vimicnt:o. puc~ at1n<tt1e t."'1 ejL·rcit:o tri,t:arante estal>a en la capital

y se habia nombrado a una junta provisional gobernativa y se hab!a 

levantado el act.a de Indcpcnd<..""ncia del Imperio ~lcxicano, y se ha-

bía reunido el Primer Conf.!reso, el Plan JLª Iguala traicionaba la 

ideologla y los planes ~xpuestos por Mnrclus; en el articulo 12~ 

de 't.al documento se hacía mene ión: t.odos lo~ habitan tes de la Nue

va Espai"'ia sin <listinci6n alguna de euro¡>L"Os, africanos 6 indios, 

son ciudad.anos de cst.a monar4uía con opci6n a t.oJo empleo. según -

sus mEritos y virtudes. En ~l articulo si~uientP del mis~o Plan, 

se expresab.a: las personas Lle 't.odo c.:iuJa'-.!ano y sus propiedades se

rán respet3das y prot:cgidas por el gobierno. Esto demuestra que 

los esf'ucr::.os <lesarrol 1 a<los JlOr los insurger1tcs. 11abía11 logrado la 

indepe:n<lcnciL2 Jlolltica <le !>itéxico, J>ero no 

pueblo rcspect.o del rcgimen colonial; las 

la emancipación de su 

capas dominantes volvlan 

( 1 ) Vicente 
Popular 

Lombrado Toledano. ••selecci6n de Obras'', 
Socialista. México; 1972, Pág. 109. 

Edit. Partido 
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a ser lo que antes y volvcrtan a reinar a su antojo. Por tal moti

vo se llam6 a esta clase dominante enemigos de la naci6n y adictos 
a1 partido de la tiranía, 

Este engaño otorgaba a los mestizos y a los indigenas,. 
la misma condici6n de casta inferior y constituye la causa princi

pal que explica los largos anos de constante lucha civil en que v~ 
vl6 nuestro 11aís. 

La guerra de Independencia produjo una transformaci6n -

~rofunda en la economía Colonial,. como consecuencia del abandono -

de las ac~ividades productivas, ya que miles de trahajadores se in 

corporaron en la lucha; ln fnlta de seguridad y de capital activo, 

provocó un descenso en el volumen de producci6n y la herencia del 

gobierno espanol, quien habla adquirido compromisos para manteni-

miento y pago del ejfircito que hncln frente al movimiento insurge~ 

te dejando desquiciada a In hacienda pGblica, dio oportunidad a I~ 

glaterra,. Francia y r.:st:3J.os. Unidos '"1e :--;orLeamérica, a 4uc fincaran 

inrercscs ccon6mico~ y políticos en la joven naci6n, p.or lo uuc nu 

mero.sos capita.list.a~ cnvi.:J.ron Jeman ... las par.a ~.11...lquirir fundos mine-

ros. A medida que los anos transcurrieron y la economía nacional 

superaba su crisis, se consideró la falta de un factor: Poblaci6n; 

esra política J.c coloni::ar el t:crritorio nacional o"t.orgó ciertas 

franquicias a los posihles inmigrantes; paralelamente el gobicrno

invirt:i6 en la import:aci6n e.le plJ.nt:as,. 5rbolcs,. animales y equipos 

de manufactura con el ohjcto de aclimatar y desarrollar una indus

tria nacional y poder competir con mercados europeos. 

La dcsorgani:nci6n de la hacienda pGhlica, dificultaba -

una exposic~6n clara y ordenada, por lo que el gobierno tuvo que -

recurrir a los bienes cxtravr<linarios, enajenar fincas y a <lcterm.!_ 

nar pr6stamos for:osos. La rccuperaci6n de las clases superiores y 

de sus injusticias determinó que las clases inferiores vivieran en 

una constante inconformidad. 
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En la pr5ctica de la vida polltica del M6xico Indepen--
dientc, la situaci6n no habla mejorado ni superado a la 6poca col~ 

nial, la plebe de la ciudad segula siendo formada en su mayor par

te por mcsti:os e indlgenas en donde los primeros scgulan siendo -

los poseedores de la hahilidad para ejercer ciertas artes y cicr-

tos oficios mcc:'ínicos. su ignorancia. aún no supcra<la, se mantenía 

en íorma comparaLi\.~a. suhlcva4..los por sus prcsunros l ihcrtadorcs.

por lo que lntimamentc se odiahan al extremo. 

La íalta de criterio de las 

leyes de coloni:aci6n, 

solo hecho de no hahcr 

no tardaron en 

aut:or i.Jé1dcs l)ara cx1>c<lir las 

~ (_"" n t i r ::;; 11 i ne f i e a e i :1 , por e 1 

t:omado 

los capi~alcs fincados en las 

del pals empeoraba cada dla y 

en cuenta l :•- s condiciones rurales y 

JlropicdaJcs. La situaci6n ccon6mica

su consecuencia era: el Estado y la 

Iglesia continuaban unidas. A trav6s del noctor Mora, este concep

to lleg6 a conocerse en el Congreso del Estado de Zacatecas, mis-

mas que tomaron cuerpo en los hombres de los nuevos KObiernos. 

En la 6ltima fase de la actuaci6n de esta politica, se -

eleva a la presidencia a Don Antonio L6pc::. de Santa Ana -apoyado

por la Iglesia- nuliíicando por consecuencia 'tales proyectos. Es 

hasta 1847. cuando siendo prcsiden~e interino Don Valcntín G6mez -

Parlas, se propuso la ocüpaci6n de los bienes del clero hasta don

de fuese necesario para obtener lo necesario para pagar la deuda 

exterior. La rcsoluci6n de la C5mara de Diputados produjo enorme -

escándalo, por lo que L6pe: de Santa Ana volvi6 a encargarse del -

poder ejecutivo, derrogando la ocupación de los bienes eclesiásti

cos. 

El pronunciamienro <le los liberales mexicanos era contra 

el regimen del monopolio de la tierra y de la conciencia en manos
de la Iglesia católica, y en favor de los derechos del hombre, de

la libertad de comercio y por una Rep6blica Democrática Reprcsent~ 

tiva que estuviese de acuerdo con el sistema federal, todo ello m~ 

tiv6 °el Movimiento de Reforma. La expedición de las leyes para or-
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ganizar y µresidir el nnci.cntc• rc~imcn y una nueva Const it'ución, 

quedaron cris't.ali::ados en lo!; principios Uc la nación; por lo que

sc tuvo que pelear fuertemente contra el poder del clero posecdor

dc los principales hiencs del pats. Esta ley cvolucion6 hasta con

vertirse en las leyes de reforma, en donde se estahleci6 la nacio

nalizaci6n de los hicncs Jet clero. 

La ley de Ilcsamort.i::.aci6n y de ~acionali::ación t.ransfor

m6 todo el sistema. 5u impacto no se rcali::6 <le inmediato, sin em

bargo fue non Benito .lttárc::. quien destruyó los t.rihunalcs cspccia

lCs y ascst.6 un Juro golpe- al ejercicio del clero. Los lOl!TOS obtE_ 

nidos dieron oportunidad a nuevas ideas tr:tnsformadoras de la pro

piedad y s~· trató de '7lejorar a las claSL'"-' trabajadoras, ~eclar5nd~ 

se Don (~uillPrmo Prieto y llon I~~nac:io \"allarta contra la cscl.:ivi-

rud del trabajo, cnn e~ta~ medida~ SL" t..•spcraha pulir el L"dificio 

colonial, en donde se tomó conci<--·ncia de que <..·sa ).:L'ncración no era 

rcsponsahl'-· lll· t-1n rnon~.;.truosa desigualdad. sino quL· ello era cfcc-

1::.o <le causa!-' r1..•motas y qlH.' 1..·l reme . .Jio vcnc.Jría lL"ntamcntc con un C.:!_ 

fucr::.o simult.finL·o d·~· la sociedad <.."nt:era, rcglamcntat.la con sabias 

1 cycs. 

El sisTcma rn<.·xicano. no ~·ra ni mejor, ni peor que el US!!_ 

do en otros paísL"S in(.lepc.-ndien!.es, simplemc..·nt:t." L•ra el sistema <le 

un país sin conciencia cí\·ica organi::ada, en <londe difíc.ilmcntc p~ 
día rcali::ars~- una soluci6n torna<la por todo el puL·blo, mcdiant.:c -

una votaci6r1 y c5t~•l>lcccr c11 esta form~• las leyes m5s convenientes. 

La ausencia de est~ criterio y la falta de una economla aut6noma,

au~osustcnt:1dora. fortaleció las l1crc11ci~1s coloni:1lcs; ~stc era el 

razonamiento 16gico 4uc 'tantos au'tores han evoca<lo al llamar. -neS?_ 

colonial- a la economía y a la sociedad lat. inoamcr ican.a 11oscolo- -

nial. 

Las instituciones reformadoras de a4uElla Epoca, hablan

establecido al igual que en muchos paises de curoµa, los llamados

derechos del hombre, la escuela laica para la gran masa a educar,-



1a fi1oso~ia positiva en la universidad, la legislación civil ins

pirada en el Codigo de Napoleón. la poli~ica anticlerical y cicr-
tos privilegios que se o-rorgarfan a la burguesía de oport.uni<la<l. 

La economia mexican~. posterior al rcs~ablecimiento de la repúbli-

ca, siguió siendo de origen agricolu, por 

cicrt:o desarrollo en el lat.iítJndi.smo y 11n 

lo que se empezó a ver -

incipicnt.e impulso a la 

indust:riali::aci6n; todo esto se manifestaba de ólCucrdo con las nor 

mas liberales capiL.alis.t.as que qu<.~rían 4.Ue el Estado mexicano no -

interviniera en las c11cstio11cs económicas y de trahajo. Asimismo -

la Iglesia fue tolerada con un cierro sometimiento en la aplica--

ci6n de las leyes Je· re-forma; ¡-,ero el resultado de estas leyes no 

fue el surgjmien't.o <le una clast. .. <le pcqucfios a¿~ricultorcs propiet:a

rios, pues con Poríi rio llía:: t."n el poder consol id6 no s6lo la paz

y el orden, sino 4uc tumbi&n se insLitucionali:6 el privilegio taa 

to para nacionales como ¡>:ira extranjeros, rcst:aurando el latifun-

dio a través de las compaf1ías deslinda.Joras y de la ley e.le coloni

:z.aci6n. 

El resultado de c~ta pollrica fue la multiplicaci6n en -
forma simult5nea del número de peones que serian retenidos en las

haciendas y esclavi:ados posteriormente por el ya conocido sistema 

de deudas. La politica ¡1orfirist:a necesitaba liquidar las tierras

comunales para obtener un nuevo sistema económico de producci6n y 
disponer en esta forma de jornaleros libres. carentes de toda pro

piedad, fortaleciendo al nuevo lntifundista. Hajo esta pretenci6n

est5 visto que perslstirla la secular clasificaci6n de la sociedad 

mexicana: una minor!a rica frente al aplas"t.antc número de seres h.!:!, 

manos que vegetaban en la miseria. 

Como bien se sabe. el gobierno porf irista no pens6 que -

las compañias deslindadoras. junto con las leyes de colonizaci6n -

extranjera, agravarlan el problema social, pues es de considerarse 

que los colonos europeos con un nivel de vida superior al del pean 

mexicano, se transformaba casi en forma autom5tica, en amo de los 

campesinos aborlgenes. Esto es, que ni el famoso partido de los 
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cient[ficos tom6 en cuenta el odio tan profundo que provocarta la

íormn de c~lahJ<..•cc-r esa propicclall tt.'rrit:orial, ni la$ condicioncs

quc se generartan como germen social de los antagonismos, y que t2 

maría proporciones formidables que cxp1ic:ir1:an por sí solas la ag.!_ 

t:aci6n y los crímenes que solían comct.crsc. 

La rigidc= social y el exclusivismo político. constituy6 

en est:c período a la burguesía mexicana, misma que se encontraba -

ínt:imamcnt:c \'inculada con la dict.a<ltJra. Las ambiciones <le este se~ 

t:or social Jc-t.ermin6 las ¡1rl1itr:1ricdaJcs y llcspojos de los peque-

ñas propict.arios qu<" no posc."Ían 'tÍt.ulos perfectos, representando -

la futura fuer:a de ~rahajo agricola, ganadera e industrial; tal

condici6n rcfor:6 el csfucr:o amerindio de conservarse en con<lici2 

nas de defensa, por lo que tamhi6n se <lcsarroll6 el temor al hom-

bre blanco. 

La falta de 

pos marginados, creaba 

interés <lcl ~!obicrno para educar a estos gr!:!_ 

la nula posihili<lad de un mcjorumicnto gen~ 

ral para la socicJ.a<l, ¡>or lo que st...• 

1 6 g i e o de l ~-i s e 1 a s e~ su p c.~ r i o r <.~ s a n t: (._"" 

forj6 un complejo socio-¡>sico

!a pohlaci6n dependiente, 

a1irmando que cst:os 

ci6n; se observa en 

seres requerí3n <le dirccci6n. m.5.s que de educa 

(._·stc ¡>Príodo (¡ue 1~1 l"olítica dis¡>uso <le la ne-

ccsidaJ de construir comunidade~ ar.u:·rindias en condiciones <l(. .. alma 

cenes hiol6g1cos -por así decirlo- creando seres humanos que ha

brían Lle ser UrenaLios para satisface1· la ... lPmauLl.a del 'trahajo ere-

ciente, esto e~ 'tan evidt...•nt:f.-• como el hL·cho de que los indios yaqui 

fueron traslad:11-los ;,, las dista11tL·s ¡ 1 l:it1t~1ciones hencqucncras del -

Yuca~án y paral~lam~nt~, el ejercito federal ll<.."V6 una guerra si-

mí 1 a r e o n t r a l os mayas J. L. Y u e a t 5. n ,, p a r a d L• s p o j ar 1 os de sus tierras 

y· t.rasla<larlos a otras plantaciones ó exportarlos a Cuba para el 

cult:ivo de J.a caña de a=uc...:ar en cali<lad Lle esclavos. 

Los despojos <le t:crrit:orios inmensos. forjaron vcrdade-

ras con~iendas coloniales, mismas que fueron respondidas por alza

mientos campesinos, JonJc levantaban banderas de utópico socialis-



mo; tal es el caso del rebelde Julio L6pez Chave= que en el Estado 

de México se sublcv6 contra los ricos hacendados y reparti6 tie--
rras de las haciendas entre los indígenas, denunciando la explota

ci6n de los campe.sinos por los hurf:ucscs hacendados. por el gobic.!:.. 

no y por la iglesia. en donde 
hijos determinaban nexos con 

1:1s dct1das tr:1nsmiti<las de 1>a<lrcs a

la esclavitud romana; este grupo de 

rebeldes y otros muchos m.'.'is querían dcst:ruír ra<licalmcn-::.c el vici.Q_ 

so sistema de explotación que condenaba a unos a ser pobres. mien

tras que otros go=aban de las rique=as y del bienestar. La prensa
dc la capital calific6 a <:!'St:os rcbclc!~r-. .1 c cabecillas comunistas 6 

de comunistas indígenas. y de la aprchensi6n de estos rabiosos so
cialistas; la alarma no Cue para menos. pues destruln In paz porC~ 

riana. 

En el Estado de Chihuahua y en Morelos se vislumbraron -

movimientos por causa del impuesto de Cordel. mismo que se habln -

decretado a estos humildfsimos cargadores. y el que era de casi el 

50 \de sus ingresos,. por lo que los ¡>cquci\os agricul'torcs,. los 

obreros y la glcha en }!Cneral se <1costl1mbr6 a conocer al gobierno-

y a sus funcionar.íos como "el 

el garrote del gendarme. y es 

hacha dC"l rcccpt.or de rcnt:as'' 6 por

cJ3ro que el solo hecho de oír ha-:...-

blar de cosas of"icialcs pro\•ocara 1a alarma. por lo que referirse

ª todo asunto Je justicia. era tener que considerar un arreglo de 

dinero: 
La !J6"tr'nLJ.,f_a ha -6-<.do ca~.¿ -6..icnrp"t~ ia rni.-6ma c.11 toda& 
pa.-'t...-t.c.!>. ~ob,":..c t_.(.,•dc• du., .. ._a.1i~c C.o-6 úf-t"_OJ"k...•-6 aliu-6,, ~e. -
ha.ce c.J't('C'"t J.,.f_ -ú-:.d...i.C' duc.11.c de .~u. (C"L"l('.t!C1 QUC. ~e f._e 
va a de..!>pOJ.a,.,"t y a e.1!v..LJ:t.-"t a.i: con-C<·ngc.n.tc,, poi.que. -
ha.ce f'Tk.Lcho~ aJie.!I qu..c no paga con~:!t.,(bt.1.c.-i6n; e.i -in 
cL<...o que no &abe,, acude af. {egu~eyo de-i µu..eb¿c,, CI 
~egu...le.yo M-t.Lf de acue-"tdo con e,(,. caUque. y &<.emblta. 
.teJ'Llto't e.11 -6u c:.-L<.c.n...t"c, a..( ~-<--11,, M.t:e l.e µ-'tDµc1nc c.ua. 
Zlt.o Jtc.a..l_e...!i po-"'t i'Á... ~C"L-"t.CilO,, ,ta...tu./ta,lmcn..-tc. Ü .i._nd.i_o-=-
accede ~! a.que...f ún..{Cf1 1JJ.-t-·"L<.rnu•t<!• 1:xu,a a en.g"ti::·~a,"t-
.fa J't...i.qu.e;:a def cac<quc ••• ...... e cuad'tc e~ b¿,t de i11 

qu...iU.u.de.~ que ~e en"t.v~can en l.a. ~pa...lda de. M-te. 7 
6.i..Lenc...io.60 ernpa.-"ted.ad.0, a.f que ~e. f_e da e-l nomblt.e.
~ub.f.bne de Pa=. fil 

(J) La Herencia Colonial de América Latina (Ob. cit.) p. 137. 
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L~s formas de dependencia personal, eran variadas, la 

m~s conocida fue Ja del pcnn acasillado en las grandes haciendas 

ganaderas, algodoneras, azucareras 6 hcnequcneras; el pago de sal~ 

ríos en especie. los ca.st:i~os corporales,, las arhit:raricdadcs del 

parr6n eran factores incipientes de un esclavisrno capitalista. Las 

tiendas <le:.."' raya '\·enJ'i:in los pro<luct.os J:c con.sumo a precios mayorcs

quc los mercados, estos productos se dahan al peon a cuenta de sus 

futuros jornales, esto no sólo representaba las ganancias del 

amo a cost:as d(_"'l pean. sino que mantenía a este atado a la hacie!!. 

da a rrav~s de las deudas conrraidas en la rienda de raya; dcudas

quc se t.rasmi tían de padres a hijos )p de un pcon que viv'ía ent:era-" 

mente cn<lct1<la<lo. 

Durante el porfiriaro el nivel de vida de la poblaci6n -

descendió considerablemente, provocando una siruaci6n de miseria -

en la que vivia la inmensa rnayoria de los habiranres del pais, su

morivo: los precios Je los principales articulas de consumo que se 
elevaron en mayor proporción que los salarios nominales. El siste

ma administrativo coronaba esta Epoca, el incumplimiento de las 
dispo~iciones civiles ó la rcbeldia entre las desigualdades, era -

castigado con el ingreso forzoso al ejército 6 a las relcgaciones

del Valle Nacional 6 a Quinrana Roo; en esta forma se apaciguaban

ª los inconformes, mfts tarde la polltica del orden y el progreso -

subi6 de gra<lo, pues convirti6 a San .Juan Je Ulúa en la cárcel de

esclavos. ¡1ara aplacar c.~n cst.a f'orma a liberales complotistas y a

las provocadores de huelgas, cobrando a precio de sangre el atrev.!_ 

mienro de ayudar a un movimiento en donde se exigieran presracio-

nes sociales, de lo que se concluye, que la muerte fue repartida a 

plazos en San Juan de Ulúa, para detener las inquietudes de carác
ter laboral. 

Los derechos e intereses de la clase trabajadora, se vi~ 

ron defendidos en el periódico -El Socialista-, publicación que

se conoció por su encabezado, en el que insertó los estaturas de -

la Asociaci6n Internacional de Trabajadores, asl como la difusión-
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de -El Manifiesto Comunista-- y dcm!is noticias del movimiento 

obrero europeo y norteamericano; sin embargo este periódico dcsap~ 

reci6 como rcprcsi6n Jel porfirismo en el ano Je 1888. A la sombra 

de este suceso aparecieron nuevos periódicos con el mismo intcrés

social is'ta. pero ¡1t1hl icados el andcst i n::1mcnt:c. JlOstcr i ormcntc nacc

cl Gran Círculo de Obreros, como primer ccnt.ral del país, c•1>~º 

principal pro~ram;i contenía entre otros puntos, la inst:rucci6n po

pular para los trabajadores, el C"St:ablccirnicnto <le 'talleres coope

rativos, gar.:lnt'ías políticas y sociales para elegir a los funcion!!_ 

rios píihl icos, Pl 

der los intereses 

nomhrarnicn'to lle ¡'roct1r;idorcs ohrPros Jlara Jcf'en

de los trab<l_iadorc~, ~alarios fijos por Estados, 

exposici6n art~sanal y la variación Jcl tipo Je jornal, pnra cuan-

do las necesidades Je los obreros lo cxi~i~r~1. asi 

industriales alteraban el valor de las mcrcancfas, 

pues, como los

también el obr~ 
ro t.cnía el <lcr<..•cho de hacer subir el precio d<."' su trabajo hasta -

conseguir llenar con el, su:-. necesidades particulares y sociales. 

A lo largo de la vida de este centro obrero, se integra~ 

ron alian:as indigcnas y proyectos de ley agraria; todos ellos 
apoyando a sus candidatos o¡losicionistas a la candidatura del Gc-

ncral Día:.. Estas organi::aciones lan!~uidccic:ron y desaparecieron-

bajo la mis1;i,a dict:a.Jura no solo por Ja represión sino ante to<lo -

porque su polftica anti-burgucs3, reformista y conciliaJora no 

les pcrmiti6 subsistir bajo el porfirismo. l.a lucha Je clases se

hi:o cotidiana en las f5bricas, en las companlas de ferrocarriles, 

en las haciendas y en los lugares de trabajo, ello como conciencia 
experirnentativa que llegaría a la linea crítica de la revoluci6n. 
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EL MOVIMIENTO POLITlCO-SOCIAL DE 1910 

Bajo la superficir <le la pdZ porfiriana esrahlecida por
decrcro persisri6 la conrinuidad de las luchas obreras y campes~ 

nas que victoriosas 6 no. estuvieron manteniendo la conciencia de 
las masas, es decir, el elemento acrivo del progreso del pais. Mu
cho se rumoraba que los mexicanos hablan abdicado sus derechos en 
favor y para el usurpador de Tuxrepcc, quien conservaba la paz na
cional a ese precio, sin embargo la fisura del porfirismo, fue la 
inconformidad alrcUc<lor del recleccionismo. 

Don Porfirio Dla~ insisria en que MExico no esraba capa
cirado para ejercer la democracin, por lo que no podia reconocer a 
partidos politicos, ni sucesi6n presidencial, solucionando tal pr2 
blema en l.lamarsc "La Ley" del único sucesor. La tesis que se vin

cul6 al porfiriaro, como rcspuesra de ciertas contiendas idcol6gi
cas, se basaba en un cambio de convivencia, por lo que evoluci6n -

y revoluci6n fueron docrrinas que se conrrapusicron como maneras 
de actuar, ya que la resis de la evoluci6n sirvi6 para combarir a

la revoluci6n. 

Fue palpable. que 1os cvolucionis~as se contaran en me-

nor número pero las excepciones no destruyeron el hecho de que 1a

evoluci6n combariera a la revolución en grado persisrenre y rudo.
De ahi que rengamos que seguir la lucha, que fue pugna de inrerc-
ses económicos, pollricos y sociales; con ello descnrraftaremos la
esencia de la cLapa ~ran~formadora <le la rcvoluci6n. Aunque el 

Club Soberania Popular esraba adherido al General Presidcnce, al 
igual que el Partido Demócrata, la polftica de los rebeldes esraha 
conscienre que el pueblo represenraba la fuerza acriva capaz de i~ 

ponerse en forma legal a la voluntad del caudillo; qui&rase 6 no,
el pueblo empe:aha u actuar ~a como fucr:a de convivencia mexicana 

y como pionera de una cst.ru ..... ·t.ura soci~1l rt:novada. Sería infundado ... 

manifestar una lecha y marginar el hecho de que numerosos revolu-
cionarios comcn=aron su tarea de reformadores l>Olitico sociales en 
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una lucha desalmada; la rcnlida<l mexicana nos permite afirmnr quc

M~xico, pais de desigualdades, revolucionó al Estado, planteado -

por su propia conciencia y con el propósito de borrar los antago
nismos. Es verdad que la revolución se inició en 1910 en su etapa

violenta, pero su fase transformadora estuvo latente y se manifes

t6 ahr, donde se cx¡lrcs6 el <lcscon~c11to contra las desigualdades -

seculares; problema n.:..1cional qtil."" estaba l1ajo la cfl.~rvesccncia de -

un pueblo de trahaja<lores en estado <le cautiverio, reducidos a la 

condici6n más miserable y obligados a dcscmpcfiar un jornal a cam-

bio de unos centavos, y en donde l3s condiciones de trabajo eran -

aceptadas por su propia miseria económica. Ello aunaba la rivali-

dad de extremos ~crriblcs, creado por una periferia ~e civiliza--

ci6n fascinadora, rique:::.a aplast~mtc y poderío supremo. gcrminadora 

de la miseria de las tres cuartas partes de la población mexicana. 

Esta pcrifErica civili=aci6n, se hallaba empapada en la 
ley y en el derecho del hombre culto, que con sus botas de bGfalo-· 

y su sueldo pagado en monedas de oro, combatla a sus sumejantes a 

travEs del salvajismo seglar de una barbarie silenciosa de dere--
chos abdicados y de una desventura asimilada que nada le pide a la 

felicidad ni a la rique=a; y los hombres que con un manojo de har~ 
pos realizaba su t.rabajo -achicharrados- por diez 6 quince horas 

de sol y con una parernidad sin soberanla y sin derechos. con •una 
patria nominal y una esclavitud endosable, consrituyendo a trav6s

de los siglos una ra=a que ric negativamente ante el dolor mudo, 

tri1lado y encostalado, carente de conciencia. 

Asr fue como !rente a un argumenro se presentó la refut~ 

ci6n transformadora de un sistema político y el correspondiente -

cambio social, cnjuiciand0 al porfiriaro y convenciendo a la~ Ma-

sas de que ese slsrema vicioso se habla Implantado en agravJo de -

los humildes y de los justos. Tal t~sis constituyó el arma para -

combatir a los oposicionistas; todos 105 acontecimientos mostraron 

aspectos pollricos y de destrucci6n, la persistencia mostraba la -

inconformidad frente a la continuidad y las agitaciones acabaron -
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por producir sus efectos, por lo que el pueblo se Eue interesando

en las cuestiones pGhlicas, por lo 4ue se usaron cDnticos popula-
res como temas, ohrns teatrales, f5bulas, refranes y proverbios, 

pero la sátira todavía dl6 un paso decisivo, por lo que los dibu-

jantes superaron el desprecio de los intelectuales utilizando su -

cxprcsi6n como f6rmula para atacar el orden politico del porfiria

to. Los sucesos sangrientos conmovieron a la naci6n. ya que la pu& 

na organizada nparccla a trav~s del omor patrio y el culto a nues

tros h~r~es, i~~~ndlendo Jos principios de la libertad humana y de 

la conciencia clvica, acritud de oposicionistas que ya no podía -

ser detenida .. J#a cxciLaci6n se acrecentó en el Manifiesto Liberal. 

que convocaba a los mexicanos, no a la rcvoluci6n, sino a la salv~ 

ci6n de la patria; sentenciando al c5duco sistema por faltas de -

igualdad, libertad y justicia. 

El camhio t.cnía que ser profundo y definitivo, esto como 

resultado de rigor de una ídcologta revolucionaria, con impor~an-

cia tal que un futuro modelará los principios fundamentales de la 

conducta jurfdica del Estado, por mucho que los hermanos Flores M~ 
gon respondieron a In inquietud mundial prevaleciente en la Epoca, 

lo cierto es que estaban adaptadas a las necesidades mexicanas, y 

muchas de ellas reconocidas como específicamente nacionales. El 

programa del Partido Liberal estaba dirigido a los millones de pa

rias y habi3se cx~c<lido con el prop6sito de mejorar a la clase nu

merosa del país, si en cicr :.o moment:o se habl6 de favorecer al ca-

pi tal, este era el 

es cierto que Jos 

puesto que no hay 

pcquefio r útil, pero nunca del monopolizador; 

ideales d1· tal movimiento no eran perfectos, 

obra humara que lo sea, pero ella buscaba el be-

neficio de las circunsta11ci¡s por las que pasaba el pais, el reme

dio de los males, el correctivo de las injusticias y el término de 

muchas infamias; la transformaci6n radical de todo un mundo de 

opresores, de crímenes que 

do m§s libre, m5s honrado, 

desaparecerían 

mlis justo. 

para dar paso a otro mu!!. 

Los lineamientos del Partido se interesaban en aquel mo-
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mento por reducir el periodo presidencial y suprimir la reelecci6n 

para el presidente y para los gobernadores. una mejor tributaci6n

fiscnl y la estricta observancia de las leyes de reforma. 

El deseo de establecer la igualdad civil para todos los

hijos de un mismo ¡>adre y reconocer la dignidad del individuo e i~ 

tegrando los anteriores ideales revolucionarios, les facultaba pa

ra alejarse del liberalismo y acercarse al socialismo. Por lo que

enjuiciar al regimen del General Diaz les permitta enriquecer los

argumcnros socialis~as •• refiriéndose a la condcnahlc situaci6n Je 

que el t.rabaj a<lor Ucl cam¡Jo no ganaba sino lo pre e i so para no mo- -

rirse de hambre; extcriorizandolas condiciones deplorables en que

se real i =.aba el t.rahaj o, se- ahogaba por una mayor ¡>rot.ccc i6n de 

los trabajadores en una jornnda m5xima de ocho horas, un salario 

mtnimo, una higiene adecuada en los talleres, el descanso domini-

cal, las garantias para la vida d~l trabajador, la indcmnizaci6n -

por accidentes, las pensiones por retiro, la prohibici6n del trab~ 

jo infantil, la obligación de pagar en efectivo los jornales. la 

prohibición a los patrones de imponer multas y descuentos; fueron

estos los p1!ncipios que informaron a la rcvoluci6n social su ide~ 

logia y no ociosa aspiraci6n socialista. Esta pugna se cxtendla a 
la reglamcnraci6n del servicio <lomésLico y al trabajador a domici

lio, para llegar a abogar por la protccci6n de la raza indigcna. 

que valía tanto como el luchar por la dignidat.l humana. de acucrdo

con la preocupaci6n total ac integrar a la naci6n. 

El gran acierto de este programa 1 iUet·al. í"uc el haber -

sido obra de conjunto, preparada a trav~s d~ mGlriples informacio

nes y observaciones. elaboradas para s~tisfaccr las necesidades 

existentes; fue el conjunro de upiniGnes y de proposiciones, prov~ 

nientes de indi...,iduos y de grupos af"cctados por la desigualdad. 

Mismo que se canali:6 y se llcv6 hasra su exrracro, anrc la dicta

dure que sufrfa el alma de nuestro pueblo, el proyecto publicado 

por los liberales. exponía la reconstrucci6n de nuestra sociedad.

deseando establecer un gobierno que se preocupara de todo el pue--
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blo en forma efectiva y permanente. sin olvidar la importantisima
cuesti6n del trabajo y eliminar a los explotadores del pueblo. 

Con la expedición del decreto agrario del Plan de Guada
lupe. se marca en la historia de ME-ico la Fase constructiva de la 
revolución. misma que comenzó a revisar los cuerpos de las leyes y 

a.estudiar 1as medidas encaminadas a satisíaccr las necesidades 

econ6micas, sociales y políticas del pais, asegurando los idca1es

concretos de la revolución para todos los habitantes de la naci6n, 
como efectividad de pleno goce de sus derechos. 

Esta etapa constructiva de la revolución tomó en consid~ 
ración el incremento y la consolidación del patrimonio ideológico
de tal movimiento; a la vez. que inici6 1a fase de cumplir los ofr~ 
cimientos hechos y aplicar las disposiciones revoliacion·arias para

recolectar y perfeccionar el sistema juridico e5tablecido. por lo 
que fuera posteriormente la Constitución de 1917. 
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EL SE~TIR POPULAR 

Los csfuer::.os para poner en práctica los alt:os i<lcalcs de _:¡a cman

cipaci6n politica. econ6mica y social, justificaban la contienda 

del hombre cont.ra el hombre, cita social qUL" tcn'ía su origen en la 

dc~igualdad de Cortunas, que nacfa Jcl ¡1rinci¡>iO <le la J>TOpiedad 
privada y del privilegio. Abolir ese principio significaba el ani

quilamiento de t.o'-1as las in~t:it:ucionc.•s políticas, económicas, so-

ciales, religiosas y morales que componfan el ambiente asfixiantc

dc una iniciativa libre y <le una lihre asociación de los seres hu

manos que c..•st;_ihan oblir.ados, para no perecer, a entablar entre sí. 

una cncarni :.ada com¡)ct:cnc.. ia ~ 

Eliminar el principio Je la propicc.la<l, erala ra::.6n para

quc el gobierno dejara <le ser el tirano 'lucera, el dct:cnt:ador de-

la riquc::.a socjal; ~in ¡1ro¡1icda<l privada, la 

teni:a ra=.6n para predicar la resignación, ni 

humildad; en esta forma los pobres se velan 

iglesia cat6lica no 

la paciencia, ni la 

limitados a sus aspir~ 

riones o goce en la tierra, rcsign&ndosc a ser pacientes a un cic

lo que se mccla en el infinito y a ser merecedores de las cstre--

llas que se alcan=ahan :i ver. Dinero, poder y clero era la Lrilo-

gia que hacía Ue la 'tierra un paraíso para Jos que habían logrado

acaparar en sus !-!:trras, por la astucia, la violencia y el crimL•n,.

el producto del sudor, l-le la sangrL·, dt._• las l.:ígrimas y <lt.-1 sacrif'i_ 

cio de miles de generac1une~ U.t._• trab.a.1adorcs. 1-:so era un verdadero 

infierno para los 4ue trahajahan la t1t..·rra, las 1.1:íqu1nas'." edifica

ban construcciones, transportaban productos; 4uedando de esa mane

ra di'\. .. idida la humanidad en dos clases sociales de intereses diam!::., 

tralmcnre opuestos: la clase de capi'talisras y la clase 'trabajado

ra, la clase que poscia la tierra, la ma4uinaria de producci6n y 

los medios de rranspor'taci6n de las rique=as, y la clase que cont~ 

ha, más que con sus bra:os y su in~cligcncia para proporcionarse 

el susren~o ... 

Clases sociales que no podian ~ener vinculo alguno de --
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amistad, ni de fraternidad, puesto que mientras una estaba dispue~ 
t:a a perpetuar el sistema cco116mico,. ¡>olít:ico y social. que garan

ti:aba el tranquilo disfrute <le sus rapinas; la otra clase, la tra 

bajadora, hacía csfucr::os por destruir es<~ sistema e instaurar un 

medio Je uso común; seres humanos con vic...la y con <lcrccho a partic.!_ 

par <le una civili:aci6n, de un producto de csfuer:os y sacrificios 
reconociendo el factor trahajo como una necesidad común para la 

subsistencia, con excepción .Je lo.s ancianos y <le los ir11pcUi<los,más 

no para una inut.il burguesía, que ü.cbía dcc...licarsc a J>roducir algo

íitil para poder sat:isfa.ccr sus ncccsi<ladcs. 

La revolución mexicana, desconoce el llamado,. derecho 
burgu~s. porque este lo sujetaba a trahajar y a sufrir para la sa

tisfacci6n y el ocio de un pcqueno nGmcro de privilegiados; desco

noce a la autoridad y al clero, pues son el sosten de una sociedad 

ociosa. 

Contra el dinero, el poder y el clero, la rcvoluci6n --
enarbolaba la 1Jandcra roja,. t..londc en campo <le acción se combat:ía 

como leones. en disputa <le la vict:oria a las hucst:cs de la burg,uc

s!a. Momentos propicios para atacar la opresión y la explotaci6n,

moment:os para disolver a la aut.ori<lad vacilant:c, acomct:itla por 'to

dos sus flancos por las diversas fuer:as de todas las pasiones, de 

sat:ando la l:cmpcst:ad de :..o:.obra. de an!-:,ust:ia y <le terror para t:o-

dos los privilegiados; la r.iasa compa(.;:t_a u~ t..lcshcredados que inva-

d!an tierras y quemaban titules <le propiedad, amcna:ando con el p~ 

ño a t:odo lo 4uc en un pasa<lo era respetado. tlombrcs <le rcvoluci6n 

que abrlan el surco y esparcian la semilla y la esperan:a como fr~ 
t:o de una sociedad libre. 

Esos íucron los hombres generosos. sost:enedores de nues

tros principios, que desafiaban toda imposici6n y toda explotaci6n 

hombres que dieron su sangre y virtieron fuego al wovimiento de r~ 

voluci6n, hombres que nada bueno esperaban de los gobiernos y que-

se emancipaban por obra misma. instaurand~ un nuevo sistema que 
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rantizaba a todo ser humano el pan y la libertad. 

La sangre generosa que se derramaba, era do hombres que
se batlan bajo la bandera roja y al grito de tierra y libertad,hom 

bres que no dcjarlan caer sus armas a pesar de cualquier tratado 
de pa;: i.nsp~rado por cualquier mal nacido traidor .. ..\pesar de las

incit:acioncs de Ja burguesía, que trataba de llcn:1r de oro sus bo_!. 

sas. éstos eran 11omhrc~ con\!encidos 1..le <¡uc la. l ihcrra<l política no 

aprovechaba a los ¡>obres, sino a los cazadores Je cm¡1lcos, hombres 

que fincaban sus ohje-rivos, no en .'llcan::ar cmplc-os ni tlist.incioncs 

sino con t..•1 coraje Je arrcbat.ar toUc de las m.:1nos <le la burguesía, 

para que tollo quc<lara c-n po~c1· <le los homhrl-.. S trahaj.:i<lorcs. La ac

'tividad de l;1s Lliv<-.. rsa~ bandc1·.:1s 1)01íricas, huscahan cx.:ictamcnte -

lo mismo, poner en m.trcha y sin pértlic..J.:-1 Je tiempo,. los ideales su

blimes de un pueblo lle._· deshcrcdado5,. L"'n circunsLancías tales,. quc

sin esperar .a que se h i e iera la pa::,. se cf"ectuar.1 la cxpropiaci6n

de las tierras. pues para entonces ya se h;1hían .:-igota<.lo las cxis-

tencias en ciendas, graneros, almacenes, y ocros <lcp6sicos, pues 

la producci6n se habla sus~~ndi<lo. 

Hotnbre.s que al igual 4uc Ja 1 ihert.;:¡U pollt.ica, buscaban

el t:"riunío <le la pos.-.!si6n Je su.s tierras, de sus má4uinas y de sus 

casas,. sin esperar ningu:na ley 6 <lccrcto,. put.•st:o que las leyes, no 

habían sido hast~ entoncL•s, para los pobrl.. ... .S,. sino que los señores-, 

se cuidaban de hacer Jey<-"'S en cunt:r.a Lle su casra. El dPhC"r <le los 

t:rabajadore.s era luchJ.r por rompc.•r J.as caden~is que los hacían es-

clavos,. ¡)lcheyo.s :·andrajosos; esos,. los I1ambricr1r-os,. los que no 

"tenían un 'terr6n UonJL~ inclinar la cah(•:::i,. Jos que Vi\·ían atormen

tados por la incertiJumhre del pan del maf1ana para sus esposas e 

h i j o s ,. d e 1 o ~-- 4 u e 1 l ('~!a h .:i n a \" i e _i o s y e r a n el es p L" d i <los <l e s u s t: r a b ~ 

jos, poryue ya no poJian crabajar. Todos ellos tcnian que destruir 

los cimientos del edificio de la vieja sociedad yuc hasta ~nconces 

había sido uua Madre cariflosa para los ricos y para los malvados.y 

una rnadrasrra huraiia para los que t:rabajaban y eran humildes. 
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Todos esos males que aquejaban al ser humano, provenian

dc un sistema que obligaba a la mayorín d'-• la humanil.la<l ::1 sacrit-i

carse para una minoría pri'\~ilcgiada pnra saci:1r sus ncccsi<laUcs y

atin todos sus caprichos .. viviL"'Ilt..lo en 1a ociosiLlac.l y en el vicio .. Y 

menos malo hubiera sido, si todos los pobres ruvieran as~gurado su 

t:rabajo. 1>cro la ¡>roUucci6n no cstal'a arreglada para sa't.isfaccr -

las ncccsi'1a~cs Je es tos t.rahajaU01-cs. sino para c.i.cjar uti lid.acles

ª los burgueses, ~stos se daban mana pnra no producir más que lo -
muy necesario,. <le ahí ,.¡11c los paros pcri6dicos de las industrias 6 

las restriccione~ del nGmero de trabajadores, 4ue prevcnia la cap~ 

ciclad de pcrfcccionar.iicnto <lela ma4uinaria. que suplía con ventaja 

los bra=os l.!cl prolctari¡1do. (1) 

¡,\la lu...__ha:; fue l::i cxprcsi6n e.le un scntimicnt:o con la

idc-a del hcnc f i e io par.a toJos y no para unos cuantos. hac icntlo una 

guerra. no de l):in<lidos, sino e.Je l1ombres y mujeres que deseaban que 

codos fueran hermanos y go:ar como tales de los bienes de nucsCra

naci6n. con la única con<lici6n de <lc<licarsc ca<la uno a un trabajo

verdaderamentc Gtil. La libertad y el bienestar estaban en una --

próxima aurora, bajo el csfuer:o y el sacrificio de disponer de 

verdaderos gobernantes, y no de tiranos. 

(1) Manuel Gonz!ilez Ramírc= -La Revoluci6n Social de México- Fo!!_ 
do de Cultura Econ6mica, México 1974. T. 111, p. 177. 
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EI. SOCI,-\LJSMO Y SU ESTRUCTURA 

EN EL 

ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL 

La Rcvo1uci6n Mcxícaua surge de la situaci6n en que se
encontraba la estructura del Estado, que en aquel entonces era la-
de un territorio dividido por proletarios designados por un der~ 
cho selectivo y por una 
que cuando se habla , y 

~sta no debe verse como 

poblaci6n poseedora de jerarqu[a por lo-
con rn;:6n 

un fcn6meno 

de la crisis revolucionaria 
de clcc:1denc in. sino por el 

cont:rario como 1;1 fn~c t:ransformador;1 que ten'í:1 que atravesar un 

obstá'culo lleno dt"" confusíone~. Esta =;:tu.sLí6n prcc<-.~dcnrc compa

rada con la act:ual .fue <.•l <~st;JLl'ío espiritual que daría concicn-

cia c[vica al puehlo mexicano, y si no cahc afirmar que representa 
en la hist:orla del mundo un 1~cnacimÍ<."nro de la 1 ihcrta<l no puede 

negarse que conscituyc el sfntoma de una problematica m5s hondameª 
te vivida y de un sentido m5s serio para los problemas sociales. 

Es evidente que hasta entonces se dispuso de un conjunto 
de concept.os jur'ídjco.s convcnciono.les Jlroccdt.!ntc:S todos en me

dida mayor 6 menor de la ahsolutí::ación Llel Est:.ado de derecho -

burgués ; por 1o que .:i.spirar a una nueva Cart.a ~farga era <..l.c mera 

introducci6n al pensamiento de las m5s gr3ndcs heterodoxos mexica
nos de este siglo La mayor parte d~ la poblaci6n mexicana aspir~ 
ba a tener una protecci6n como ser hum.ano y comn m!embi·o de la Sa

ci6n. ello cxt<."riori:.aclo come> c..•.>..pJ-L"si6n de la \·italidac.l re\.·olucio

naria~ en la que los miembros del Con!;rt.·so Constiruy<...·ntc tenían -

que ser hombres nacidos para vivir compromisos d0 lucha contra to

do aquello que significara opresi6n e injusticia, tanto individual 
como colectiva; estirpe que se sumar[a a Jos que pertenec[an en la 
historia como reformadores sociales historia menor que yace en 
el fondo de los grandes acontecimientos de la historia moderna de
MExico Historia del Pensamiento Socialista 

l l l 



Con la expedici6n de un decreto que convocaba al pueblo
mexicano a integrar un Congreso Constituyente, los integrantes de 

los grupos populist:is: VillisLas y Zapat:i~tas, advirtieron con to

..!:'1 claridad la posici6n ~ocial que representarían, para expedir un 

ordenamiento legal q11c tl<...·jar.a satis fechas los anhelos de sus rcpr~ 

sentados, por lo que el llonor y la c;1oria de los caíl.los en la 

lucha rcvolucionariD, estarla en esencia ante los debates de la -

Asamblea Constit_uyentc; con la c:orrcsponLlicntc dcclaraci6n de apc.!:. 

tura, el Primer Jefe del Ej~rcito Constirucionalisra se refiri6 ai 

Juicio de Arnparn como };J r~arantía m:'is .:im¡...,li¡1 para la lihcrt.a<l y la 

justicia, rccha::.::1ndo la ins;titución de }¡J \·icepresidcncia, por CO!:!. 

sidcrarst.' como mal.::1 iníorm.aci6n hist6rica, haciendo hincapié en la 

necesidad de la in<lcpcndcncia del Poder .Judicial y de un municipio 

indepcndicnt:e. En el proycct:o presentado por el Primer .Tcf'c, se ad 

vierte que ~stc carccla de innovaciones y reformas, siguiendo las

gcncralcs de la carta de 1857. 

El rnat.i:: i<lcolúgico del constituyente se manifestaba por 

la tendencia .JacolJina y JlOr los conscr\·a<lorcs, el momento propicio 

se exEcriori=6 al discuEir en materia educativa la intervención r~ 

ligiosa, 4uL· tan poderosa influencia hahía t:cni<lo en el país. Sin

embargo el sentir de las 11cccsi<la<lcs sociali::ant.es comenzaba a do

minar la asamblea, recl1a=ando el proyecto de Carran=a y provocando 

un deba'tc 4uc no fue impedido por la presenciJ. e.le! propio Jefe --

Cons'ti'tucional ist.a; Jisc11si6n qt1e dct.L•rrnir16 la ¡>roJ1il>iciór1 <le dir_;!__ 

gir y administrar escuelas a todas las corporacion~s religiosas,-

consideran(.}o incouvenient<..· el entregar a la nific:: a las con<licio-

ncs educJt:iva~ del clero. AutH-lllt..' se consi<l<..--..r6 acert:aLlo el implan-

rar el Laicismo, t:amhién se sost:uvo que lo rclat:ivo a la interven

ción ciel clero debería íncluírs<.."' como proycct:o ~ ~st.udio en el ar

Eiculo vcinEisicte, por lo 4uc la nueva redacción del arEiculo tcL 

cero, qu,~d6 en los siguient.·-·~ términos:La t..~nsc1-tan:::.a es libre; pero 

ser.:i !.alca la que se dé t.·n los <.."'Stablecimient:os oficiales <le c<luc.!!_ 

ci6n, lo r..ismo uuc la cuseüan:::.a primaria, clemcutal y superior que 

se imparta en los establecimientos particulares. ~inguna corpora--
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raci6n religiosa, ni ministro de algGn culto, podrán establecer 6 
dirigir escuelas de instrucci6n primaria. Las escuelas primarias

particulares s6lo podrán establecerse sujetándose a la vigilancia

oficial; en los cs~ablccimicnros oficiales se impartirá gratuit~ 
mente la ensefian:a primaria. 

En esta forma la misi6n del Estado mexicano consistirá 
en procurar el bienestar general, pudiendo y debiendo exigir a los 

individuos que se instruyeran, a rrav6s de la cnsenan:a gratuita;

como la ensenan:a primaria se darla a los nifios, incapaces <le sa-

ber si lo que se les dccfa era verdad 6 mentira, Ja consti~uci6n,

objetiviz6 la enscnanza Laica, ajena a cualquier tendencia religi~ 

sa. Es seguro que esto, haya influido en conocimiento cabal de los 

constituyentes, en la dolorosa historia <le ~6xico. 

Con sorpresa parLl la mayoría Carr:incista,. el proyecto 

<le1 articulo 27, no satisfizo a los lc~isladorcs, por lo que resu~ 
't:aron prolongada:-.; delil)eraciones c11t.re los 1..li¡>utallos de i=.quicrda,, 

que conocic11Jo el ¡>rol1lc..~rna más a¡,rcmiunt:c Uc-1 p.::iís,, dominaba una

pasi6n encendida para a!"egurar la indt.""pentlL~ncia y el a1..!c.:lanto de -

la na e i 6 n me x l e a na .. 1: s p r .i ne i p a 1 me n t e en L· s t t.." a r t í e u 1 o donde se - -

rompe la ortoxia de la arquitect.ura de· una cart.a política. fue cn

íorma deliberada y L"Xprc.samt:nte .Jicho eu la Asamblea Const.it.uycnLc 

que no podían atenderse ra=oncs técnicas y 4ut• t:L·nía que pre\·alc-

cer el criterio Je {{Ut:. }lOr t.."'nt.:ir":ia de.: to<los los tecni<.:isrnos,, debe

rían quedar satisft..."Chas las nt..·ccsii.Jadcs J.el pueblo. La Comisión,, 

at:endi6 el est.udio U.e un proycct..o especial,, en Llon<lL'"' se determina

ra con base,, el conce11t:o de l'ro¡)ietlat..l y su prcvalccicnre durante 

la colonia; el orden y la violcnci~ se palp6 en el Congreso, por -

lo que se observ6 

como suficiente la 

la irnport:ancia Li<.• t:al disposici6n,, y se estimó 

facultad de la ;.;ación en uso Llt..• su Soberanía. 

E11 la Asamblea se ir1<lic6,, q,uc en tal f"orma St.." rc¡Jaraba 

un error nacional de cien anos, por lo que se ncg6 4uc el dcrecho

~e propiedad fuese absoluto, pues en todo caso deberla someterse a 
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moda1idades, basadas en el deber del Estado de conservar a todos 

sus asociados su libertad. Puesto que el proyecto distinguía el d~ 
minio inminente del territorio mexicano como propiedad de la na-

ci6n. rcsu1t6 16gico que el dominio útil se identificara con la -

propiedad privada, esto es, como el derecho cedido por la naci6n a 
·los particulares,. excluyendo el subsuelo, las aguas y las vfas gc

nera1es de comunicación. (1) 

Fue tema en controversia, que si la propiedad en nuestro 

país era la única fuente de riqueza,. y que si estaba acaparada en 

pocas manos, en verdad los duefios de 6stas, adquiririan un poder -

formidable mismo que constituirla, tal como lo demostraba la hisc~ 

ria, un estorbo para el desarrollo y el progreso de la naci6n. As~ 

veraba el dictamen que por eso habla que reducir el poder de los -

latifundistas, por medio de la expropiaci6n de sus terrenos, al 

mismo tiempo que elevar el nivel ~con6mico y moral de los jornale

ros; hay que mencionar que este articulo se aprob6 por unanimidad, 

disponiendo de la uni6n <le un pasado con el porvenir, con efecto -

de devolver a los poderes públicos, representantes de la Soberania 

Nacional, se derecho superior, que le permitiera reg~lar en todo -

nuestro territorio la opci6n de propiedad para nativos extrafios. y 

para favorecer de esta suerte, la formaci6n y el desarrollo de los 

intereses propiamente populares. 

El principal postulado de este articulo lo encontramos -

en el primer párrafo donde se asien~a que la propiedad de las tie

rras y aguas comprendidas entre los límites del territorio nacio-

na1. corresponden originalmente a la naci6n; la cual ha tenido y -

tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particul~ 

res. para que se constituya la propiedad privada. Este derecho de 

propiedad privada está sometido a la naci6n y que dentro de los d~ 

rechos de ésta, se da cupo a los sistemas particulares de propie-

dad que ha existido. El ejercicio de este derecho no está sujeto a 

(1) Manuel González R. (Ob. ci~.) T. 111; p. 232. 
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limitación, sino que está superpuesto a los intereses nacionales 
respecto de los individuales, dando su car5ctcr colectivista, quc

ninguna o~ra constituci6n hnbia alcanzado hasta entonces en el mu~ 

do. 

Es de reconocimiento jurldico, el haber distinguido la -
condici6n de propiedad en suelo y subsuelo, divisi6n que fue esta

blecida por primera ve~. haciendo frente a las exigencias imperat~ 
vas de los imperialistas. Cierro es que ya en aquel momento el su~ 
suelo estaba en juc,go poll'tico, el pct:rólco, producto co<liciado,q

instituy6 una pugna violenta con M~xicu, por haber sido lesionados 
en sus interese!'; c.:;'ta pug,na fue rcsi.st:i<la parri6ticamcntc como 

una necesidad de ju!'ticla social al pueblo mexicano .. 

Los aspectos de mayor aJcanc~ social, politice y ccon6mico del ar
ticulo :;, puc<.lcn S<..""r considcra<lo~ Pn la Occlaración. J.c que la 

propiedad de las tierras y aguas corresponden originalmente a la 
nación .. El principio de qu<..~ la propia naci6n tic"nc en todo ticmpo

el derecho <l<.."' jmponer a la propicda<l privada la~ mo<l.al idades que 

exige el in'tcr(·s público. 

de utilidad püblica; y el 

1:1 principio de cxpropiaci6n por causa 

principio <le que corrc~pondc a la naci6n 

el dominio di rcct.o Je los recursos Jcl subsuelo y que t:al dominio

cs inalicnablL· <..• imprcscript.íblc. La exigencia <le fraccionar los 

la'tifun<lios con el fin de cr<..~.::ir la pcqucúa propic<laJ es Je clcmen

t:al imporrancia para la en'tonccs ¡1rohlcm5.'t ica social. constit:uyén

dosc la fuer:a obligatoria de restituir y do~ar de tierras a los 

pueblos. 

Con la prohibición de qJc las asociaclon_ religiosas de 
cualquier indole adquirieran, poseyer~n 6 administraran bienes 

ralees. capitales 6 impuestos. se ratifica lo dispuesto a este pr2 
p5sito por el mismo articulo de la Constitución de 1857. El artícu 
lo 27 es de enorme beneficio para el país, puesto que robustecerla 

la condición agraria. la nacionalidad y la independencia ccon6mica 

de Ml!xico. 

11 5 



En forma juiciosa y Gtil se ampli6 el articulo 27 en cl
articu1o siguiente constitucional. --<:entra los monopolios--- ga-
rantizando el inrcrés de una libre cQmpetencia comercial y rcser-
v4ndose ciertos monopolios para el Gobierno Federal, tales como -
los Ferrocarriles, Correos, Acuftaci6n de moneda, Emisi6n de Bille
tes, Telégrafos, cte., ésto no como negocio, sino como garantia -
plena de los intereses pGblicos; dando un aliciente efectivo, tam
bi~n para los autores, artistas, inventores y perfeccionadores, 
castigando en forma severa cualquier violaci6n a este precepto y 6 
instituyendo ventajas exclusivas e indebidas a favor de una 6 va-
rias personas. con perjuicio del pfiblico en general 6 de una clase 
social. 
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LI\ INQllTET!lll SOCIALISTA EN EL ARTICULO 123 

La conquist:a pollt ic;i de:.• los prolct:.arios, se hahía hecho 

con su propia sangre; s:tnl:rc c..JlJC' ya no serla clcsprcci.a<.la ni cscupl_ 

da. pues esEos hombres hahfan ,emhrado su dignidad y su idcologla. 
causa por la cual. el tfmldo proyecto de Don Vcnustiano Carranza.

fue dictaminado y enviado a una comlsi6n paru que se le Integraran 

enmiendas y adiciones. Este suceso no Cuc novedad para Jos lcgis1~ 

dires socialistas. pues tan solo se estuha exteriorizundo su scn-
rir; si tenernos en cuenta la intcrvcnci6n previa <le varios consri

Euyentcs, la materia int~rcsaha a los Diputados, por lo 4uc los ci~ 

bares se desarrollaron con gran inter6s, determinando como primcr

logro, Ja jornada de ocho horas. 

Lo.s que estuvieron a l.:1voT de este.- rJictamen, aíirmaron 

que el t:cma tenía i:r~1n tra~cendencia soci;1lisr-¿¡ 1 por lo que debe-

ría t:rararsc co11 m:í.~ :1m¡,lit.11d; J;1s manif"cstncioncs ideológicas cs

raban diviUidas, y el rc~tJlt:1do de c.st,:1; pu~na [uc la c1iminaci6n 

de un miemhro del gahinete, acr~ccntando Jos distanciamientos per

sonales e i<leol6¡:;icos. f:l aspecr-o po.siLi\·o, fuL• Ja Jiscusión y la 

aceptación de lo.s artículos r{_~volucion:1rios t.>ll ]LJ nueva política. 

L:1 <..1ísposic.i6n Lle {_•stc art!culo, pareció riUícula a los

juriscon<;ullos y :i c-minc:nci:1s en materia lt...•gislurlva, y.:-1 qu'-· se 

consignab:J la _iorna<la m~xim:• de trah.:1jo, esrimaci6n irn1>os1blc- para 

de'terminar que un .i1Hli\1 .i<..1uo uo trah:i_iará más Ue ocho horas, pues 

ello correspond!3 u la reg1amentaci6n de las Leyes; bajo el tópico 

socialista era precisamente esta teorfa la que dar[a un traje de -

luces al proletariado mexicano. 

La cuestión 4u~d6 centrada cuando el diputado Froylan 

Manjarrcz interro!!6: ''Quién nos garanti:-:a <¡uc...• el nuevo Congreso e.§_ 

t:ará in'tcgrado por Revol uc ior1.:.Jrios?" ( 1); a los t..liputa<los obreris-

(1) Manuel Gonzfilez Ramírez 11 1.a u~\.··oluci6n Social <le México", Fon
do de Cultura Econ6mica, NExico, i~74, p. 232. 
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tas s6lo les importaha que esa Constituci6n atendiera el clamor de 

esos hombres que se hab:ían lcvant:a<lo en lucha armada y que mcrc--

cran el bienestar Je ut~a scgt1ritl;1d social. at1nqt1c este articulo ro 

estaba <lcnt,ro de los moldes que preveían los jurisconsultos, éstc

cumplía con la rnisi6n de un Con_grcso Revolucionario. 

En el <l<. .. batc Lle este proycct:o se aprobó el que nucstras

leycs Cueran a<lap't:l<las al mc<.lio en que vivimos y en que su aproba

ci6n a tal~~ dic~fimcncs serian \Jn~ ¡1rotccci6n ¡1ccrt:acla para los 

trabaja<lorcs <lcl mismo modo S( .. cxtcriori::ahan los problemas laten

tes de los cent.ratos ohl i~.at.orios~ "1cl salario <le los Lrahajadorcs 

el pronuncia<lo der<..'"Cho a la huella y en general se analizó la con

dici6n del trabajaJor mexicano, el traJicional maltrato y la exis

tencia Je las tienJas Je raya, Ja explotaci6n de mujeres y niftos y 
la merecida p:1rt:icípaci6n de ut.ilida<lcs para los participantes del 

desarrollo ccon6mico de tales i11<lustrias. fijando con exactitud -

cuál era la justa retribución. 

En la scsi6n de Jcbatcs del 28 de Diciembre de 1916, se 

aprob6 qu-! :..a cucst.i6u obr•.;ora se incluyera en un solo articul.o pa

ra mayor seguridad de los t.rabajadorcs mexicanos y del mismo modo

se previ6 que este articulo no se publicara como una garantla ind~ 

vidual; tal nota se elevó con el prop6sito de que el Congreso est~ 

bleciera los <lerecl1os <le la clase t.raba_iadora. Est:·a dcci·sÍ6n se to 

m6 fuera del recinto Jcl Congreso con una asistencia numerosa para 

el análisis del cual sería f..:"1 alcance Lle estos artículos rcvoluci2_ 

narios como bast..- Constitucional. El antecedente y las j<lcas presc!!_ 

tadas expresaban los problema~ nacionales de desigualdad y cxplot~ 

ci6n en la 4uc sc..~cularmente habían vi\!i<lo los peones y los t:rabaj!!._ 

dores urbanos. por lo que se propuso el legislar sin tardanza para 

dar fin, en t~rminos constitucional~s a esta situaci6n. 

Las relaciones Je capital y del trabaja, el sent.i<lo pro

teccionista de los intereses <le los trabajadores; la crcaci6n de -

los tribunales del trabajo; el mejoramiento de las condiciones ~el 
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trabajo ~ la salubridad de los locales; la protección al trabajo 

de la mujer y del adolescente; ln gnrantfn del contrnto de trabajo 

a favor del proletariado; el reconocimiento del derecho de huelga; 

la libertad sindical; el salario mlnimo; el descanso semanario, 
etc., fueron principios de un sentir social que quedaron elevados

ª la categorla de normas constitucionales, Gnicamcntc por la deci

si6n que tomaron los micmhros del Constituyente de Qucr6taro, mis

mos que fueron dignos representantes del puchlo, de extracción po
lftica li~~ral y de militancia revolucionaria. 

Ante las circunstancia~ en que se desarrolló la revolu-

~i6n mexicana, la Constitución <le 1917 tenla que ser el producto 
de la act:ividad humana con.:;.cicnt.c: y motiva<lor:1 de una nueva cgtru.s_ 

tura polít:ica.; rcnovatla me<liant:e un acto de volunt..ad nacional" con 

una i<lcología y un orden dt..~ nL·ccsidadc-s humauas. El carácter dinfi .... 

mico de los grupo5 renovadort..·s" !-.e mostró i ns:1t i sfccho <le haber lo 

grado el documento que tan solo contenía las normas rel.at.ívas a la 

cs~ruct.ura fu1idamcn'tal dc...·l I:stado,. ¡)or lo lflJ<-" tar;1bié11 a¡>l ic6 .;:1 esa 

misma cst:ructt1ra. de 0T)!<Jn1::aciót1 ¡)olítlca ~· Ue com¡1t•t(._·ncia <lepo

deres, C"l princ.-ipio socJal que ~~urge en nut.·~tra Constitución como

una aspir.LJci6n ÜL·l pueblo para obtener nejor<.·s niYelt._-!-; <le \tiU.a. El 

a 1 e anee >~ e 1 va l o r d L~ l t {- r m i no s· o e i a l 1 1 et: a a l a in t e l i .L-; en e i a <le 

unidad polít.ica del pueblo. pero entL·nJ.i<la c..!e un modo '-1ccisi·"·o cn

la. conquist:a de un proh,re!--C institucional indispensahle para la 

dignidad humana y para el librL' .Jcsenvolv1mivnto Uc su pcrso:-ia.li-

dad. 

Sin embargo. la ncccsit.la<l <le imponer cst:c orUen que pro

piciara la presencia social is ta en forma perm.LJncnt:c :i.· que las pro

pias legislaciones fueran mis all5 d~ una reglamcntaci6n emanada 

de competente autoridad, ~uc s~ difcrenciar5 de los reales decrc--
t. os , de Le rm i n 6 e l i n t: l' r L- s .J <...' .:i b o 1 i r p r t.: ?a i s ...i !:"> ,,_: .1.J u¡,,,:: as y u. e pro y e e ta. -

ban la protccci6n <le...ª personas indi\•i,.Jualmcnt:e considcr.:l.das. para 

establecer lo qlte hoy conoct. ... mos como: Revolución Inint:crrumpida. 

Ello equivale a mencionar que la mexicani:ación de la revolución 
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ininterrumpida se 

ma pGblica y como 

convertla, ya en aquel 

ley <le Rarantlas. 

entonces, como ley de "º:!:.. 

El pensar y el sentir de 

nos caractcri::.a t:rcs preocupaciones 

en un lugar destacado dentro <le los 

neos. Esas tres preocupaciones son: 

naci6n. 

la Const:ituci6n de Qucrét:aro 7 

fundamentales, que la colocan

có<ligos politices contempor&-

cl individuo. la familia y la 

La primera aparece en su composición como un todo, me--
dinnte la uni6n no contradictoria ni excluyente, sino por el con-

traric., f"ucr'tcmcnt:c sol :i dari.:i <le la autonomía <lcl grupo social. P.!! 

ra constituir la co~xistencia <le las dos entidades dentro del &wbL 
to de la ley y el <le re-cho. J:sta propiedad de J'osccr <los 

al concchir a la igualdad y a 

'tendencias 

opuestas queda integrada, 

tad como los valores m5s al t.os <le la cxistcnci;1 

la líber--

por medio de su arLicula<lo. retira su rcspe'to a 

individual; cuando 

la propiedad priv~ 

da, cumple su función social, y limita al poder a fin de prote-

ger a los individuos; y J>Or o'tro. reconocer la exist:cncia de los 

seres sociales: Sación y Familia. 

El principio <le it!ualdad aparece desde luego en el artí

culo primero <le la Carta Nagua, al otorgar todas las garantlas in
dividuales a los habitantl.·~ t..lt. ... 1.:1 República; cua1u..lo prohibe la cs

clal..rit:ud; cuanto n1t.~¿!.:1 v.:1lor :i los t-ít:ulos Je noblc:.a. las prcrro

ga't:ivas y los honort.·s ht... .. redit..:.irios; cuando propugna por una jusLi

cia única y desconoce: el valo1- judicial üe l~s leyes primitivas de 

los tribunales especiales y <le los fut.""ros; cuando prohibe las pe-

nas infamantes. prot.<-•bien<lo la digni<laLl Llel hombrt."; cuando condena 

los monopolios y prohih..__.. la exención de impuPstos; y en fin. cuan

do humani:a el trabajo amparando al trabajador y d5ndolc protcc--

ci6n legal. 

cer el 

l~O 

El principio de 

libre albedrío en 

la libertad que<la consagrado al establc

la manifestación d~ las ideas; libertad 



de expresi6n; 1ibertad de asociaci6n; libertad de tránsito,·liber

~ad de defensa judicia1; 1ibertad religiosa y libcrtad,de.corres~

pondencia. 

La propiedad privada. con ~as limitaciones que se deri-
van del interés público y de la necesaria licitud de su forma ad--
quisitiva, surge asímismo. 

cuando se consagra por un 
~n nuestra Constituci6n como derecho; 

lado la libertad del trabajo, y con ello 
e1 aprovechamiento de sus frutos; 
agresi6n que vaya contra la ley; 

cuando la protege contra 
y cuando la reconoce como 

toda -
la 

1:ransmisi6n que de ella ha~c- la nación ;:1 los ¡)articulares; que la

restituye y la protege para las comunidades agrarias, declarándola 
inviolable. y al liberarla <le embargo y J.!ravámcncs. para el efecto 

de constituir el patrimonio familiar. 

El respeto a la libertad humana y los intereses legiti-

mos, que ha reconocido cuando nuestra Constitución, a través del 
juicio de amparo, protege al individuo contra los excesos del po-

der politice. De tal manera que lo preocupación Constitucional por 
e1 individuo se refiera a la dignidad del propio ser y al respeto
que trae consigo y merece tener la dignidad humana. 

La familia es otro de los seres sociales a los que reco

noce nuestra Constituci6n, en la existencia jurldica y politica, 
a'tribuyéndolc t.ambién autonomía, pat.rimonio y capacida<l legal. ca!!. 
sagrando su unidad y la inviolabilidad de su patrimonio, según lo 
dispuesto en los articulos 27 y 123; con lo que la familia queda 
situada dentro de la vida económica y social del pais en un prime
risimo orden. Asi como con el individuo se respeta su dignidad, y

en la familia se busc3 el robustec1rn1enro de la igualdad de sus 

componentes y la protección de los miembrcs m&s dEbilcs de ella; 

1a Constitución de 1917, in~roducc en el csccn3rio juridico y po1~ 

tico al sujeto Nación. afirmando su existencia jur2dico-social y -

proclamando su capacidad jurldica con los m&ximos derechos y atri
buciones. afirmando que la ~ropiedad de las tierras y aguas com---
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prendidas dentro de los limites del territorio nacional, 
den originariamcn'tc n a'l11élla, la cual ha 'tenido y 'tiene 

cho de transmitir el dominio de ellas n los particulares 

yendo la propiedad privada. 

corres pon. 

el el ere- -
constitu-

Es pues, Ja Nación, la fuente de los derechos patrimoni~ 
les de los individuos, asimismo establece que la nación tenclr5 en

todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las moda

lidades que dicte el inter6s pGhlico, y regular el aprovechamiento 

de los elementos na~urales susceptibles de apropiación, con objeto 

de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública y proc~ 

rar su consrrvaci6n. ne este derecho de la nación, no del Estado,

derivan las medidas necesarias para el fraccionamiento ele Jos lat~ 

fundios; para el ücsarrol lo de la pequcfia propiedad agrícola en e~ 

plotación; para la instauración y conservación de la propiedad ej~ 
dal; para la crcaci6n e.le nuevos centros <le pohlaci6n agrícola, con 

las tierras y aguas que sean indispensables. 

Corresponde tambi6n a la nación el dominio directo de t~ 

dos los minerales o sustancias que en vera~ mantos, masas 6 yaci-
mientos que constituyen depósitos, c·~ya naturaleza sea distinta de 

los componcr'tcs de los terrenos, tales como los minerales de los 

que se extraigan mct3lc~ ó metaloides, los yacimientos de piedras

preciosas, de sal gcm.:i., etc. Los combust:ibles, miucralcs s6lidos,

el petróleo y t:oc.Jos los carburos de hidrógc."no, s6li<los o líquidos-

6 ~ascosos; las aguas de los ma~cs t:crritoriales. la de los lagos

y lagunas en determinadas condiciones, los rios afluentes, etc. 

Asl pues, por el derecho <le propiedad, la Constituci6n -

dej6 bien entendido 4ue la nación es tutelar del suelo y del sub-

suelo de M&xico constit~y&ndola en sujeto de dcrpcho que ha roto 

el antagonismo ancestral entre individuo y Estado, y como deriva--

ci6n de lo anterior, 

luego el individuo. 

en el orden jur~dico, primero es la nación y 

Puesto que la nación representa el valor supe-

rior en la convivencia mexicana, es por consecuencia el concepto 
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din~mico en e1 proceso y en 1a 1ucha por su propia realización; de 

ta1 manera que si el individuo debe ser respetado en su dignidad,-

1a fami1ia debe ser protegida, y la nación debe ser el ser socia1. 

Una caract:crtst:ica más de nuestra Constit:uci6n es la di~ 

tinción que se desprende entre Nación y Estado¡ en la inteligencia 

de que se le niega al Estado la calidad de ser social,. ello cquiv~ 

1e a decir que simplemente se le considera como forma de organiza

ción politica concebido y cre~do para ponerlo al servicio de los 
seres sociales que son la naci6n, la familia y el individuo. Esta

idea de servicio se encuenLra exprcs;1da en el art:ículo 39,. cuando

percept:úa que la "'Soberanía'' nacional rc-sidC' esencial y original-

mcnt:c en el puehlo y <-¡U<." t:oc.lo poder púhl ico (el Esrado) dima.na del 

pueblo y se con.st·.itu)·t.~ ¡>ara beneficio de C..~stc; y cuando reconoce -

que ''el pueblo t icnc en t.odo r icmpo el derecho inal icnahlc de alt:~ 

rar 6 modificar 1:1 forma de s.u gohicrnou ello equivale al dcrccho

de darse la forma csraral que le convenga como me¿io para realizar 

la vida nacional. De <lande puede afirmarse que en la estructuraº..!:. 

gfinica de MGxico el concepto juri<lico y polltico de naci6n es sup~ 

rior al de Es~a<lo y al de Individuo; y que el Estado no estfi conc~ 

bido sino como forma <le organización politica, creada por la comu

nidad nacional para servicio de ést.a. Det.allando el Lérmino de Na

ci6n. obscrvamo~; qut..· ( .. :-;ta no es una CXJlrcsi6n singular. y que cada 

país Lienc su aceptación; t.al caso lo podemo.s comparar. cuando un

aleruán expresaba que :,;ac.:ión es un pueblo l.plL" pcrt.enece a un mismo

linaje biol6gico, micnrras este mismo conf iscaha la propiedad ju-

dia y dcsrerraba a miles de ciudadanos alemanes; el ingl6s, hubie

ra cont.cst.ado 4uc ~-.:aci6n. <...•s un pueblo unido por la::os hist6ricos 

filol6gicos y culturales, mientras rambi&n observa de reojo hacia

la Irlanda del sur; y que podria decir un norreamericano?, que Na

ci6n es la reunión l ihrc de inJ.ivi<luos qu~ sin consideraci6n algu

na rcspecro a rnzas 6 lenguaje, vive unido hajo un mismo gobierno, 

mientras espera que nadie le mencione el ¡>roblcma de los negros ni 

de sus leyes migratorias. Todas estas definiciones, resulran poco

satisCactorias porque para definir, en nuestro caso, a la NaciOn -
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debemos considerarla por sus elementos de raza, de lenguaje, de -
cultura, de libre determinación, de geografia, de economla, de es

trategia, de guerra; factores todos ellos que contribuyen a un pr2 
ceso diverso de aceptación. 

Por ello, me concrcro a precisar, para nuestro caso, que 

Nación es la suma de encadenamientos <le ra:as, lenguajes, culturas 

costumbres, determinaci6n geogr5fica y ccon6mica, que vive bajo un 

Gnico gobierno central que mantiene su autonomla frente a otras c2 

marcas. ~'icnrras qt1c el I~sta~o. es la rnanifcstaci6n orgánica de un 

pueblo, a travEs de un instrt1mcn~o ft1J1damental de poder ¡1olitico,

que mantiene un orden social de acuerdo con la voluntad general. 

La función que otorga nuestra Constituci6n al Estado, no 

es el de un espectador abstencionista inactivo, ni tampoco el dic

tatorial comunista que concibe al Estado omnipotente que esclaviza 

para El, servicios de sus fines, para Jos seres humanos; antes --

bien considera y 01gani:a nuestra constitución a un Estado emanado 
indeclinablemente de la voluntad popular, con funciones interven-

cionistas. En efecto, la soherania, reitera y afirma a trav6s <le 

varios preceptos constitucionales el intervencionismo del Esta<lo,

en el patrimonio <le la Naci6n, tal como lo anota el articulo 123,

que faculta al legislativo, para dictar las reglamentaciones del 

trabajo y dar las hases sobre las que <lcber5 elaborar esa lcglsla

ci6n. El arriculo 27 c¡uc. al caml>iar el cuncc¡1to Je pro¡1iedad. au
toriza al Esra<lo. a imponer a la llro¡Jicdad ¡>rivada las modalidades 

que dicte el inter~s pGblico; pura regular el a~rovcchamicnto de -
los elementos naturales susceptibles <le apropiaci6n y para crear 

el derecho <le obtener tlerrus de cultivo y para proscribir la exi~ 

tencia de los latiíun<lios. 

El ar~iculo 28, ¡1rohibe los monopolios y la concentra--

ción 6 acaparamiento en una 6 pocas manos, los articulas de consu

mo necesario y todo acto ó procedimiento que tienda a evitar la l~ 

bre concurrencia en la producción, industria ó comercio 6 servi---
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cios pOblicos. El articulo 73 fracción XVI, autoriza al Congreso a 
dictar leyes de salubridad general de la repOblica y ordena a la -
autoridad sanitaria obedezca a las autoridades administrativas del 
pais; en fin, existen varias disposiciones en las que se permite -
la intervenci6n estatal como representante del pueblo, para regu-
lar el comercio exterior, la econom!a del pa!s y la estabilidad en 
1a producci6n nacional. 

1917. 

La Naci6n cs. 
r~gulador3 de la 

¡Jucs, de acuerdo 

vida polltica del 
con la Constituci6n de -
pals, y tambifin es, en si 

misma, el objetivo m5s alto para los esfuerzos 
el Estado debe servir a los seres sociales con 

comunes. En cambio-
máximo empeño; para 

la ello deberá conservar intactos los derechos que corresponden a 
Nación y a la familia, y garantizar el ejercicio de los derechos -

del individuo, los que a su vez, están supeditados al bienestar n~ 

cional. 
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LA REVOLUCION ININTERRUMPl:DA • 

El análisis de la Revoluci6n Mexicana, demuestra el to-
pico de una revoluci6n democratico-libreal 
anti-imperialista democratico liberal 

agraria , popular y -
por haber surgido de un-

movimiento en contra de la dictadura porfirista agraria y popu--
lar por apelar al sometimiento establecido de un pueblo trabajador 
que buscaba implantar un regimcn pol'ít:ico que garant:.izar!i los der..!:_ 

chas y libertades de los ciudadanos con el correspondiente recono
cimiento efectivo del pueblo anri-impcrialista por haber plante~ 

do el rescate de los recursos naturales de manos del capitalismo -

extranjero. 

La maduración de este pensamiento revolucionario es -
hasta hoy dia el impulso de todas las fuerzas que nutren la con
cepci6n jurídica del Estado mexicano proceso ascendente que $C -

fortalece y se reorganiza reconstruyendo nuestra sociedad sobre
bases cada vez rn5s solidarias de igualdad y fraternidad , de las 
que gozamos y seguiremos gozando en un futuro y que facilmcnte po

demos identificar 

Es por ello que la concepción del Socialismo mexicano -
puede explicar a los tratadistas de la revolución que &sta fue y -
es el producto de un pueblo que ha sentido , vivido , manteni

do y expresado desde cnronccs su propio lenguaje--dcs<le los corr~ 

dos populares hasra los murales de Diego Rivera y de Siqueiros--
de sentido vibrante y renovador de la sociedad, y de que es el mi~ 
mo pueblo, el que ha cnconrrado los medios para instaurar su expr~ 
si6n ante la sede misma del poder de la burguesia; en donde no ba~ 
t:a que la conccpci6n Socialista se exprese como una idea para evo

lucionar el mundo, ni tampoco basta que las masas lo acepten,pues
para ello hay necesidad Lle organi::.arsc co1no fuerza homogenea y e-

fectiva pues las ideas no pueden ejccurar nada; para la rea1iza

ci6n de las ideas hacen falta hombres que dispongan de cierta fue!:. 
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za prfictica. 

La experiencia social de nuestra evolución, ha dado a la 

historia la seguridad de una conciencia de hase económica y de es

tructura polltica, afirm5n<lose dla a <lla como columna principal de 
una revolución ininterrumpida en el curso hacia su conclusión so-

cialista; esta fuer:a motivadora del socialismo, se desarrolla co

mo una costumbre <le la vida diaria en donde tales inquietudes nos
defien~en de las adversidades <le un mundo capitalista; y en donde

surge la clase popular como el poderoso y joven sector social que

trae la tradición revolucionaria de sus padres y abuelos como con
tinua contribución de los ideales verdaderamente nacionales. &sta, 

como fucrz.;t incont.cnihle -hase mat.erial- qu.c..• sost.icnc y genera -

un mejor fut.uro par.a toda la pohlaci6n trabaja.e.Jora de México. Es -

el populismo y el socialismo mexicano, como car5ctcr combinado, el 

punto de partida de la hase prfic:ica de nuestro Sacionalismo y que 

se refleja en la sociedad internacional, como norma grotesca que -

suprime desigualdades y equilibra el principio social de la reivi~ 
dicación de los <l0hiles ante los poderosos. 

Al moment.o. <?n que nuestra Constituci6n tuvo el mérito -

de recoger, no solatnL"ntc las .aspiracio~ 1·~ <lcl proletariado mexica

no., sino t:ambién las del proIL~'tariado universal. no es de extraña.!:_ 

se que los con~t:it"uyent.cs e.le otros ¡1aíscs que después de la publi

cación c..Je nuest.ra C:onst:iLuci6n, 4uisicran establecer para sus paí

ses las bast.. ... s del nuc\.'O derecho social, y la 't. ornaran como fuente -

de inspiraci6n. Es asi como u! articulo veintisiete y el ciento

vcintitres de nuestra Constitución se incorpora al derecho intern~ 

cional como norma jurl<lica y como garantia <le protección, influye~ 

do en el Tratado <le Pa: de Versalles de 1919; en la Constitución -

de Estonia, del 15 de junio de 1920; en la Constitución del reino

de Yugoslavia, del ~8 de junio de 1921; en la Constit:uci6n de Li-

tuania. del 15 de mayo de 1928; en la Constitución de Grecia. cxp~ 

dida en el ano de 1927; en la Constitución de Polonia de 1921; en 

la Constitución de Alemania, promulgada el 11 de agosto de 1919; 
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en 1a Constitución de Rumania, publicada el 29 de marzo de 1923; 

en 1a Constitución del Estado Lihre de Irlanda del 6 de diciembre

de 1922; y en la Ley Fundamental de la Rcpfiblica Socialista Peder~ 

tiva Rusa del 10 de julio de 1918. (1) 

El reconocimiento de nuestra declaraci6n de derechos so

ciales es tema de gran importancia, por la superioridad <le nuestra 

Constituci6n en comparaci6n con las Const:it:ucioncs europeas y del

Continente Americano, en donde se sostiene la tesis de que la Con~ 

tituci6n mexicana, por sus tendencias sociales sohrcpasa a la mis

ma Constitución de Weimar. Roris Mirkinc de la Uni~ersidad de Pa-

rfs, reconoce la necesidad de mencionar Ja declaraci6n de M&xico,

por establecer reglas muy importantes de la propiedad y por sobre
pasar sus tendencias sociales; el nr. Pohlete Tr~ncoso de la Uni-

vcrsidad de Chile, afirma que es la primer Const"iLuci6n Política -
4 

que incluye los principios sociales; de la misma manera el ex-ma-

gistrac.lo de la Cortc de la 11n.bana. Andrés Lazcano, declara, que M-ª. 

xico, en el cont:incn'tc Americano es el país <=tuc marcha a la van--

guar<lia de los Dereclaos Sociales; el profesor Georgcs Burdcau de -

la Facultad de Derecho de nijon, Frnncia, reconoce que las <lispos~ 

cienes sociale~ que han sido novedad carac'tcríst.ica de l:is Consti

'tucioncs democráticas adopt:.adas durant.c el pcrío<lo cnrrc las dos 

guerras, han sldo co¡)iadas dcs<lc 1917 t.le la c:onsriruci6n mexicana, 

misma que afirma una ten<lencin n6tamcnte socinlistn, y que <lcspu&s 

<le Esta, fue la Constituci6n <le Wcimar de 1919, cuyos articulas r~ 

lativos a los Derechos Sociales fueron tomados por algunas Consti

tuciones <le los Est:i<los r:-1iembros <lel Reich; Karl Lowcnstcin, juri~ 

ta italiano confirma que fueron proclamados por primera vez en la 

Constituci6n mexicana de 1917, y que de un solo golpe concrctizó

todos los <lcrecl1os ftJndamcr1r:llcs de carfict.cr socio-econ6mico, en -

la que se inspiraron numerosos juristas por su aspecto protector y 

de sarantla de los derechos de los trabajadores, y en donde todas

las riquezno naturales fueron nacionalizadas, y el Estado se hizo

cargo, al menos sohre el papel <le la responsabilidad social a fin

de garantizar una existencia digna a cada uno de sus ciudadanos; 
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-

el jurista Duelos, del Instituto Politico de Paris, no es menos -

elocuente cuando reconoce que en 1917 un primer texto sistemariza

el conjunto de los nuevos derechos asi reconocidos: la Constitu--
ci6n de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, misma qu~ proclama 

el derecho de la Naci6n <le eliminar todos Jos monopolios (articulo 
2&) y de imponer a la propiedad privada especialmente la de socie

dades por acciont-~s, t-o<las las limitacion<. ... s y modalidades <lictadas

por el. interés general (artículo 27); el fin e.le la gtH.'rra es el 

signo <le una florescencia de afirmaciones, de principios an4logos

en Europa, Estonia, Polonia, Rumania, Yugoslavia, Austria,Dantzing 

Dos textos son particularmente rcmarcablc.s: la Dcclaraci6n de 

los Derechos del Pueblo Tr:1haja<lor y Explotado, cncahcza<lo por la 

Constit:.uci6n <le l.:1 Re-pública Socialista Federativa Sovictica Rusa

de 1918 y la Constitución de ~cimar de 1919. Por todos estos test~ 

wonios, es que los principios del derecho social, nacidos del pue

blo y divulgados en MExico al continente y al mundo entero, ha da

do la luz de un ¡>uelllo jovL~n fortalecido en s<.tn~:ricnta rcvoluci6n

que ilumina a la misma gal~ria <le los espejo~ del Palacio <le Vers~ 

lles, tomando un Jugar entraftahlc en el derecho internacional. 

Tras la accptaciún <le est:os preceptos. nos encontramos 

con la Declaraci6n Universal de los DerL~chos Llcl llombrc. aproha<la

en diciembre de 1943, Jor1<lc se cstal>lece sin cxcc¡1ci6n el <lcrccho
a toda persona a la seguridad social y el derecho a tener un nivel 

de vida adecuado para asegurarse a 01 y su familia, haciendo resa~ 

t:.ar la salull. el l>icnc.sr.::ir. la alimentación. el " .. csti<lo. la vivie!! 

da y la asi.st.encJ.3 médica; 1lr<..--\.~i11icn<.10 el desempleo. le enfermedad 

la invalide: y la veje:; la protección 3 la maternidad y a la in-

fancia. De igual manera hallamos que en la Constitución de la org~ 

nizaci6n Internacional del Trabajo, se establece que una paz uni-

versal y permanente no pue<lc fundarse, sino en la base de la just~ 

cia social, adoptando la necccidad <le indemnizar a los accidenta-

dos en el trabajo, ascgur4n<loseles por caso de enfermedad y para -

la cqrrespondientc pensión y seguro de <lesemplco. 
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EL DERECHO SOCIAL Y SUS lNSTITUCIONES 

La conquista social, arrancada en lucha sangrienta por -

1as masas, ha forjado la ideolog!a y la sanci6n legal, como triun

fo de 1a primera Revolución Socialista; la participación de los 

campesinos, ohreros y gleba en general no se ahandon6 a un princi
pio t:radicional,. sino que aporr6 el objetivo de un movimiento per

manente, creando y organizando un camino, una doctrina y una sola
fuer;::a: MEXICO. 

El movimien~o sindical, como pionero, tuvo como primer -

punto la organización como ensayo. que tendrla que desarrollar una 

Fuerza en pugna y como equilibrio entre los factores de la produc

ción; la consi.E_!na cr:i --acci6n múltiple- con espíritu de lucha y

dc comunicación,. ofrc...~ciendo su colaboraci6n al propio gobierno pa

ra partici11ar en sus ~1~cisione~, 1-c~olvicndo 1>rot1lcmas de natural~ 

za pro¡>ia conforme a ];1~ circunstoincias <le con\·icción y eficiencia. 

Durant:c los prime1·os anos dernostr6 que su organi::.ac1_6n cxtcriori::!!_ 

ba cicr't.a combat.il,ilidad, por ~Pr el frente único organizado, cst!!_ 

hlcciendo gran influc.~ncia por sus encau::amien'tos políLicos y su 

formación Je dirigPntes obreros. 

El .Juicio de.· Amparo fue.· el arma m.1s cflca=. para corregir 

ciertas deficicnci3s t3nto en el orden teórico como en el prSctico 

estableciendo reglas de competencia que indudablemente t:cn<l!an al

perfeccion3micnto de csra institución jurldica; el Juicio de Ampa

ro fue importante <lcs<le un principio, por ser el medio <le control

de la cons.'ti'tucior:alidad y del or<..icn jurí<lico. ya que se est:ablc-

cla que una de las atrihuciones de la SuprPma Corte de Justicia -

era conocer entre otras co~as, las infracciones de la Constituci6n 
y sus leyes !_!cneralcs. y nada m.1s importante que Pst:a inst'it"uci6n, 

que armada <le la fuer::a :'7lora1 Lle l:i C.:irt.~ ~Iagn.:.i confiere a éste el 

nombre de la Soberania nacional, haciendo prevalecer el Derecho In 

dividual y su derivaci6n: el Derl~cho Social. Este Juicio es una 

Institución de la jus~icia y es el instrumento contra el poder mi~ 
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mo de la ley, siempre que 6sta llegare a vulnerar los derechos del 
hombre y los derechos sociales 6 garantlas sociales. El proceso de 

este Juicio, h;i ~ido objeto <le constantes revisiones y mcjoramicn-

tos. aunque claro cst3. 

tablecer la procedcnc1a 

íal ta mucho por hacer. en primer lugar es

dcl Juicio de Amparo por violaci6n de Ga--

rantí.as Socialc::; t:oUa \.~e=. que su fund.:imcnro precisa en la act:uali

dad, la violac16n de las garantias individuales. Las garantlas so

ciales, hasta ahora no son controladas constitucionalmente por el 

Juicio de Amparo, y son ~erechos estahlecidos por la nación para -

tutelar a Ja sociedad, a los campesinos, a los trabajadores, a los 

ar"t"csanos todos ellos como grt1pos sociales y como personas en sí -

mismas, asl como a los ccon6rnicomcntc d6b1Jes en función del bie-

ncstar colectivo; en la 1>r:Íc'tica, es a través clcl Amparo Indivi--

dual como se protegen las garantlas sociales, lo cual es desatina

da la forma de protegerlas, pues se menosprecia la autonomla cons

titucional de las garantias sociales. 

El establecer en NExico una jurisprudencia de Derecho S2 

cia1, era una tarea difrcil, puesto que tenía que rea1izarse en un 

gobierno inEervcncionista, por lo que Jos movimienEos populares se 

iden~iCicaron en íorma nacional. marginando a toda fuerza. Ias in

fil~raciones rcligjosas 6 ajenas a nuestra ideología. 

El sistemáLico desarrollo <le nuesrra Rcvoluci6n Polít:ico 

Social ha reclamado la institucionalización polí~ica y jurídica -

con la finalidad de <lar a los mexicanos mayor bienestar social, 

bio16gico, ccon6rnico y cultural, estableciendo una relación de tr~ 
t:o lfombre-Hornbre y C'\titando la rclaci6n de luchar Cuerpo a Cuerpo. 

El orden de nuestra sociedad esrá en íunción de una integraci6n d~ 

n§mica dirigida para obtener un mayor bienestar social de las per

sonas y de los µucblos; esta es y debe ser en Jo futuro la finali

dad de la polltica del Estado Mexicano, en donde la seguridad so-

cial sea una disciplina de justicia y de dignidad humana. 

En los primeros albores del siglo veintiuno, el derecho-
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social es una realidad <le época, que al lado de Jos clásicos dere

chos individuales de libertad e iRualdnd, 6stc se integra como fas 

tor dctcrm:.nantc y común. tanto en la <..--J.uc:ición como condicj6n cu.!_ 

tura1 como en el rrabajo ya que no se r~ducc u la sola libertad de 
dedicarse a una act iYi<la<l, sino qut..."' cst:i intc,gra<la a tJn to<lo rc

evo1uciona<lo de normas jt1r'íLlicas prorcctoras que rigen la "'·i<la 

ccon6mica <lcl ser humano, en ~u hahit.aciún-hogar, en su alimcnt:a-

ci6n-íamilia y t...•n la ~altHl-social. El ohj~--t1vo del Jcrecho social. 

ya no es solamente nacional sino in~crnacional, en donde el traba

jo y la prcvisi6n ~acial, el bicnest.ar J.cl campesino, del bur6cra

t a y de 1 p r c1 fe ::; i o IJ a l ~ n n o b j e t_ o J <.."' a t.<.." n r a oh s '--• r va e i 6 il • E l <le re ch o -

protector de la familia. J.c la ju'\·cntu<l y <le la infancia bajo el 

:factor médico, c.•n donde la mujer y el hombre ~o=an de una asis'tcn

cia médica <..~n su vejL·::; existlenc..iu también e1 <lL•rccho .:1 un consumo 

popular, al dcport.e, al <lcscanso y al ocio constructivo,, en <londc

cl gobierno siente..~ la oblig.:ic.ión de.~ vigilar el bicnes'tar J.e los 

campesinos. <le los trabajaJorcs no asalaria<los. Lle los mineros, de 

los indlgenas, de los estuJiantcs, de los servicios funerarios, 

conciencia gc!lcrosa que r..lcbL" actuar para c.lesarrol lar la justicia -

social. 

La m5.s noble conquista <le la Rc\.·olución ~fcxicana y de la 

justicia social es la inspiración rn.1s posit.iva del sist.cma de seg.!!_ 

ridad social que cncout:ramo!i en el Instituto Mexicano del Seguro -

Social. en <loJH.ic..~ los c..~sfucr=os TL"'Volucion.'.:lrios cst.án en una ic.lca;

los rrabaj.a<lorcs, los pat:.roncs y el EstaJo aport.an y comparten su

bene:ficio obli&atorio. que comprcn<lt._• los. siguientes seguros: Ries

gos de t.rabajo; c-níermcdá.dcs y mat:crnid.:1d; in\.·al ide::, veje:: y mue.!:_ 

te,, cesan'tía en eJa.J avan::aJ.a. guarderías para los hijos de asegu

radas. De igual manera el Instituto de Seguridad y Servicios Soci~ 

les de los Trab.ajadore.s al Servicio <lel Esr.:1do, t.icnt..~ t.ambién el 

car5cter de organismo pGhlico dcscentrall:adu estableciendo prest~ 

clones de car5cter obligatorio cerno el Seguro de enfermedades no -

profesionales y maternidad, Seguro de accidentes del trabajo Y en
fermedades profesionales. Servicios de reeducación y readaptación-
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de invalidez. Guarderlas y estancias infantiles, Centros de cnpac~ 

taci6n educativa, Centros vacacionales y deportivos, CrEditos para 

1a adquisición en propic<la<l de casa y t:c.~rrcnos para habitación fa

miliar, Pr&stamos hipotecarios y prEstamos a corto pln=o. jubila-

ci6n para trabajadores con 30 afios de nnti~uedad, Seguro de inval~ 
dez, Seguro por causa de muerte e indcmni=aci6n global. 

Los Militares t:.amhién son sujetos a la Ley de Scguridad

Social y se incluyen a los marineros en la nrmada, a la fuerza ac

rea y al ej6rcito mismo; de acuerdo con la Ley. es el c6nyuge a la 

mujer que hace vida marital, los hijos solt:_eros menores de 18 afios 

y los mayores que estudien en planteles oficiales 6 reconocidos 

con limite de hasta 25 afios. Uno de los prohlemns centrales cuya 

soluci6n implica reservar otros tantos y preparar s6li<lamcntc el 

futuro de nuestra propia patria cstft encomendado al ahora Institu

to Mexicano de Protecci6n a la Infancia y a la Familia, prcstando

servicios asistenciales complementarios mediante la distribuci6n -

de desayunos y sistemas <le cnseflan::a ¡)ara iníantcs .. 

E1 Instit:.ut.o Nacional Je la \'ivit.~n<la y el lnstit:ut:.o del

Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, cuya atribu-

ci6n y función son coordinar los trahajos que en materia de habit~ 

ción efcctGan los organismos oficiales. y supervisar planos y pro

yectos. según las neccsi<lac..lcs y dt...~mandas habit:acionales. programan 

1a planificación urbana y rural~ cap:1citando a su personal y cspcci!!_ 

1iz~ndolo en las t:areas <le la construcci611 soci:1l. ParalclamenLe -

ha funcionado en México la Companía ~-.:acíonal tlc Subsist:encias Pop.!! 

lares, con un carácter cminenTemente proteccionista y ligado al 

problema de la alimentación y de las subsistencias populares, pa-

pel primordial que resuelve la m!ls apremian.Le y urgcnt:c necesidad,. 

próxima Futura, de nuestro pueblo, de ahl que su función quede ~n
marcada dent:ro de los derccl1os sui...:ialcs y específicamente dentro -

de uno de los capitules de la seguridad social mexicana. 

E1 Derecho Social en México,, t.ambién ha. a'tendido l.a pri-
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macla Je nucsrro sistema ccon6mico, ello como necesidad a la &egu
ridal.l int.c1·11a de nu('!'tra nación; cst.n at·c-nción <lcl EstaJo s~~ f.inca 

como. finalidaU nnr111:1tiv.a que ha hecho exposición tle mot:i\~os a tra

vés <le 1:1 L<. ... y t.lt.._· ,\trihucioncs del l:jc-cut.ivo Ft...•dcral Pn ~lat.eria Eco 

nómica, misma que está t.=:ncaminalla a regular :-;u int<. ... r\·enci6n a rin

de cncau::.ar jurídic;1mc.-nt.<..' la ingerencia del l:stado <.·n la~ :1ctivid!!_ 

des inJust._rial<...·.s ~· CCH!IL"'rcialc..•s ilt..• Jc.,s particulares, y re!'paldan<lo

cl int.cri•s !:en<.·r.al :Je la ~aci6n; <.'st;1 l.<.!)' L'S el documL'nto m.1...s im-

port:ant<-' sobrt.. .... c._•l intcrvencioni~mo 1..·co1113mjco del I:stado, sin olvi.

dar lo ¡1ro11io dt_• Ja cor1~t_itt1ci6n, ~c.·f1alar1do el ¡)tlnto <le ¡>artida dc

un nuevo orl..ien .._ohr<.: la~ rL·laciones del Est.a.Jo con las act.ividadcs 

comcrcialc.s e .iiH.lustriales; c.:..;tas 11orm;1s tienen el propósit-o <le d~ 

fcndcr el int:cr6s púhl ico coiao nt...-Cc!->idad pcrmancnrc- .. La importan-

cia Je este inst.rumcnto, es que "-1<..":ine los artículos <le primera n~ 

ccsidad, organi.:.a la Ui~-r.rjbución <le mercancías, señala la prodLc

ci6n preferente, restringe las importaciones y las exportaciones 

para proteger el mcrca<lo nacional y snrisfaccr el concumo dom6sti

co. 

Esta ley corri1::.t..." el equi'\.·ocaJ.o sis'tcma <le exportar nucs

t:ras marcrias primas e importar mcrc;1ncía.s cl~horad~1s. sistema que 

mcdianrc la más j}ógica i...liscriminaci6n <le precios mantuvo nucstro.

ret.raso ccon6mico con rc·laciún al adL"lant:o Je otras naciones; la 

correcci6n de esto~ abusos, s6lo era posible rneJiantc la intcrvcn

ci6n del Esta<lo, p•1r;1 lo cual ahora e!" ta.'Ís notoria la reclamaci6n

de la nacionali=.at..:ión Je la banca pi'"ivada, ello como nccesidaJ irn

prcscind1ble Je las inversiones (.."Xt.ranjt::·ra~, ya 4uc est:.a implica 

una 't.r.ansfert. .. nCiJ. r...le capital Lle uua ~ación a otra. 

!Je to i1nt:crior SL" t.lcsprcndc, que no toda inversión cx--

tranjera <.~s (1Lil, por4u~ ést.a tamhi(·n pueJ<..> ser perjudicial si en

't.ra en cor.ipt. .. t<:r1cia co11 l.:_1s cmprt.•sas wc.xii.:J.uas., Jcspla::ándolas cco

n6mi camcnte en el ..:ampo Je cast:os <l<.." proüucc ióu )-" de movimiento f..!_ 

nancicro, adcmtJo.;; t..lc que resulta cont.raproJuccnt.c en cierto tipo de 

industrias cxtractivas, por4uc se limita ~aprovechar materias prA 
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mas. ngotando los recursos nat~ralcs no rcnovahlcs y sin dejar en

MExico. ninguna riqueza compensatoria. 

Paralclamcnt:c encontramos el interés del Estado para de

sarrollar empresas que se relacionan y que protegen el interés co

lectivo, por lo que el Estado ha impulsado al Cooperativismo, por

considcrarla como la f6rmula para reorganizar el sistema actual ya 

que es de su consideraci6n el socializar la economía a través de -

las cooperativas; 

se. ésta sigue la 

aunque su desarrollo no es como pudiera espcrar

finalidad de eliminar el lucro de los intcrmcdi~ 

rios, ello en provecho de quienes trabajan como socios de esta em
presa, recibiendo.bienes y servicios 6 solamente tenerlo como ins

trumen~o para mejorar las condiciones ccon6micas de la colcctivi-

dad. El Estado fomenta y vigila estas actividades y en acertada p~ 

lltica, las estimula con subsidios , privilegios, protección, con

el objeto de impulsar stJs labores sin que le corresponda ningún d.!::, 

recho para intervenir en ellas y nbriendo un horizonte importante

en la vida ccon6mica del pais; en algunos paises europeos, princi

palmente en los escandinavos, las cooperarivas han alcanzado una 

enorme difusi6n. al extremo de que los capitales manejados por és

tas han superado en cuanria a los de las empresas de tipo estrict~ 

mente capitalista. 

En su acepraci6n conocemos la coopcrariva de consumo,que 

riene por objeto el obtener bienes de uso 6 de consumo a precios 

inferiores al del mercado; para esrc caso se conoce el t&rmino 

"dis't:ribuci6n" en lugar del término "venta", ya que los socios de

ben ser los beneficiarios direc~a o indirectamente de lo que se 

consume. En las cooperativas de pro<lucci6n. 

el taller social, los trabajadores organizan 

cuyo anrecedente serla 

la producci6n y ellos 

responden de su funcionamiento aportando en forma acertada el cap~ 
t:al social; est.c tipo Je cooperativa 'se compara con el de una em-

presa capiralisra, puesto que vende sus articulas con el mayor pr~ 

vecho a e~ecto de repartir t:al beneficio entre sus socios. Las co~ 

perat:ivas de compra-vent:a normalmente agrupan a pequefios agricult:2 
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res. comerciantes 6 artesanos con el objeto de sacar mayor prove-
cho en las operaciones que rcJli:an, comprando 6 vendiendo por vo
lumen al más bajo precio 6 sacando el mayor dividendo.En cooprrat! 

vas de cr~dito, su objetivo es satisfacer las nec~sidadcs crediti
cias de sus socios en Ju forma m5s acccsihlc; la finalidad de este 
tipo de cooperativas sería ln de crear bancos populares. La coopc

rativ·a de vivienda, es una solución al prohlcma hnbit.acional. ot:o.!:_ 

gando casas fi sus socios, hajo un sistemu organiz~do de cr~dito. 
para obtener viviendas cómodas, con higiene y a hajo costo. 
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EL SOCIALISMO Y LA REVOLUCION DE PARTIDO 

En el debenlace de este an&lisis, observamos que no es 

la conciencia del hombre la que determina su ser, por el contrario 

es el ser social el que determina su conciencia; ante la afirma--

ci6n de que la conciencia social se convierte en una fuerza esen-
cial <le la transformación del mundo, por lo que determinó que el 

-Socialismo hoy- es la acci6n t.ransíormadora <le las 11cccsi<ladcs

de las clases sociales restringidas, convertida en conciencia del 

hombre y ut:.ili::.ada para la conquista del poder pollt_ico" rc¿..·..ilan<lo 

el desarrollo y el fort.alccimicnt.o de la unidad So Individual. El

instrumento para conocer <le estos hechos, es el Socialismo r~c.>ti

fico, que sin ser un <logma,. es la í6rmula que analiza los hc .... -1~.:>s 

sociales y económicos a través c.l.c la realidad histórica,. para lle

gar a la conclusión de 4uc éste (el socialismo) ~s el cmbri6n con

tenido en la sociedad capitalista que se desarrolla necesariamente 

dentro de un proceso cco11ómico-social, que se transforma en un mo

vimiento de lucha de clases. 

En M6xico, el movimiento socialista ha tomado la forma -

especial de ~acionalisrno, acción que contribuye al legislador para 

la difusi6n y el mejoramiento <le la codificaci6n Obrcro-Campesino

y para la oricntaci6n <le los Partidos pollticos, como factor deteL 

minantc. Esta acci6n que persiste, es la viviente experiencia <le -

un cambio social profundo, con la permanente aspiraci6n de la 

transformaci6n del genero humano, actitud concicnte adoptada para

enmarcar una Jistinta influencia progresiva que no naci6 <le la ca

sualidad. 

Esr.a actividad concicnte Je los re-cvolucionarios,. orga

niza la unidad de acción como realidad social, que determina en el 

stado Mexicano una din6mica objetiva de carácter juridico que re-

glamenta la previsi6n multiíasética de nuestra sociedad. Por lo 

que no debemos perder de vista, que el Socialismo Científico es -

una concepci6n <lel mundo y un método para la acción -ya se trate-
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de materialismo dialectico 6 de materialismo hist6rico, ya de ln 

economía política 6 Uc la lucha de cl:1.sc-s y del propjo socinli.smo

pues es la cxprcsi6n general de las condiciones reales <.le tu1a Ju-

cha existente y <le un movimiento hist6rico que tiene lugar ante 
nuest.ros ojos. 1:1 Socialismo Cicnt.ííico es unn teoría. por ser tJn 

cst.udio proíundo de la rl~aJ ida<l actual, que ~C" dc.-muc-.stra a través

de crit:crio.s ma'tc."m:it.icos; el Socialismo Cjer1tífico es uno1 Unidad 

Idco16gica. JHJ<..."S'to qu<..." refleja una .simétrica relación de los hom-

brcs con su medio y entre ellos; el Sociulismo Cicnt!fico es un m~ 

todo, por ser practicable contra estreche~ y todo sectarismo inca~ 

patiblc con la ciencia. 

Es un hecho que al 

acompañado el desarrollo del 

desarrollo del sistema capitalista,va 

Socialismo Cientffico y m5s aGn que 

las ideas del Socialismo han sido accpt.adas en m5s Uc un tercio 

del mundo por ser una realidad de liberación del hombre social que 

no emplea dcclamacionc~ enf5ticas y dul:onas sobre el amor a la h~ 
manidad; sino 4uc, determina la liheraci6n social del yugo ofens~

vo y sangrante de los ca¡Jitalistas, er1scfian<lo a los hombres a no 

considerarse como una mercancta que se com¡1ra y que se vende, no,

como una mat:cria J>rim.a 4uc ~ir·vc ¡1ara producir el oro y el lujo de 

la burguesía; el Socialismo es humJnismo popular que da conciencia 

de una misi6n hist6rica para ¡>art icipar en su Jcrccho y en su por

venir .. 

El valor moral del Socialismo, no se deriva solamente de 

una clase explotada, sino de la situaci6n social que puede liber-

tarse aboliendo el capitalismo que <legrada al hombre y que lucha 

por una socieda<l en la que sean creadas las condiciones de un des~ 

rrollo arm6nico de la persona humana. 

Por su cont:eniLlo y también por su origen. los concept.os

socialiscas son esencialmente democráticos, por su condici6n de la 

liberaci6n de todos los hombres, repudiando las piadosas promesas

transforrn5ndolas en objetivos de combate universal, defendiendo --
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los principios mfis justos: por esto el Socialismo es un m6todo de
lucha, que aumenta sin cesar el nOmero de partidarios concientes,

pues su principio desarrolla su personalidad en la actividad dia-

ria .. El Socialismo es uu sistema de cocxist.cncia <le época.,, que pr~ 

clama el trato pacifico entre los Estados con regimenes socialis-

tas, como politica sensata y como lucha unificada para hacerse --

triunfar¡ atenuando las fuer:ns imperialistas para obligarlas a -

aceptar la paz, estableciendo un orden económico m5s equitativo, 

ese es el objetivo de la polít.ica socialista <le coexistencia pací-

fica. Esta es hoy, la polltica mfis revolucionaria y 

-pues el humanismo no significa, evidentemente, que 

pulares deban renunciar a la lucha de clases y a la 

dora. 

la m:is humana,, 
las clases 'f>o

acci6n libera-

El Socialismo Cientf fico, no ha inventado la lucha de -

clases, sino que ést.a e~ el resultado de la división de la sacie-

dad en clases con intereses opuestos; y como las clases explotadas 

no estfin dispuestas a entregarse al dominiv de sus explotadores.,, 

es por ello que trata de instaurar el poder de las masas. Desde -
nues"tra Revolución <le 1910. hemos aprcn<lido muchas cosas,, sabcmos

que la construcción del Socialismo no ha sido posible sin inmensos 

esfuer:os, sin vencer grandes dificultades y tampoco sin un cierto 

nOmero de errores involuntarios; las diferentes experiencias soci~ 
listas que ha11 t..cni<lo lugar en numerosos países. muestran que si 

bien hay u;i ci<...~rto númt...•ro <le Jlrinci¡1ios ~cncralcs 

edificaci6n del Socialismo en todas las Sacioncs, 

v5lidos para la 

no existe un mo-
delo acabado de Socialismo para todos los tiempos y universal, por 

lo que en cada pais se presentan tareas nuevas a medida que &ste 

avan:a en su construcción. 

La rcalizaci6n del Socialismo lleva consigo como result~ 

do fundamental la dcsaparici6n de su causa principal, la alinea--

ci6n de suprimir la explotación del hombre al hombre, y esta resi

de en la participación cada vez m&s activa de las masas popular~s

en la gestión de los asuntos públicos, en el desarrollo de la dem-2_ 
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cracia socialista y en la administraci6n social. Sin embargo csto

cxige tiempo, y si en el rcgimcn !:'-Ociali.sta no existen clases ar..t-!!,. 

g6nicas -lo que es dcrcrmina.nt"c- subsisten aún 1...lifcrcncio:1s cult:.!1_ 

rales y sociales, tales como la <lifcrcncin en las condiciones de 
vi<la de la ciudad y del campo 6 aún cnt.re el trabajo intelectual y 

el manual; el Socialismo lejos <le querer destruir la gran<lcz.a humE._ 

na, lucha por la p:..irticipaci6n del hombre.~ m::ís libre y más feliz., 

lig:indolo a la \.pida y asentándose sobre bases verdaderas creando 

las condiciones necesarias para la cxpansi6n de todas l;•s íacult:a

dcs humanas. 

En la lucha por las rci'\.·in<licacioncs ccon6mica.s y socia

les, tanto Jos revolucionarios Jateos como los revolucionarios re

ligiosos se han encontrado co<l0 con codo y se encuentran hoy frc-

cucn'temcntc-,. caso que es muv importante. pucs'to que unidos en la 

lucha comun. han luch.:i<lo por el bien Je nuestro pueblo y <le nucs-

t:ra naci6n; el ¡lor qué no 0¡1onc.·mos la il..leolo}~ía revolucionaria con 

la religión es la siguiente: en la historia del cristinnismo prim~ 

tivo se ofrecen puntos de contacto con el movimiento socialista. 
Como éSt:<.! 9 el cristiani!"'r.tO c.-ra t.~n su origen. el mo'l.·imicnto <le los

oprimi<los que ap;Jreci6 cor.to la rt..~l is.;iún c..lt.• lo:; cscla\.·os y de los 

libertos. de los pohr·es y dt.• los hombres pri'\.·acJus dt..• sus derechos., 

de los pueblos subyugados ó dis¡i<...~rsados ¡ior tioma. l!l cristianismo., 

as! como el Socialismo, predican una libcraci6n próxima de la es-
clavirud y de la miseria; L~J cristianismo tra11sfiere t..~st..a lil>cra-

ci6n al más .allá. a una vida Lll•spués de la muer'tP; el Socialismo 

la coloca en este mundo, en la transformación de la sociedad. 

En las con<licicnes Lit.~ HUt,..s'tra époc<.l. los pueblos oprimi

dos han tomado concicut.:ia dt.." las posibilidades que se ofrecen F!lra 

realizar sus as11l aciones naciona]es y socialt..~.s para liberarse del 

yugo colonial. Cierto <-4 s <..¡U.e cr1 los ¡>aíses en <lande las masas pop!!_ 

1ares son proíundamcnte crcyentesll el mo\·imicnto socialista ha t:o

mado inevitablemente una forma religiosa, aspecto 4ue debemos te-

ner en cuenta, puesto 4uc en tales circunstancias, el factor rcli-
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gioso se convicr~c en un clcmcnt:o no despreciable para la 1ucha; 

sin embargo es necesario no comecer el error de incerpretar los 

elementos <le la conciencia religiosa con las aspiraciones naciona
les y progresistas de los pueblos que luchan por su liberación na

cional, acribuyen<lo a la religi6n un valor espontfineamente progre
sivo y revolucionario del que, en general carece. 

Lo ancerior es afirmado con el islamismo, el protcstan-
tismo y por los movimicnt:os de lih~raci6n 11acion~1l de nucst:ra Gpo

ca, pero en lo que concierme mfis particularmente a la religi6n --

cristiana, si hacemos un balance hist6rico nos veremos obligados a 

concluir que si bien &sta jug6 un papel pro~resivo en ciertos pe-

riodo• y en ciertas esferas, m5s bien ha sido utili:ada frecuente
mente,. por las clases dominan~<.."S y explotadoras para mantener su -

dominaci6n sobre los explotados y contra las fucr:as progresivas;

cst:o es lo que explica, sin c..luda. qu<..~ en la iglesia católica se m!!,. 

nificst:e hoy en numerosos crcyc·nt:cs una aspiraci6n a separar el 

Cristianismo histórico; pues es un hecho que durante numerosos si

glos las clases dominantes y privi lcgia<las se apropiaron de la --

idea del dios cristiano para presentarlo a su imagen, es decir. P!!. 

ra mantener y perpetuar la dominaci6n. 

El problema que analizamos, es de gran importancia, pero 

en el orden polltico existe una cucsti6n Jccisiva que precisa una

profundi::aci6n 'teórica, la lucha por la Democracia y por el Socia

lismo y por consiguiente Je nuestra pollticu de unidad; la lucha -

por la democracia y la lucl1a por el Socialismo no se o¡>oncn. sino-

que son insc¡1arables y scri;1 un error ca¡>ital. 

por la democracia es suscc¡1tiblc de desviar al 

creer que la lucha

prolctariado de la-

revoluci6n Socialista 6 de eclipsarla. Por el contrario, asi como 

es imposible concebir un socialismo victorioso que no realizare la 

democracia int.egral. <l.cl 111.ismu modo iL:l proletariado no puc<lc prep!!. 

rarse para la victoria sobre la burguesia si no lleva una lucha g~ 

ncral sistem5tica y revolucionaria por la Democracia. 
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Sin embargo. si no distinguimos la lucha por la Democra

cia de la lucha por el Social i .smo,. conf"und iremos 1 as ct:apas que 

llevan al Socialismo; por lo que de-hemos recordar la clasificaci6n 

.aristotélica,. de que cuando el poder lo usuíructúa 1:.1 mayoría de 

1a. colec'tivi<lad,. és'ta rcsult:a ser la forma más pura de la Demacra-

cia. siempre y cuando es~ poder favorc~ca a 

.lo.que la primera et:!p.a que se debe superar 

rodos 

es la 

por i!~ual; 

luch;1 por 

por 

la De-

mocracia y <lcs¡)ué.s jnst.aur.:.ir L'l Socialismo. Si c.:onsi<lcramos este 

doble objct:ivo,. dehC"mos t-om;1r en cuenta que esto!'- responden a lo.s-

int:ercses y a 
dadcs actuales 

1~s aspiraciones Je 

Je unir l~s f~er"as 

nuestro puC"blo y a las 1>osihili

ol>rer:1s ). t..lcmoc r:í t. ícas; por lo 

que el primer paso quc se fincó en r.ue~:.Lra Constit.uci6n <lL"' 1917 

íuc el cxpul~ar a los reprc:~c:..·ntant<....·.s de los monopolios y postcrio.!:. 

mente nacionali:ar tale~ industrias en hcncficio y administraci6n

dc la ~aci6n y <lc:..~J Est.aUo; el segun<lo paso que ha <le fort.alcccr 

nuestra Dcr.iocracia y nuL·stro Socialismo. h.:.i de ser a t:ravés e.le la 

nacionali::aci6n de los ~!rupos monopolistas Jel capital íinancicro. 

est:o se t.icnc que hacer si es 4uc se quiere 4uc el Est.a<lo no csté

al servicio Uc los monopolios. tal como S(• han apreciado en cicr--

1:0s aspect.os al otorgar concesiones <le Jlro\.·cc<lt1ría al mismo gobic.!:_ 

no federal. 

La Dcrnocrat_i::aci6n de la vi<..la política mexicana no puede 

concebirse, sin h ... "lccr la <lcmocratizaci6n de la vida ccon6mica; si 

contamos con el Jcsarrollo dcrnocr5tico y la aplicación de la polf

tica act. iva de."' pa::. poLlemos comprender una profunda reforma ccon6-

mica. tendiendo a limitar el poder de los monopolios. creando con

diciones f.avorablcs ]lar.a r<-ªS}lor1Ucr a ln elevación continua del ni._ 

vel de vida de rodas los rrabajudorcs. asi como en la aplic~ci6n 

mtis adecuada para u11a con~t:antc:.. ... y sucesiva am¡,l iaci6n Uc la cultu

ra y de la <-~nscnan::a aUecuaJ.a. para los obreros)" 'trabajadores, la 

consrrucción en masa de v.ivienLla.s soc.iall.ª.S• apli1..:a11'"10 uua rcforma

Ciscal dcmocr5tica, asi como la concesión de crGditos suCicientcs

para ampliar las inversiones en los trabajos <le intcrGs colectivo; 

sólo disponiendo de un control cCectivo del crGdito es como real--
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mente se puede sustraer e1 Estado del imperio de los monopo1ios e~ 

tranjeros. 

Sin esta medida. todo gobierno, incluso aunque sea de i~ 

quierda corre el peligro de ceder el lugar a otro gobierno más d6-
ci1 para con los intereses de las ~otencias financieras, esto, es
de importancia decisiva, porque esa nacionalizaci6n puede dar a un 

verdadero gobierno 1a uni6n democrática de un total apoyo popular, 
con el medio y la potencia necesaria para llevar a cabo una polít~ 

ca de progreso ccon6mico y social a plazo mediato, puesto que tal

funci6n pone la potencia econ6mica al servicio de toda la pob1a--
ci6n. 

La contienda revolucionaria, trata el perfil de una hum~ 

nidad mejor, puesto que el Socialismo Nacionalista que se ha desa

rollado en M6xicor como una ciencia en constante dcsarrol1o, hace

frente a todos los problemas de nuestro tiempo, ya que toda etapa
exige un análisis de ideas nuevas, que enriquezcan el pcnsamiento
y fecunden la acci6n. 

El socialismo NacionalisEa Mexicano, ha establecido su -

propia esErucEura ~ollEica, demosErando la posibilidad de eliminar 
toda fricci6n pollEica y usar como medio de dirimir los liEigios 

entr~ 1as naciones y de imponer la coexisEencia pacifica enEre los 
Estados. El parEido revolucionario de nuestro pats, basa esEa pal~ 
tica como Ecsis propia para salva~uardar la pa:, siendo porEadora

de una larga tradici6n democrática y de un movimiento obrero-camp~ 

sino experimenEado, por lo que nuesEro pueblo puede crear las con
diciones adecuadas para un Socialismo esEable. La uni6n de la cla
se trabajadora y la uni6n de Eodas las fuer:as inEcresadas en el 
establecimiento <le una i<lcolo~ía común. edifica y consoli<la. día a 

día. la políric~ de unidad en el Partido; esta medida es base de -

los intereses de clase aue los aproximan para ser arrollador, ase~ 
tando golpes ca<la vez más severos al poder de los monopolios tran.:!_ 

nacionales, es por ello que esEa insEituci6n abre sus filas a los-
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intelectuales de todas las especialidades, teniendo su lugar natu

ral en el Partido, pues 61 tambiEn tiene necesidad de sus capacid~ 

d~~. participando conjuntamente en In trnnsformnci6n de la socic-
dud y compartiendo la experiencia ~e las clases populares. 

Así. el PartiJo • .Je-he contar. desde siempre en sus íilas 

con eminentes representantes de todas las formas de la cultura dc

nuestro pals; los intelectuales tanto socialistas, como comunistas 
así como los mismos demócratas. pnrr-icián en el conjunto <le };1 vida 

polit.ica, t:c6ric;i y pr:ícticamcnte d(•} Part.ido, mismo que no podría 

abordar sus tarC"as :..;;1n el <. ... st11<lio y Ja <lifu~i6n que hace este para 

imponerse y demostrar a Ja oposición 1;1 realidad <le su crisis y su 

incapacidad para <lar r<·spucsta a los problemas que ~e presentan an 

te los hombres de hoy. 

La expansión <lcl Socialismo en el .'art.ic.Jo, se debe al h~ 

cho, de que cst.á ciL·nt:íficarnente funllamcntadc:. y que no ha cesado 

de ser <lcsarrolla<lo en la práctica, cont:ribuycndo c..lcsdc tiempo 

atrás al Cortalccimicnto de una fuerza determinante en la vida po
li't:ica de nuestro país; la rcspousahiliU.a<l del partido ;1nt:c su 

ideología, inct1mbc a l.a rcprcscntaciqn y a la fuerz.a de la clase -

obrera, quien dirige su lucha y encarna su experiencia, me<liante 

est:c csfuc-r=.o )'en conjunt:o colectivo de sus militantes. t:.ant:o in

'tclcct:.ualcs cor.10 obreros :r campL·_.,,jnos '~·ducados en st1s filas .. el 

Partido se enfrenta a un Ueber hist.6rico y a un compromiso de fut!:!._ 

ro. Es't.a labor inJ.ispcu.sablc y fecunda no podría s<.·r germinada si

no est:.uvicra indisolublcmt.'"nt.c ligada a l.a práctica, porque la pal!. 

tica es ciencia y es arte en toda la vida social, que enriquece la 

experiencia hist6rica y hace progresar la. capacidad política del 

mexicano. 

La idcologia del Partido debe ser considerada corno Ja m~ 
jor forma de organi~ar las 

rrollo del trabajo te6rico, 

condiciones m5s propicias para un desa

consisrcnre en unir a ~odos los hom---

bres de buena voluntad que coordinan la actividad de los diferen--
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tes centros de estudio y favorecen a la vez los trabajos colccti-

vos que son la forma moderna de la investigación; en esta forma se 
ayuda cfica:mcntc a 

de Partido en todas 
la clahoración y a Ja práctica de la polltica
las esferas de la cultura. Las tareas del Par-

tido son claras. <."!n primer lugar, ¡>ara nosot.ros, se trata de dcfc!! 

der y consolidar las conquistas sociales y las reivindicaciones 

que han nacido <le esta lucJ1ar para que la burguesía 6 la patronal 

no se infiltre en el gohierno y de una forma u otra, no anulen la

que los trahajadorcs han ohtenido; segundo, garanti:~r el poder de 

compra de los asalariados. protcRiendo el trabajo y la lucha por 

la huelga, vigilando Ja producción agrlcola y supervisando la fun

ci6n econ6mica del Estado en la asistencia prometida al campesino. 

Los j6vene$ han jugado un magnifico papel en los aconte

cimientos recientes, ocupando un primer puc5to en las grandes lu-

chas; generación en ascenso ~on ~entido patcrnalista por el progr~ 

so soci3l. con la misi6n de defender las libertades democráticas 

conti·a la~ tendencias autoritarias que tratan dla a dla de reafir

marse. En cuanto a la mujer, su infortunio es tan antiguo, que su

origcn se pierde en la penumbra de la leyenda mexicana, ella, al 

igual que el hombre ha sufrido el desprecio y la tirania, trabaja~ 

do en igualdad de condiciones la tierra. cortando la lena. aca---

rreando el agua. cuidando al cs¡>oso e Jiijos. construyendo sus cho

zas, tejiendo telas par3 ~us vestidos, cuidando a sus enfermos; pe 

ro siempre atenta a velar por su com¡>añcro <le vi<la y sufrimicn"to. -

siempre bajo el mismo l.'.'i'tigo y la misma ~arra opresora que estran

gula a la humanidad. En esta cata.str6fica marcJ1a rcvolucionaria.I.a 

mujer, ha destruido, pero tambifin construye el nuevo vibrar de li

bertad. de igualdad. de justicia; la mujer. es esperada serenidad. 

anuncio de vida y heraldo de esperanza para un M&xico que está lle 

no de seguridad en un progreso Je cul~ura. que desemboca en la --

perspectiva de nuestra polftica nacional. 
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LA ORGANIZACION ECONOMICA DEL ESTADO 

Ante el registro de la historia, vivimos la m5s grande 

contienda polltico-econ6mica que se disputan los dos grandes sist~ 
mas del mundo; el sistema capitalista de Nortcam6rica y de Europa, 

y el sistema comunista de la RepGhlica Popular China y de la Uni6n 

de Repfiblicas Sovi6tico Socialistas. Esta contienda no parece hn-

bcr t:enido principio. p~ro tampoco J>arect...• tener .sol11ción concilia

toria. en donde el dcsarroli.o C"Con6rnico dcl mundo presiona princi

palmente a los países <lcl 'tc•rcer mundo. paíst..•s poLcncialmcnLc en 

desarrollo que s<...· cnf1-cn'tan <lía a día con !!ravcs crisis. tanto ele 

alimentos. como dC" combusrihles 6 de dc.socupaci6n masiva, asímismo 

podemos encontrar }1rohl(,_"mas de- desoct1¡,.:1c ión m 1.si\!a ó de constantc

y desproporcionada infl;1ción. Uc tal m~1nera que toda buena ayuda 

es insuficicnt_c; esta circunst.ancia <le glJC?ra frí:1, Jlrovoca crc--

cicnt:cs cndcudamient"o!-> Uel Est.a<lo, cont.r:istac...Ios con una pobre=.a gE_ 

neralizada de sus respcc~ivos pueblos, ¿es ocaso ~sto un juego pa

ra apoderarse de las naciones suh-<lcsar·rolla<las, bajo un nuevo t:6-

pico capit:alist..a?, MC·xico afronta hoy Jía un d<:s~1rrollo ccon6mico

mlis inLcnso con un arnpl io pro!_: rama de industrial izac i6n y de desa

rrollo de la empresa pGhlicn, ello conrra ln influencia de la cri

sis y con una fucr::a <le larga tradici6n cultural. 

La economia mexicana del siglo XX se ha formado al ampa

ro de una legislación constitucional que celosamente vigila la Su

prema Corte de Justicia, contra todos los fnctorcs que pudieren 

aniquilarla, surgi~ndo una cconornfa de acción oficial y privada a

la vez, que resguarda el inrcr~s nacional; esta caracterlstica 

econ6mica obliga en forma determinante, a ln rcali:aci6n de un pr~ 
grama µara beneficio colectivo. La obligación de esta sistem&tica, 

perfila día a dia a los servicios púhl ices y a la r<."'soluci6n de -

esas necesidades hasicas que apremian a nillones <le seres que vi-

ven en condiciones infrahumanas; causas que modela a la polit:ica -

mexicana de ccon6mica y de jurídica, para un servicio a los núcle

~s de población nacional. 
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La plena identiCicaci6n de la vida humana, como factor -

superior a los sistemas politices y económicos, cst5n luchando pa
ra someter a los antiguos sistemas ante In fuerza de las nuevas 

ideas socialistas, en donde ln estad1stica de la polltica social -
marca e~apas de intcr6s excepcional tanto en el desenvolvimiento -
de los pueblos europeos como ~n el pueblo norteamericano, desarro
llando una copiosa imitaci6n en los dcmfts Estados, inter6s que sc

traduce en el intervencionismo del Estado en ciertas actividades 
de producci6n-industria-l1oml1rc; crEdito que muestra qllC el punto -

de partida es econ6mico-social y que nuestra lcgislaci6n, nos acr~ 
dita como un pais en franco proceso de superaci6n Juridico-Econ6m~ 

co. 

Las bases actuales de nuestro progreso económico, nos -
aleja de cconomlns primitivas, rudimentarias 6 subdesarrolladas, 
porque la 1>ro¡>ia politica nacional canali~a los ¡>roblcmas ccon6mi

cos-socialcs tal como se resuelven en los paises de economia desa
rrollada, 6sta, unida a ln propia esencia de nuestro medio. No po
demos negar ciertos contrastes que son objeto de este estudio par
lo que encontramos el caso de un gran nGmero de habitantes que no
consumcn lo que producimos, tal como es el caso de la manta, que 
carece de elemento suficiente para su adquisici6n; del mismo modo
podemos mencionar a la imncnsa conccntraci6n <le seres que cst6n 
eliminados <le una poblaci6n econ6micamcntc activa, en tanto que en 

grandes rcgion~~ <le) ¡>ais se :1cc11~Ga la <les¡lO\)laci6n motivada por

la carencia de elementos inJispensablcs para un desarrollo ccon6m~ 
co. 

El Socialismo Nacionalista de M6xico, ha demostrado el -

error de la influencia liberal del siglo pasado, revelando su cri
sis y bancarrota, por lo que cxteriori:a su acción a una estructu
ra económica de Estado moderno regulada por un programa de justi-

cia social; en totlos los tiempos se ha criticado a esta corriente, 

como que no es capa: de ediCicar una nueva sociedad econ6mica, y -

aunque &sta, cstfi pasando Jesapcrcibida, tambi6n cstfi modificando-
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en forma lenta la edificaci6n de siglos atrás, por Jo que el Soci~ 

lismo se abre paso en todo el universo y aGn en los mismos paises

que se han clasificados en obstinados a este sistema, sinti6ndose
obligados a practicar pollticas de justicia social reivindicadoras 

por lo que el concepto tradicional de capitalismo, demuestra hoy 

día~ notorias alt:cracioncs. 

Los defensores de la libre empresa, reconocen que para 

subsist:ir en el siglo XXI. tcndrfin que covcnir en que, t:ant:o los 

trabajadores, la gerencia, los consumidores, la localidad y el go

bierno dcscmpcflan t:odos un papel, y que ~i se ha de continuar el 

sistema conocido, es preciso encontrar una manera de englobar los

mGltiples intereses que han de ;er reunidos en un propósito comdn; 

porque el hoy sjglo XX, ya no puc<lc ser con~idcra.Ja la industria 

como un arreglo privado p.ara <..•J1riqucccr a los accionist:as. Es par

lo que debemos de aceptar, que aunque el si~tcma norteamericano ha 

alcanzado u11 11ivcl Je hicncst:ar social-nacional, jamfis alcanzado 

en la hist:oria de la hur.ianjdad, y ello lot_!ratlo por la rcuni6n de 

diversos Cactorcs como Jo son: los recursos naturales explotados 

temcrari.amen't.e con una tecnología en J'ro<lucci6n indust:rinl,, con un 

ahorro y la invcrsi6n financiera, que crean y absorben el trabajo

humano en el desarrollo de las comunicaciones y del comercio, todo 

ello con la integración de una iJcolocia Je imperialistas para los 

cuales vive el norteamericano; ante tal merecimiento excepcional 

nace la advcrt_cncja: el camino hacia ~rriba, no es, por desgracia,, 

tan fáci 1. 

Por su parte la Uni6n Je RepGblicas Sovi&tico Socialis-

tas, elimin6 el proceso ccon6mico de libre empresa, estructurando

el sistema Je empresa pGblica gobernada por el intcr&s general, en 

donde los instrumcnt:os y los medios de producción de todas las ra

mas econ6micas son propiedad social y los bienes materiales produ

cidos por los trabajadores estfin a <lisposici6n <le toda Ja sociedad 

en donde ltts enormes riquez:.is del país pert:eneccn al pueblo en ge

neral; est<• constituye la base econ6mica <le la URSS y su ley admi-
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te una pcqucfia propiedad particular para los artesanos y campcsi-

nos individuales, sin embargo, a los propietarios de estas pcque-

fias haciendas, les cst5 prohibido el explotar el trabajo ajeno. 

Entre estos dos 

sistema intermedio. 
gue predominando y 

yor auge. 

entre 

sitemas, los dcmds Estados practican un

las empresas privadas, que es la que si-

las empresas pGblicas que cada dia adquieren ffi.!!_ 

En México la empresa púhlica, ha adquirido un dcsarrol1o 

importante, tanto Pctr6lcos Mexicanos, ferrocarriles, encrgta el6E 

trica, acero, carb6n y otras empresas mfis, colaboran en la magna 

tarea de fortalecer la cconomia nacional; este proceso de naciona-

1izaci6n no na respondido a un plan general <le nacionalizaciones,

sino a circunsta?cias <le estrategia para la supervivencia; con --

ello, la naci6n practica un.a c.~conomí:1 <le mercado, siendo rcalmcnt:e 

una industria con la cual es dificil rivalizar. Aunque claro es, 

que nuestra cconomia de mercado, ran s6lo puede referirse a la li

bertad de consumir lo que se <lcs(.~a, producir lo más conveniente, 

de ahorrar y d<' invertir, de impurt.ar y <le exportar como una acti-

vidad econ6mica de mcc~nicu imitada; esto ccunomia no carece de 

plancaci6n, pero a este momento solo resuelve la circunstancia, en 

donde el Estado Cija las reglas de su jueKu, inscaurando los con-
traros colcct:ivos. las jornai..las Lle trabajo. las Jisposicioncs rcl.!!_ 

tivas a la empresa organizada en 

en cuanto al control J.e prc.•cios,, 

cuanto a su crEdito exrranjero. 

<le calidad, <le tipo <le cambio en-

r:ioneda; con esto verificamos que nt1e~tro re-gimen Constitucional es 

lo suficicnt:cmcntc u.Ua¡itable a los 1>roccsos mundiales. 

trabajo y la propiedad son La in<luscria, el comercio, el 

objet:o <le un .. , regulación por part<.: Llcl 

t:ant:e act:ivic..la'-~ en el fomL•nto y <.. .. n la 

Estado, realizando su impoL 
vig,il:_incia a la iniciativa -

priva<la,. en J.on<lc: el l.;.stado es t...•l único que adopta el ejercicio <le 

monopolios; de cal manera, el Estado participa en empresas priva-

das con una ¡1olitica transiLoria de ma11tcr1imicnto y colaboraci6n,.-
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aceptando de igual manera la representación del capital privado ó

ahorro nacional en las instituciones públicas, haciendo una polít~ 

ca financiera pública, en donde 6stas han adquirido una importan-
cia enorme. 

En su conccpt:o más clcmcnLal. la plancaci6n ccon6mica n~ 

cional ha adoptado la previsión del futuro como un esfuerzo organ~ 
zado para utilizar la inteligencia social en la determinante poll

tica de bienestar nacional; esta planificación es, en defensa de -

nues~ra naci6n en donde las improvisaciones. necesariamente han P!!. 

sado a épocas de antafio, y hoy, .se <la paso a la cst:ruct.ura t:écnico 

cientlfica del Estado. Esta plancaci6n econ6mica tiene por objeti
vos la investigación de soluciones a trav6s <le abstenciones y se-

lecciones, para formular un modo <le preferencia a ejecutar funcio

nes en los sectores p6hlico y privado, realizada a trav&s <le la -

Ley de Secrc"t:arías y Ucpart.amcnt.os <le Estado• supcrv i sando un pre

supuesto como verdadera expresión de planificación y ejecución de 

obras en las cnLidadcs. 

Una materia, que ha sido tema de discusiones, y que no -

ha sido suficicnrcmcnt.c desarrollada en la economía mexicana, es -

la intervención plena del Estado en el cr&dito, por lo que accntu~ 

mos el int:crés exist:cnt.c para la cxpc<lici6u <le una modalidad más -

basta, que elimine los privilegios indebidos de la banca, forjando 

el rcconocimicnLo de un derecho al participante de cr&ditos, ava-

lando Eal lineamiento a bases jurídicas en un clima de participa-

ci6n de los sis~cmas bancarios en la vida Jcl pais. 

DespuEs de la reforma agraria, obrera y económica, ini-

ciada a par t.: ir tic 1 a Const i t.uc i6n de 1917. el paso más importantc

dc la polít.:ica mexicana. J1a si<lo la nacionali::aci6n <le la indus--

tria pet.rolcr.a, de la ir¡dustria elé-ct:rica.,. de la mc.x.!cani::ac.ión Je 

la rainerla, de la industria <le fibras vegptalcs, con una interven

ci6n en los monopolios t:ransuacionales y multinacionales, con su -

respectiva ley de transferencia, de tccnologia y de inversión ex--
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tranjera. polftica que ha dejado reflejar un cstfmulo en las cmpr~ 

sas nacionales estahlecidas, reconociendo una solidez económica 

del Est::ado a través <le las necesidades social<.. .. s de la naci6n; pero 

t::ambién debemos reconocc1· 1.a si~uaci6n de." la industria forestal,. 

misma que debe rcg.ularsc por su import:ancia para que genere una Í!!, 

dustria de derivados; paralelamente, la seguridad y la dependencia 

de la población del país, necesita de una ley y rcglamcntaci6n de 

la actividad ganadera, misma que comprenda su problema en toda su

intcgridad,. put..""S el consumo de carne es muy hajo y debe estimular

se como fact_or alimcnt..icio; un ¡>roces.o <le planificación ganadera.

con las prot:cccioncs }. se1:uriJat..lcs par.a el propio R,anaclcro y tam-

bién para el hast::i ho~· mar$:inat.lo, ganadero c_i idat:ario, ésto como

cst::ímulo de t;1J actividad vital. I.a condición de nuestra economía, 

no es para estar inmerso en prohlcmas de desarrollo, las condicio

nes han cambiado y se dcmand;1 qu'-" el ~ohicrno se clcjc de solucio

nes tlmidas, porque estas generan miseria y desaliento, por lo que 

es necesario apoyar l.:J.s soluciones intc~!ralcs.. que cs'tc mor.icnt:o re 

clama, atendiendo seriamente la polftica dcmogr5fica y la indus--

triali:aci6n masiva de nuestros recursos naturales por parte del 

Estado, eliminando a las clases ociosas e integrando a la nación a 

una mayor distribuci6n <le la riquc::.a. para que la producción --po

ca 6 mucha~ esté al alcance <le todos, en un rcgimcn igualitario -

de privilegios y de concesiones. 
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EL SOCIALISMO HOY 

Si analizamos la situación de los movimienLos 0~reros s2 

cialistas del siglo pasado y los comparamos con los presente~. ob

servaremos que se ha dado un gran paso adelante; mientras que en -

aquel entonces cualquier tipo de Partido Socialista no habla alca~ 
zndo ni siquiera cierto Status, sin rehasar importancia, y era to

lerado a lo sumo como un inofensivo Partido oposicionista, acepta

do en un orden autoritario de apariencia oonstitucionalista; en la 

actualidad los Partidos Soci~l Demócratas 6 Socialisras, ocupan un 

1ugar considcrablt..", y en mucho~ países son lo~ <lucilos <lcl poder 6-

componen la base de una verdadera oposici6n pol[tica. Desde hace -

muchos decenios, Jos socialistas vienen participando en la politi

ca gubernamental de paises tale~ como Gran Rrctana, Suecia, Norue-

ga, Italia, Francia, Alemania, 

medida que ha ido aumcnt.andL' el 

Austria, )" 

núrnero <le 

varios otros Estados. A 

naciones independientes-

en Asia y Africa ha crecido paralelamente el nGmero de Partidos S2 

c.i..=ilistas. Mientras que la situaci6n <lt."' lo~ socialist.as curopeos,.

dcspufis de un siglo <le luchas, 6xi~os y fracasos, ast como de los

cambios y oscilaciones m5s <livcrsas, se han caracterizado por la -

integración pr5ctica del socialismo; los movimientos socialistas 

en los países en vías de desarrollo se encuentran en los comienzos 

de su lucha y írcnt.e a problemas especificas que requieren de una

nucva csrrat.cgia y una t5ct.ica de características distintas. Desde 

entonces el concepto socialismo es mucho más complejo y múltiple. 
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2 •. 

3. 

e o N e L u s O NE S 

La sociedad civi1 se engendr6 bajo un contenido concreto 
Ge formas de convivcncin en donde 1a monogamia y 1a 
acumulaci6n de riqueza se transforman en las co1umnas 

más fuertes de la sociedad capitalista incipiente • 

Cua1quier cambio en las bases de la sociedad civil ti.!:_ 
nen que determinar la cstructuraci6n de una nueva socie
dad económica reafirmándose por consecuencia 1a dia
lectica marxista sociedad que tendr5 que renovarse an
te 1as leyes fundamentales de esencia y fen6meno nece
sidad y casualidad posibilidad y realidad causa y e

fecto 

A la acción transformadora de las necesidades de 1as el~ 
ses sociales restringidas convertida en conciencia del 
hombre y utilizadas para conquista de1 poder político 
con e1 necesario establecimiento de imperativos jurídi-
cos para que regulen el desarrollo y el forta1ecimiento
de la unidad no individual.se le ha 1lamado Socialismo 

El Socia1ismo Científico es el análisis de los hecho.s-

sociales y econ6micos a través de la realidad historica, 



s. 

6. 

7. 

s. 

para llegar a la conclusi6n de que Este es el embri6n -
contenido en la sociedad cnpitnlistn que se desarrolla -
necesariamente dentro de un proceso econ6mico-social 
transíorm5ndosc en un movimiento de caractcr pro1ctario

--dc 'lucha de clases-- dirigido hacia. la conquista dc1 

podcT politice a trav6s de una sistcmfitica orgnnizaci6n
Juridico-Ec~n6mica 

En Ml!xico el movimiento Socialista ha tomado la forma-

de Nacionalismo • din~mica que impulsa al legislador pa
ra el mejoramiento de las leyes obrero-campesinas y para 
que la ideolog~a sea un factor determinante de un cambio 
social 

El Nacionalismo acci6n que persiste es la viviente 
experiencia de un cambio social profundo • con la inint~ 

rrumpida aspiraci6n de la transformación del g~nero hum~ 
no • plasmada en nuestra Carta Magna con actitud con-

ciente adoptada para enmarcar una influencia progresista 

que no naci6 de la casualidad. 

Es 1a actividad concicntc de los reformistas lo que d~ 
termin6 y organi~6 la unidad de acción como realidad s2 

cial para cs~ablcccr en el Estado mexicano • una din§m~ 

ca objetiva de caracter juridico con una reglamenta--

ción multiíacé~ica instituci6n sistcmatica de los der~ 
ches fundamentales de la integración econ6mico-social 
que se consagr6 en la dec1araci6n constitucional del Es

tado 

La patente social de este derecho lo encon~ramos mate-

riali~ado en las disposiciones constitucionales tal c2 

mo el derecho social a la educación (Art. 32); el manda-



9. 

to sobre los recursos naturales y la propiedad privada -
para Gnico benefjcio de la naci6n y de los mexicanos ( -
Art. 27 ); la soberanfa nacional como esencia del pueblo 
mexicano y como voluntad dctcrmina<lora que instituye al
poder pGblico voluntad general que tiene el derecho de 
modificar su gobierno para beneficio de éste ( Art. 39 ) 
y el derecho del trabajo como funci6n reivindicadora y 
como norma protectora para suprimir lns desigualdades y
sus abusos (Art. 123 ). 

La autodeterminaci6n • que poseemos para imprimir las
modnlidades de interés nacional • <le libre albedrío como 

sobcran~a , de política individual como naci6n , asr co-
mo para adoptar 

convengan ( Art. 

las estructuras ccon6micas que mfi~ nos -
130 ) son hoy dfa reflejo <le la poli-

tica exterior y materia reconocida en derecho interna-
cional para los paises del Tercer Mundo 

10. Los principios jurfdicos de la Constituci6n de 1917 r~ 

presentan la protecci6n y la garantfa social como patri
monio del constitucionalismo , modelo de norma social p~ 
ra todos los paises del mundo por tal causa M~xico en
cabeza la vanguardia de los derechos sociales y es por -
esto que 1a Constituci6n mexicana aparece como una revo
luci6n en el derecho tfpicamente socialista 
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