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C A P I T U L O I 

a) Transformaci6n del Dinero en Capital 

b) Acumulaci6n Primitiva del Capital 

c) El Maquinismo y de Gran Industria 

d) La Crisis del Capitalismo 

a) TRANSFORMACIO~ DEL DINERO EN CAPITAL 

El punto de partida del capital radica en la circulaci6n-

de 1as mercanc!as. Ese 

mercantil y el comercio 

capital solo aparece cuando la producción 

alcanzan cierto grado de desarrollo. La-

historia moderna del capital comienza con la creación del comer-

cio y del mercado en ambos mundos en el siglo XVI. 

se puede decir que la forma inmediata de la circulación 

de las mercanc~as: 20 metros de tela ~5 pesetas~ un vestido o 

bien mercanc~a-dinero-mercanc~a es la transformaci6n de la merca~ 

c~a en dinero y nueva transformación del dinero en mercanc~a. E~ 

to es: vender para comprar. 

Pero al lado de esta forma, encontramos otra completamen

te distinta: -dinero·-mercanc!'a-dinero-, o sea, transformaci6n de1-
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d~nero en mercancra y nueva transformación de 1a mercancra en di

nero. De otro modo: comprar para vender. Cua1quier dinero que -

rea1iza ese movimiento conviértese en capital. 

der

de l.as 

Conviene observar que ese movimiento --comprar para ven-

no se diferencia de la forma ordinaria de la circulaci6n -

mercancl'.:as, 

ro: el capitalista. 

sino para quien imprime el movimiento a1 dine

En realidad se compone de dos actos de 1a 

circu1aci6n ordinaria --compra y venta-, separados de 1os que r~ 

gu1armente los preceden y siguen, y se considera que constituyen-

una operación completa. El 

ta para la persona a quien 

~Jrimer acto -la compra- es una ven

compra el capitalista; el segundo -la 

venta-- es una compra para la persona a quien el capitalista ven

de: s61o existe aquf el encadenamiento ordinario de los actos co-

munes de la circu1~ci6n. Comprar 

pleta, distinta de la circulaci6n 

punto de vista del capitalista. 

para vender, como operaci6n co~ 

ordinaria, sólo existe desde el 

En cada uno de los dos movimientos, mercancra-dinero-mer

cancía y dinero-mercanc!a-dincro, se presentan cara a cara dos -

e1ementos materiales id~nticos: mercancra y dinero. Pero, mien-

tras que el primer movimiento ~la circulación simpLe de 1as mer

canc.!as- principia por la venta y acaba por la compra, el. segun

do --la circuiaci6n del dinero como capital-- empieza por 1a com-

pra y termina por la venta. En la primera forma, el dinero acaba 

por convertírse en rnercanc!a destinada a servir de valor de uso,-

de cosa útil. Arrastrado por el acto de la compra, el dinero se-
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aleja de su punto de partida, y se gasta definitivamente. En la-

segunda, el comprador pone su dinero en circulací6n para recobraE 

1o en último t~rmino como vendedor. Este dinero, que torna a su 

punto de partida, fue sencillamente anticipado~ cuando se le pu~o 

a1 principio en circulací6n. 

La Plusval!a.- La natisfaccí6n de una necesidad -un valor 

de uso-. Ese es el. objeto determinante del. prim-=-r movimiento, 

que termina en un cambio de productos de igual cantidad como val~ 

res aunque de cual.ida<l di_!c-rcnt:c como 'l.•alorcs de uso; por ejemplo: 

tela y vestido. Puede ocurrir que In tela se venda en m•s de su 

valor o el traJe comprado en menos. resultando as! perjudicial 

uno de los cambistas; pero esa posible dcsiguald~d de los valores 

cambiados •'s s6lo un accidente en el caso supuesto. El carácter-

normal de esa forma de circulaci6n es la iqualdad de valor de am

bos extremos, es decir, de las dos mercancías. 

El segundo movimiento termina de ~náloga manera que empi~ 

za: por el dinero. Y su obJeto determinante es el valor de cam--

bio. Los dos ex~remos ~!as dos s~mas de dinero--, idénticos en-

cuanto a su ca1idad y utilidad, s6lo se difieren por su cantidad; 

v. gr.: cambiar 100 pesetas por 100 pesetas seria una operaci6n 

inGtil; de consiguiente. e~ movimiento dinero-mercanc!a-dinero s~ 

1o puede tener raz6n <le ser en lJ diferencia cuantitativa de am--

has sumas de dinero. En fin, sale de la circulaci6n más dinero -

del que entr6. La forma completa de este movimiento es,, por eje~ 

plo. 200 pesetas - 2.000 libras de algod6n-220 pesetas; concluye-
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en el cambio de una suma de dinero, 200 pesetas, por una suma ma 

yor, 220 pesetas. A este excedente, a este acrecentamiento de 20 

pesetas, es a lo que llamamos plusvalía; es decir, sobre valor o-

aumento de valor. Por lo tanto, no s6lo se conserva en la circu-

1aci6n el valor anticip~do, sino que se hace mayor, y esto es lo 

que lo convierte en capital. 

E1 movimiento que consiste en vender para comprar, que 

propende a la apropiaci6n de cosas aptas para satisfacer determi

nadas necesidades, encuentra fuera de la c~rculaci6n un límite en 

e1 consumo de las cosas compradas: esto es, en la satisfacci6n de 

las necesidades. Recíprocamente, el movimiento de comprar para -

~ender, que tiende al aumento de valor, no tiene límites; porque

si se estanca el valor, que s6lo aumenta por su continua renova-

ci6n, no se aumentará. 

El filtimo t~rmino del movimiento dinero-mercancta-dinero, 

22 pesetas en nuestro CJCmp1o, es e1 primero de un nuevo movimien 

to de igual linaje, cuyo término filtimo es mayor que aqu~l y ast

sucesivamente. 

Como representante de ese movimiento, e1 poseedor del di

nero se convierte en capitalista. El movimiento continuo de la -

ganancia constantemente renovada por el lanzamiento continuo de1 

dinero en la cir~ulaci6n --la plusval~a creada por el valor~ es

su Gnico objeto. No se preocupa para nada del valor de uso, de 

1a utiiid3d. Para ~1, mercancías y dinero sólo funcionan como 
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formas diferentes del valor que, cambiando incesantemente de for

ma, cambia tambi~n de magnitud y parece haber a~quir-ido la propi~ 

dad de procrear. Bajo la forma de dinero, el valor principia, 

termina y vuelve a comenzar su procedimiento de adquisici6n de 

plusva1~a- Bajo 1a forma de mercanc~a aparece como instrumento -

para forjar dinero. La f6rmu1a general del capital, tal como se

manifiesta en 1a circu1aci6n, es ésta: Comprar para vender más e~ 

ro. 

LA FUERZA DE TRABAJO ORIGEN DE LA PLUSVALIA 

E1 aumento de valor que convierte al dinero en capita1, 

no puede provenir del dinero. Si es verdad que sirve de medio de 

compra o de medio de pago, no hace m~s que rca1izar los precios -

de las mercanc1as que compra o paga. Si queda como es,cvidente--

mente que no aumenta. Es, pues, necesario que ia mudanza de valor-

provenga de ld merrancia comprada y luego más ~ara. 

Esa mudanza no puede efectuarse en la compra ni en 1a re

venta, pues en ambos actos sólo hay un cambio de valores equiva--

1ente~ segGn nuestra hipótesis. Luego no queda m~s que una supv

sici6n posible: que la mudanza proceda del uso de la mercanc~a -

después de su compra y antes de su reventa. Pero se trata de una 

a1teraci6n en el valor cambiable. Para obtener un aumento de ese 

va1or cambiable por el uso de una mercancta, ser~a preciso que el 

capitalista tuviera la buena suerte de descubrir en la circu1a- -

cí6n una mercancra que poseyese la virtud especial de ser, por su 
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empleo, fuente de valor cambiab1e , hasta el punto del acto de us~ 

la ~consumirla~ equivaliera a crear valor. 

Y, en efecto,e1 capitalista encuentra en e1 mercado una -

mercanc~a que posee esa virtud especial. La mercanc~a en cuesti6n 

se llama potencia o fuerza de trabajo. En esta denominación se -

comprende el conjunto de facultades musculares e intelectuales -

que existen en el cuerpo de un hombre, y que debe poner en activi 

dad para producir cosas Gtiles. 

El cambio indica que los cambistas se consideran rectpro

camente propietarios de las mercancías cambiadas que obran libre

mente y con iguales derechos. La fuerza, pues, de trabajo s61o pu~ 

de venderla su propio dueño; él debe gozar jurtdicamente de los -

mismos derechos que el dueño del dinero con quien trata; debe ser 

árbitro de disponer de su persona y vender su fuerza de trabajo -

por un tiempo determina.do, de manera que, tr.::inscurriC.o ese tiempo, 

recobre plena posesi6n de e1la. Si la vendiese de por siempre, 

se har~a esclavo, y de mercader se convertir~a en mercanc~a. 

Adem~s, para que el dueño del dinero encuentre fuerza de

trabajo que comparar, es preciso que e1 poseedor de ella, despro

visto de medios de subsístencia y producci6n --materias primas, 

por ejemplo, herramientas, etc.-- que le permitan satisfacer sus

necesidades, vendiendo 1as rnercanc~as que constituyen el producto 

de su trabajo, est~ obligado a vender su fuerza de trabajo como -

mercanc~a, por no tener otra que vender ni otro medio de qué viviL 
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Es obvio que 1a natura1eza no produce por un 1ado poseed~ 

res de dinero o de mercanc1as, y por otro individuos que s61o po-

sean su fuerza de trabajo- Esta re1aci6n, sin fundamento natura~ 

tampoco es una re1aci6n socia1 comGn a todos 1os per1odos de 1a -

historia. Y 1o que caracteriza a 1a 6poca capitalista es que e1-

poseedor de 1os medios de subsistencia y de producci6n encuentra-

en el mercado al trabajador, cuya fuerza de trabajo reviste 1a 

forma de mercanc~a y el trabajo, por consecuencia, la forma de 

trabajo asalariado.{1) 

b) • LA ACUMULACION PRIMITIVA UEL CAPITAL 

Despu~s de varios movimientos el dinero se convierte en -

capital, e1 capital en origen de p1usval1a y 6sta en origen de un 

nuevo capital. Mas la acumulaci6n capitalista supone la presen--

cia de la plusval!a, y ésta el modo de producci6n capitalista, a 

su vez, depende de la acumulaci6n ya operada en manos de product~ 

res mercantiles, de capitales bastante importantes. Todo este m~ 

vimíento, pues, parece que gira en un cfrculo vicioso, del que no 

podr~a salirse sin admitir una acumulaci6n primitiva, que sirva -

de punto de partida a 1a producci6n capitalista en 1ugar de proc~ 

der de ella. ¿Cuál es el origen de esta acumulaci6n primitiva?. 

Según 1a historia real y verdadera, la conquista, la ser

vidumbre, el robo a mano armada, el reinado de 1a fuerza son 1os-

"El Capita1" de Carlos Marx. 
1971. Pág. 191. 

Editores Mexicanos Unidos, México -
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que han triunfado siempre. Por el contrario, en 1os manuales de-

Econom~a política es el idilio que ha florecido siempre; jam~s ha 

habido otros medios de enriquecerse, sino el trabajo y el derecho. 

En realidad, los m~todos de la acumulación primitiva son todo la

que se quiera, excepto materia de idilio. E1 esca~otco de 1os -

bienes de las iglesias y hospitales, la enajenación fraudulenta -

de los dominios del F.stado, ·e1 robo de las tierra& comunales, 1a

transformaci6n terrorista de la propiedad feudal en propiedad mo

derna privada, son los orígenes idílicos de la acumulación primi

tiva. 

Si en la relación entre capitalismo y asalariado el prim~ 

ro desempeña el papel de dueño y el segundo el de servidor, es 

merced a un contrato por el cual no s6lo se pone el asalariado al 

servicio del capitalista, y por lo tanto bajo su dependencia, sin:> 

que hasta ha renunciado a todo derecho de propiedad sobre su pro

pio producto. 

¿Por qué hace el asalariado ese convenio? Porque s6lo po

see su fuerza personal, el trabajo en potencia, miestras que to-

das las condiciones exteriores requeridas para dar corporeidad a

esta potencia --la materia y los instrumentos necesarios para e1-

ejercicio util del trabajo, la facultad de disponer de las subsi~ 

tencias indispensables para la vida~ se encuentran en el lado -

opuesto. 
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La base del sistema capitalista es la separaci6n radical-

del productor y los medios de producci6n. Para que este sistema-

se establezca, es necesario, pues, que los meñios de producci6n,

en parte, al menos, se hayan arramcado ya a los prod1Jctores que -

l.os empleaban en realizar su propia potencia de trabajo, y que es 

tos medios los hayan detectado ya los productores mercantiles, 

que los emplean en traficar con el trabajo ajeno. El movimiento-

hist6rico que da por resultado el divorcio entre el trabajo y sus 

condiciones ~los medios de producción-- es el significado de la

acumulaci6n primitiva. 

Explicaci6n.del Movimiento Hist6rico que ha Reemplazado a1 Régi-

men Feudal con el Capitalista. 

dal.. 

El orden econ6mico capitalista ha sal.ido del. seno del. fe.!!_ 

La disoluci6n del uno ha disgregado los elementos constitu-

ti.vos del otro. 

Para que el trabaJador, el productor inmediato pudiese -

disponer de: su propia, necesitaba ante todo no estar sujeto a una 

tierra o a otra persona. Tampoco podta llegar a ser vendedor li-

bre de trabaJo, llevando su mercancía --la fuerza de trabajo-- -

dondequiera que encontrase un mercado, sin haberse sustra~do 1a -

r~gimen de los gremios con sus patronatos, J ur.:idos, leyes de 

aprendizaje, etc. El movimiento hist6rico auc transforma a 1os 

productores en asalariados, se presenta, pues, como su emanipa

ci6n de la servidumbre y del régimen de los gremios. Por otra pa~ 
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te, si 1os emancipados se venden a s~ mismos, es porque se ven -

ob1igados a e11o para vivir: porque han sido despojados de todos-

1os medios de producción y de todas 1as garant~as de existencia -

ofrecidas por el antiguo orden de cosas. La historia de su expro

piaci6n no tiene r~pl1ca, pues se halla escrita en la historia de 

1a humanidad con l.ctras indel.eb1es de sangre y fuego. 

En lo que respecta ~ los capitalistas empresarios, estos

nuevos potentados no sólo tcn1an que destituir a los maestros de

of icios, pero tambi6n a los mono¡:-.X>lizadorcs feudales de las fuen-

tes de riqueza .. Desde este punto de vista su advenimiento se pr~ 

senta como el resultado de una lucha victoriosa contra el poder 

señorial con sus irritantes privilegios y contra el r6gimen de 1os 

gremios por 

ducci6n y a 

1as trabas que opon~a al 

l.a libre explotación del 

libre desarrollo de 1a pro-

hombre por el hombre- E1 pr~ 

greso ha consistido en variar la forma de la explotaci6n: 1a feu

dal se ha convertido en capitalista. 

Después de Haber Sido Sometido a la Explotaci6n por 1a Fuerza Br~ 

ta, ei Trabajador Acaba por Someterse Voluntariamente. 

No basta por un lad0 que se presenten l.as condiciones ma

teriales Cel trabaJo en forma de capital, y, por otra, hombres -

que nada tien::?n guc vender, como no sea su fuerza de trabajo_ Tam

poco basta que se les obl.igue por la fuerza a venderse vo1untari~ 

mente~ 
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La burguesía incipiente --y este es un momento esencia1 -

de la acumu1~ción primitiva-- no podr~a prescindir de la intcrve~ 

ci6n continua de1 Estado para pro1ongar la jornada de trabajo, p~ 

ra ~reglamentar-- el salario, esto es, para conservar al trabaj~ 

dor en el grado de dependencia deseado, abrum~ndole bajo el yugo

del salario mediante leyes de un terrorismo grotesco, leyes que 

iban dirigidas er. ~1 Occidente de Europa --a fi~es del siglo XV y 

durante el XVI contra el proletariado sin casa ni hogar, contra 

los padres de la clase obrera de hoy, castigados por haber sido 

reducidos al estado de vagabundos y de pobres, la mayor parte de-

1as veces a ronsccuen~ia de una cxpropiaci6n vio1enta. 

No olvidemos que desde el principio de la Revolucí6n fra~ 

cesa la burgucs!a se atrevi6 a despojar a la clase obrera del de-

recho de asociaci6n que apenas acababa de conquistar. Por una --

1ey de 14 de Junio de 1791 se consign6 que cualquier acuerdo tom~ 

do por los trabajadores para la defensa de sus intereses comunes, 

fuese declarado -atentatorio a la libertad y a la Declaraci6n de

los derechos del hombre- y cast~gado con multa y privación de los 

derechos de ciudadano. 

Con el progreso de la producción capital1sta se forma una 

ciase cada vez más numerosa de trabajadores que, gracías a la edu 

caci6n y a las costumbres trasmitidas, se a11ana a las exigencias 

de1 régimen econ6mico actual de un modo tan instintivo como se --

conforma con las variaciones atmosf~ricas. En cuanto este modo 

de producci6n adquiere cierto desarrollo, su mecanismo destruye 
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l.a resistencia. La presencia constante de un sobrante relativo -

de poblaci6n mantiene la l.ey de l.a oferta y de la demanda de tra

bajo, y por 10 tanto el sal.ario, dentro de l~mitcs adecuados a --

1as necesidades del capital.. La presión sorda de las relaciones -

econ.'l•nicas consuma e1 despotismo del capital sobre el trabajador. 

A veces se recurre aun a la violencia, ai emp1eo de 1a fuerza br~ 

ta, pero s61o excepcional.mente. En e1 curso ordinario de 1as co-

sas, e1 trabajador puede quedar abandonado a 1a acci6n de 1as -1~ 

yes natural.es- de 1a sociedad, esto es, a 1a dependencia del. cap~ 

ta1, engendrada. defendida y perpetuada por e1 propio mecanismo -

de 1a producción. 

ESTABLECIMIENTO DEL MERCADO INTERIOR PARA EL CAPITAL INDUSTRIAL 

La continua expropiación de los labradores, fomentada por 

l.as 1eyes bárbaras contra los vagabundos. introdujo vio1entamente 

en 1a industria de las ciudades multitudes enormes de proletarios 

y contribuyó a destruir la antigua industria doméstica. Conviene 

que nos detengamos un momento a examinar ese elemento de ia acum~ 

laci6n primitiva. 

Antiguamente. la misma f ami1ia campesina e1aboraba en pr~ 

mer 1u9ar ~y luego consu.m~a directamente. a io menos en gran pa~ 

te~ l.os vfveres y ias materias primas producto de su trabajo. De 

meros vaiores de uso que eran~ al convertirse en mercancras, es-

tas materias primeras se vend!an a las manufacturas, y los obje-

tos que gracias a el.la se e1aboraban en e1 campo, se transforma--
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en artl'.cul.os de manufactura, a 1os que e1 campo serv1a de __ mercado

Desde entonces desap~reción 1a industria doméstica de 1os 1abrie-

908- Tal. desaparición es l.a Qnica que puede dar al. mercado inte~ 

rior de un pal'.s l.a extensi6n y constituci6n que exigen 1as necea~ 

dades de l.a producción capitalista-

Sin embargo, e1 per!do ~anufactu~er~ propiamente dicho no 

consigue hacer radical esta revo1uc16n. En efecto, si destruye en 

ciertas ramas y en determinados puntos la industria doméstica, t~ 

bién le da vida en otros. Ese período contribuye a 1a formación 

de una ciase de pequeños l~bradores, para quienes e1 cultivo de 

la tierra es una operaci6n secundaría, y el trabajo industria1, 

cuyo producto vence a las manufacturas directamente o por media-

ci6n del comerciante, es la ocupaci6n preferente. La. grande in-

dustria es la que separ~. en definitiva. la agricultura de la in

dustria doméstica de los campos, arrancando sus ra~ces, que son -

el hilado y el tejido a mano. 

De esta separación fatal. datan e1 desarro1l.o necesario de 

1os poderes co1ectivos del trabajo y la transformación de 1a pro

ducción, dividida, rutinaria, en combinada y cientl'.f ica. La indu~ 

tria mec~nica, acabando esta separación, es la primera que entre

ga a1 capital. todo el mercado interior de un pal'.s-
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ORIGEN DEL CAPITALIST~ 1NDUSTRIAL 

Es indudable ~ae muchos jefes de gremios, artesanos inde

pendientes, y aun obreros asa1ariados, se han hecho, desde luego, 

pequeños capitalistas, y que, paulatinamente, gracias a una expl2 

taci6n siempre creciente de trabajo asalariado seguida de una acu 

mu1aci6n corre1ativa,. hayan sa1ido por fin de su concha, transfor 

mados en capitalistas de la cabeza hasta los pies. Sin embargo, 

esta transformaci6n lenta del capital no respond~a. de ningOn mo

do, a las necesidades comerciales del nuevo mercado universa1, 

creado por los grandes descubrimientos del siglo XV. 

Pero la Edad Media hab~a legado dos especies de capita1 -

que prosperan bajo los más diversos reg!mcncs de econom~a social, 

y que, antes de la ~poca moderna,. ocupan por s! solos la catego--

r~a del capital. Tales son el capitill usuaruio y el capital co--

mercial. Ahora bien, la constituci6n feudal de los campos y 1a 

organizaci6n corporativa de las ciudades, barreras que imped~an 

al capital dinero ~formado por el doble camino de la usura y del 

comercio--- transformarse en capital industrial, concluye·ron por -

desaparecer ... 

El descubrimiento de las minas de oro y plata de América, 

e1 entierro en ellas de sus hdbitantes, reducidos a la esclavitud 

o a1 exterminio, los amagos de conquista y de saqueo en las In- -

d~as orientales, la transformaci6n de Africa en territorios para-

1a caza de negros, fueron los procedimientos suaves de acumula- -

c~6n primitiva con que se manifest6 en su aurora la era capita1i~ 
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ta. Inmediatamente después estalla la guerra mercantil, que lle-

ga a tener el mundo entero por teatro. Empezando por la rebelión 

de Ho1anda contra España, adquiere proporciones gigantescas en 1a 

cruzada de Inglaterra contra la Revolución Francesa, y se prolon

ga hasta nuestros d!as en expediciones de piratas, como 1as famo

s~s guerras del opio centra China. 

Algunos de los diferentes métodos de acumulación primiti

va --rég11n'7".n colonial, deudas públicas, hacienda moderna, sistema 

proteccionista, etc. descansan en el empleo de la fuerza. Pero -

todos,. sin exccp.~iún, explotan el poder del Estado, la fuerza co!!. 

centrada y organizada de la sociedad, a fin de precipitar violen-

tamentc el paso del orden ccon6mico feudal al capitalista, 

viar los períodos de transici6n. Fr. efecto, la ruerza es 

y abre 

la par-

tcra de toda sociedad en v!as de alumbramiento. L.a fuerza es un -

agente econ6mico. 

REGIMEN COLONIAL, DEUDAS PUBLICAS, SISTEMA PROTECCIONISTA 

El r~gim~n co1onial comun1c6 gran impulso a 1a navegaci6n 

y al comercio, y p~odujo las socied~de~ mercantiles, a las que 

1os gobiernos concedieron monopolios y ~rivileqios, medios poder~ 

sos para e.fectuar la concentraci6n de los capitales. Dicho régi-

men proporcionaba mercados a las manufacturas n.:icíentcs, cuya fa

cilidad de acumulac16n se duplic6 graci.as al monopol1o del merca

do en las colonias. Los tesoros directamente usurpados fuera de -

Europa por el trabaJo forzoso ec Jos ind!genas, reducidos a la es 
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clavitud por e1 robo y e1 asesinato volvran a la madre patria pa-

ra funcionar como capitales. En nuestros dras, la superioridad -

industria1 imp1ica la comercial: pero, en la época manufacturera

propiamente dicha, la superioridad comercial es la que da la sup~ 

rioridad industrial. De ahr el importante papel que desempeñ6 en 

aquella ~poca el régimen colonial. 

E1 sistema de las deudas pUblicas, cuya aplicaci6n inici~ 

ron en la Edad Media Venecia y G~nova, invadió definitivamente a

Europa durante la ~poca manufacturera. La deuda pGblica --o en 

otros términos, la enajenaci6n del Estado, sea desp6tico, consti

tucional o republicano~ es la que da carácter a la era capitali~ 

ta. La única parte de la llamada riqueza nacional que entra efe~ 

tivamente en la poscsi6n colectiva de los pueblos modernos, es su 

deuda pGblica, guc obra como uno de los agentes m~s enérgicos de

la acumulaci6n primitiva. Con facilidad m~gica dota al dinero im

productivo de la virtud procreadora, transfcrm5ndolo as~ en capi

tal, y sin que por eso se halle expuesto a sufrir los riesgos in

separables de su empleo 1ndustrial y aun de la usura privada. 

En verdad, los guc prestan al Estado no dan nada, pues su 

capital, transformado en efectos públicos de f~cil circulací6n, 

con~Lnúa funcionando entre sus manos como sí fuese numerario. Pe

ro, ~ejando a un ~ado la clase de rcnt1~tas ociosos creada as~, y 

la fortuna improvisada de los hacendi~tas intermediarios entre el 

gobierno y la naci6n, la deuda públicJ ha ~omunicado impulso a 

la& sociedades por acciones, al comercio de toda clase de papeles 
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negociab1es, a 1as operaciones dudosas, a1 agio, en fin, a 1as j~ 

gadas de Bo1sa y a 1a soberanra moderna de 1a banca. 

Desde su creaci6n, 1os grandes bancos enga1anados de trt_!:! 

ios naciona1es, s61o son asociaciones de traficantes privados, que 

se estab1ecen a1 lado de 1os gobiernos, y merced a 1os privi1e

gios que éstos l.es conceden, hasta 11,:gan a prestarl.e e1 dinero 

de1 pl'.Ibl.ico. 

Como 1a deuda pfib1ica est~ sustentada en 1a renta pfibl.ica, 

que ha de satisfacer los intereses anuales de aqué11a, e1 sistema 

de 1as contri~uciones era 1a consecuencia obligada de 1os emprés

titos naciona1es. Los empréstitos, que permiten a 1os gobiernos -

atender a los gastos extraordinarios, sin que los contribuyentes

se resientan de ellos en seguida, producen, al cabo, una elevaci6n 

en las contribuciones. Por otra parte, el recargo de impuestos -

que determina la acumulaci6n de las deudas sucesivamente contra-

~das, obliga a los gobiernos a recurrir a nuevos empréstito~. en

caso de nuevos gastos extraordinarios. El sistema fisca~ moderno, 

que descansa ante todo enla contribuci6n de los art~culos de pri

mera neces~dad, y produce6 por lo tanto, la elevaci6n de su precio 

se ve arrastrado por su propio mecanismo a ser cada vez m~s pesa

do e insoportable. El recargo excesivo de las cuotas en e1 princ~ 

pio ~no un incidente de dicho sistema~ que ejerce una acci6n ex 

propiadora sobre el labrador, e1 artesano y dem~s e1ementos de 1a 

ciase media. 
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La gran parte que toca a 1a deuda pGblica y al sistema 

fisca1 correspondiente en 1a capitalizaci6n de la riqueza y en 1a 

e~p..~opiaci6n de 1as masas, ha inducido a multitud de e~critores a 

ver en est~ ~en6rneno 1a causa primordia1 de 1a miseria de 1os pu~ 

b1os mOdernos. 

E1 sistema proteccionista, com ayJda de ios derechos pro

tectores, de 1as primas de exportaci6n, de los monopolios de ven

ta en e1 interior, etc. fue un medio artificia1 de crear fabrica~ 

tes, de expropiar trabajadores independientes, de transformar en

capita1 los instrumentos y condiciones materiales de1 trabajo, de 

reducir a viva fuerza el paso del antiguo sistema de producci6n -

a1 sistem~ moderno. _ procedimiento de fabricaci6n de fabrican-

tes aun se simplific6 en ciertos paises donde Colbert habta form~ 

do escuela: la fuente misteriosa de donde el capital primitivo 

llegaba directamente a los especuladores en forma de adelanto, y

aun de donativo, fue con frecuencia el tesoro pGb1cio. 

Régimen colonia1, deudas ptiblicas, dilapidaciones fisca--

1es, protecci6n industrial, guerras comerciales, etc., adquirie-

ron un desarro11o gigantesco durante la primera juventud de"1a -

grande industria. 

En resumen, as~ es como el trabajador se ha divrciado de-

1as condiciones de trabajo, y como éstas se han transformado en -

capita1 y la masa del pueblo en asalariados. E1 capital viene a1-

mundo sudando sangre y lodo por todos sus poros. 
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SUPRESION POR LA PROPIEDAD CAPITALISTA DE LA PROPIEDAD 

PRIVADA SUSTENTADA EN EL TRABAJO PERSONAL 

Se puede considerar que de 1a acumu1aci6n primitiva y de

su formaci6n hist6rica, está 1a expropiaci6n de1 producto inmedi!!_ 

to, 1a desaparici6n de 1a propiedad fundada en e1 trabajo perso-

na1 de su poseedor. 

La propiedad privada, como opuesta a la colectiva, s61o -

existe donde los instrumentos y dem~s condiciones exteriores de1-

traba jo perten~ce:i. ~ pc:.rt:iéulares, ·pero, según que éstos sean tr!!, 

bajadores o no, cambia de aspecto la propiedad privada. 

La propiedad privada del trabaJador que posee los medios

medios para poner en práctiva, acompafia a la pequefia industria 

agr~cola o manufacturera, que es la escuela donde se adquieren la 

habilid3d manual, la destreza y l.:i libre individualidad del trab.e. 

jador. Verdad que este modo de producci6n se encuentra en 1a es-

clavitud, la servidumbre y otros estados de dependencia; pero s6-

lo prospero, desarrolla toda su energ!a, y reviste su forma com-

pleta y clásica cuando el trabajador es p~opietario 1ibre de 1as

condiciones de trabajo que él mismo ejercita; el labrador de1 su~ 

lo que cultiva, y el a~tcsano de la herramienta que maneja. como

el artista de su instrumento de trabajo. 

Tal r~gimen industrial de pequefios productores independie.!!_ 

t~s. que trabajan por cuenta propia, imp1ica 1a divisi6n de 1a ~-
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tierra y e1 fraccionamiento de 1os dem~s medios de producci6n. Co 

mo exc1uye 1a concentraci6n de estos medios, tambi6n exc1uye la -

cooperaci6n en gran esca1a, 1a división de1 trabajo en el taller

y en el campo, el maquinismo, el dominio inteligente del hombre -

sobre 1a naturaleza, el lib~e desarrollo de las potencias socia--

1es del trabajo y el concierto y la unidad en el fin, en los me-

dios y en 1os esfuerzos de la actividad colectiva; siendo s6lo -

compatible con "-'" estaclo restringido y mezguinu de la producci6n

y de la sociedad. El perpetuar semejante r~gimcn, si fuera posi-

ble, equiva1dr~a --como dice muy bien Pecqueur-- a -decretar la -

median~a en todo-. 

Pero,. en cuanto 11.cga a cierto grado, ~1 mismo comienzo -

a engendrar los agentes materiales de su disol.uci6n. A partir de

ese momento, las fuerzas y pasiones que comprimer comienzan a ag~ 

tarse en el seno de la sociedad. ~se ró:Jimen est~ condenado a ser, 

aniquilado. Su movimiento de climinací6n, que consiste en trans-

formar lo medios de producci6n individuales y despersos en otros

en otros socialmente concentrados, y en convertir la diminuta pr2 

piedad de la mayor~a en propiedad col~sal de unos cuantos merced

ª la doloroPa y terrible exprop~aci6n del pueblo trab~jador, son-

1os or~genes del capital, que entrañan ~oda una serie de procedi

mientos violentos, de los que sólo hemos mencionado los m~s nota

b1es a1 investigar los métodos de acurnulaci6n primitiva. 

La expropiaci6n de los productores inmediatos se efectGa

con un cinismo implacable, aguijoneado por m6viles infames, por -
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pasiones s6rdidas y aborrecibles en medio de su pequeñez. La pro

piedaa privada, fundada en el trabajo personal; esa propiedad que 

adhiere, por decirlo as~, al trabajador aislado, y aut6nomo a las 

condíciones exter.:'.ores del trabajo, ha sido sup.lantado por l.a pr2 

píedad privada capitalista, fundada en .la exp1otací6n de.l trabajo 

ajeno, en e.l r~gimen de.l salario. 

LA TRANSFORMACION DE LA PROPIEDAD CAPITALISTA EN SOCIAL. 

Desde que este movimiento de transformaci6n ha descompue~ 

to de arríba a abajo la vieja ~ociedad; desde que los productores 

se han convertido en pro1ctarios, y sus medios de trabajo en cap~ 

ta1; desde que el r6gimen capitalista se sost~ene por la Qnica 

fuerza econ6mica d~ las cosas, la socializaci6n futura del traba

jo, as! corno la transformaci6n progresiva de la tierra y de los -

demás medios de producci6n en instrumentos socia.lmente explotados 

--comunes, en una ¡•alabra--, la elimínaci6n futura de las propie

dades privad&s va a revestir nueva forma. No es al trabajador in

dependiente a quien habrá que expropiar ahora, sino al capitdlis

ta, al jefe de un ej~rcito o de una escuadra de asalariados. 

Esa expropiaci6n realiz:1 por la acci6n misma de las leyes 

de la producci6n capitalista, que propenden a la concentraci6n de 

.los capítales. Al mismo tíempo que la <..:cntralizac16n --expropia-

cí6n de la mayorra de los capitalistas por la minorra--. se desa

rro1ian, cada vez en mayor escala, la aplicación de la ciencia a-

1a índustría, la explotací6n dé la tierra con método y la trans--



- 22 -

formaci6n en conjunto de la herramienta en instrumentos poderosos, 

s61o por el uso común, y, por consecuencia, la econom~a de los m~ 

dios de producci6n y las relaciones de todos los pueblos en el 

mercado universa1. De ah~ procede el carácter internacional que-

lleva impreso el régimen capitalista. 

A medida que disminuye e1 número de 1os potentados capit~ 

1ista que usurpan y monopolizan todos los beneficios de este pe--

r~odo de evoluci6n social, aumenta 1~ miseria, 1a opresi6n, 1a e~ 

c1avitud, ]~ degradaci6n, la cxplotaci6n. Pero también aumenta 1a 

resistencia de la clase obrera, cada vez mSs numerosa y mejor di~ 

cip1inada, unidad y organizada por el propio mecanismo de la pro~ 

ducci6n capita1ista. E1 monopo1io de1 capita1 ha 11egado a ser -

un obstSculo para el sistema actual de producci6n, que ha crecido 

y prosperado ccn 61 y gracias a ~l. La socia 1 izilci6n del trabajo-

y la centraliz~ci6n de ~us resortes materialc~ han llegado a un 

punto no pueden ya encerrarse en el molde c~pitalista, que est~ 

pr6ximo a romperse. La hora postrera de 1a propiedad capitalista 

ha sonado, ya 1os expropiadores van a ser expropiados. (2) 

e). EL MAQUINISMO Y LA GRAN INDUSTRIA 

Como todo desarro11o de 1a fuerza productiva del trabajo, 

el empleo capitalista de 1as máquinas s61o aspira a disminuir el-

precio de 1as mercanc~as y, por consecuencia, aminorar 1a parte -

(2) "El Capit::al" de Car1os Marx. Editores Mexicanos Unidos. México 
1971 Pag. 34. 
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de la jornada en que el obrero trabaja para s1: mismo a fin de pr~ 

longar la otra parte en que trabaja para el capitalista_ COIDo l.a

manufactura, es un método particular para fabricar plusval1:a rel.!!_ 

tiva. 

La fuerza de trabajo en la manufactura y el instrumento 

de trabajo en la producción mercanc1:a son los puntos de partida 

de la revoluci6n industrial. Por lo tanto, conviene estudiar de 

qué modo el instrumento de trabajo se ha convertido de utensilio

en máquina, precisando as~ la diferencia que existe entre la dlt.!_ 

ma y el primero. 

Todo mecanismo desarroll.ado se compone de tres partes-·

esencialmente distintas: motor, transmisi6n y máquina de opera- -

ci6n. 

El motor comunica el impulso a todo el mecanismo. Engen-

dra su propia fuerza de movimiento --como la máquina de vapor-- o 

recibe el impulso de una fuerza natural exterior como l.a rueda h.!_ 

dráulica de un salto de agua y el aspa de un molino de viento de

las corrientes aéreas. 

transmisión compuesta de 

cétera, lo distribuye, lo cambia de 

trasmite a la máquina de operaci6n, 

volantes, correas, poleas, 

forma si es necesario y 1o 

a la máquina-utensilio- El 

comunicar a 

~ 

l.a ter y la transmisión sólo existen, en efecto, para 

máquina-utensilio el movimiento que la hace actura sobre el. obje-
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de trabajo y cambiar de forma. 

Examinando 1a máquina-utensi1io, encontramos en grande, 

aunque bajo formas modificadas, los aparatos e instrumentos que 

emp1ea e1 artesano o e1 obrero manufactero; pero de instrumentos

manua1es de1 hombre se han convertido en instrumentos mecánicos -

de una máquina. La m~quina-utcnsi1io es, pues, un mecanismo que,

recibiendo el movimiento adecuado, efcctua con sus instrumentos -

1as mismas operaciones que e1 trabajador con instrumentos semeja~ 

tes. 

Desde que e1 instrumento, fuera ya de la mano de1 hombre, 

1a mano a un mecanismo, 1a m~quina-utcnsi1io reemplaza a la si.m-

p1e herramienta y realiza una revoluci6n aun cuando el hombre co~ 

tinúa impu1sándola sirviendo de motor: pues el número de utensi--

1ios que el hombre puede manejar al mismo tiempo está limitado -

por el número de sus propios 6rganos: si s6lo posee dos manos pa

ra tener agu)as, la máquina de hacer medias, movida por un hombre, 

hace puntos con muchos millares de agujas; el nGmero de utensi-

1ios o herramientas gue una sola m~quina pone en actividad a 1a 

vez, se ha emancipado, pues, del limite org~nico que no pod~a -

traspasar el utensílio manual. 

Hay instrumentos que muestran claramente el doble papel 

de1 obrero como símple motor y como ejecutor de la mano de obra 

propíamente dícha. E1ijamos el trono como ejemplo: el pie actúa

sobre e1 peda1 como motor, mientras las manos hílan trabaJando --
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con e1 huso. De esta G1tima parte de1 instrumento --órgano de 1a 

operaC":i.6n manua1-- se apodera, en pr1.mer térm:l.no, l.a revol.uci6n -

industria1, dejando a1 hombre 1a nueva tarea de vigil.ar l.a máqui

na, a1 mismo tiempo que e1 pape1 puramente mecánico del. motor. 

Luego 1a máquina, punto de partida de l.a revo1uci6n indus 

tria1, reempl.aza al operario que maneja una herramienta con un ~ 

canismo que trabaja a 1a vez con muchos utensi1ios semejantes, y

que recibe el impu1so cte una fuerza Gnica, sea culquiera 1a forma 

de esta fuerza. Sin embargo, esta máquina utensil.io s61o es e1 -

e1emento simple de la prod1Jc:ci6n mecánica. 

A 11egar a cierto punto no es posib1e aumentar 1as dimen~ 

siones de 1a máquina de operación y el nGmero de sus utensi1ios -

m~s que cuando se dispone de un~ fuerza de impu1so superior a 1a

de1 hombre, sin contar con que 6stc es un agente muy imperfecto -

si se trata de producir un movimiento continuo y uniforme. De es

te modo, al sustituirse el utensilio con una máquina movida por 

e1 hombre, se hizo en seguida necesario reemplazar a1 hombre en 

e1 papel. de mot-r por otras fuerzas naturales .. As.!:, se recurrí6 .. -

al. caba1lo, al viento y al agua; pero s6lo en la máquina a vapor

de Watt se encon~r6 un motor capaz de engendrar por s~ mismo su -

propia fuerza motriz, consumiendo agua y carb6n, y cuyo 1imitado

grado de potencia se reguld perfectamente por el hombre. Además,

no siendo condíci6n precisa que se motor funcione en los 1ugares

especia1es donde se encuentra la fuerza motriz natura1 --como su

cede con e1 agua~ puede transportarse e insta1arse a11~ donde se 
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encuentra 1a fuerza motriz natural --como sucede con e1 agua-- -

puede transportarse e instalarse a111 donde se reclame su acci6n. 

Emancipando ya el motor de los limites de la fuerza huma

na, 1a máquina-utensilio, que inau9ur6 la revo1uci6n industrial,

desciende a 1a categoría de s.imple 6rgano del mecanismo de opera

ci6n. Un s6lo motor puede poner en movimiento ml!~~1as máquinas-ut~ 

si1ios. E1 conjunto del mecanismo productivo presenta entonces -

dos formas distintas: la coopcraci6n de muchas ~quinas semejantes 

--como en e1 tejido, por ejemplo-, o una combinací6n de m.Squinas 

diferentes, como ocurre en 1a fílatura. 

En el primer caso, e1 producto se fabrica comp1etamente -

por la misma máquina-utensilio, que ejecuta todas las operaciones, 

y 1a forma propia del taller fundado en el empleo de las máquinas 

--ia f~brica-- se presenta,. en primer tl!rmino, como una aglomera

ción de m~quinas-utensílios de la misma especie, que funcionan a1 

mismo tiempo y en el mismo local. As!, una f~brica de tejidos es

tá formada por la reuní6n de muchos telares mQc~nicos. Pero exi~ 

te aqu~ una verdadera unidad técnica. en cuanto estas numerosas -

máquinas utensilios reciben uniformemente su impulso de un motor

coman. As~ como numerosos utensilios forman los órganos de una m~ 

quina-utensilio, también numerosas máquinas-utensilios forman 

otros tantos 6rganos semejantes de un mismo mecanismo motor. 

En el segundo caso, cuando el objeto de trabajo tiene que 

recorre una serie de transformaciones graduales, el sistema de m~ 
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quinismo 1as realiza merced a máquinas diferentes, aunque com

binadas entre s~. La cooperaci6n ~or divisi6n <lel trabajo que 

caracter.1.za a 1a manufactura, surge tambi~n como combinaci6n -

de m:lquinas de opcraci6n fraccionarias. Sin embargo, se ma-

nif~esta inmediatamente una diferencia esencia~: la división -

del trabajo debe tener en cuenta los l!mítcs de las fuerzas --

humanas, y s61o puede establecerse con arreglo a la posibilidad-

manual de las di\.~crsJ.s operaciones p.:irciales; al contrario, la -

producci6n mec~nica, emancipad~ de los límites de las fuerzas h~ 

manas, funda la división en muchas operaciones de un acto de pr~ 

du~ci6n, en el análisis de los principios contitutivos y de 2os

estados sucesivos de este acto, mientr~s que la cuestión de eje

cuc~6n se resuelve por medio de la mecánica, etc. As! como en la 

manufactura la cooperaci6n inmediata de lo!>; obrero!> encargados 

de operaciones pare.id.les cx19e un nú.~ero proporcional de obreros 

en cada grupo, de igual manera, en la combin~ci6n de m~quinas d~ 

ferentcs, la ocupaci6n continua de unas f.JOr otr.:is, sum.inístrando 

cada cual a la que le siguen el abjoto de su trabaJo. crea una -

relaci6n determinada entre su na.mero, su d1mensi6n, su velocídad 

y el número de obreros que se debe emplear en cada categor~a~ 

Sea cualquiera su forma, el sistema de m~quinas-utensi-

lios que marchan solas bajo el impulso r~cibido por transmisi6n

de un motor central que engendra su propia fuerza motriz, es ia

expresi6n más desarrollada del maquinismo productivo. La máquina 

a1slada se ha sustituido por un monstruo mecánico cuyoo gigante~ 

cos miembros llenan edificios enteros. 
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LA TRANSFORMACION DE LA PROPIEDAD CAPITALISTA EN SOCIAL 

La divisi6n manufacturera del trabajo di6 origen al taller 

de construcci6n donde se fabricaban los instrumentos de trabajo 

y 1os aparatos mecánicos, ya empleados en algunas manufacturas. 

Ese taller, con sus h~biles obreros mec~nicos, permiti6 aplicar 

1os grandes inventos, y en ~l se construyeron las máquinas. A me

dida que se multiplicaron los inventos y los pedidos a~ m~quinas, 

su construcci6n se dividi6 en ramos variados e independiente, de

sarrollándose en cada uno de ello la divisi6n del trabajo. La ma

nufactura, pues, constituye hist6ricamente la base t~cnica de 1a

gran industria. 

Las m~quinas sumistradas por la manufactura hacen que a -

esta 1a reemFlace la gran industria. Pero, al extenderse, la gran 

industria modifica la construcción de la$ máquinas, que es su ba

se t~cníca, 1a subordina a su nuevo principio: el empleo de 1as -

m~quinas. 

As~ como la máquina-utensilio es mezquina mientras e1 hOI_!!. 

bre 1a mueve, y de la misma manera que el sistema mec~nico progr~ 

sa 1entamente, mientras que las fuerzas motoras tradicionales 

--ani.m.a1, viento agua-- no son reemplazadas por el vapor, as~ t~ 

bi~n la gran industria marcha con lentitud, mientras que la m~qu~ 

na d&be su existencia a la fuerza y habilidad humanas, y depende

de la fuerza muscular, del golpe de vista y de la destreza manua1 

del obrero. 
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Esto no es todo. La transformaci6n del sistema de produc-

ci6n en un ramo de la industria implica una transformaci6n en -

otro. Los medios de comunicaci6n y de transporte, insuficientes 

para e1 aumento de producci6n, tuvieron que adaptarse a 1as exi--

gencias de l.a gran industria -- caminos de hierro, paquebotes, 

transat1:inticos -. Las enormes masas de hí.erro, que por efecto 

de esto fue preciso preparar, necesitaron monstruosas m§quínas, 

cuya creaci6n era imposible para el t . ..-abajo manufacturero. 

La grande indu~tria se vió, pues, en la precisión de dir~ 

girse a su medio caracter~stico de producción: a la misma máquina. 

para producir otras mSquinas. Oc este modo se creó una base técn~ 

ca en armon~a con su principio. 

Ten~ase ya en la máquina de vapor un motor susceptible de 

cualquier grado de potencia; mas para fabricar máquinas con m~qu~ 

"nas ha.c~a falta producir mecánicamente las formas perfectas geom~ 

tricas: el c~rculo, el cono; la esfer3, q~e exigen ciertas partes 

de las máquinas. Este problema quedó resulto a principios del si-

glo XIX, con la intervenci6n del chariot en el torno. (3) 

d). -Lhs CRISIS DEL c~~ITALISMO" 

La crisis de superproducci6n o subconsumo, a las aqu~ nos 

(3) "El Capital" de Carlos Marx. Editores Mexicanos Unidos Méxi
co 1971 Pag. 96 
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refer:i..rnos -porque también las hay bancarias, bursátiles, de créd~ 

to, monetarias, etc., tienen su origen en un crecimiento excesivo 

de la proaucci6n de bienes, que la demanda no puede absorber. Es

te tipo de crisis aparece desde principios del siglo pasado, pro

longando su presencia hasta el presente. Algunos consideran que -

es la caracter~stica de los años mil ochocientos y de los mil no-

vecientos. Para Marx son inevitables, por constituir el cord6n -

uri::>ilical del régimen capitalista. Las primeras crisis coinciden

con el triunfo de1 laissez-fairc -en Inglaterra primeramente-, a

pesar del gran perjuicio que le causan. 

Son inevitables en este tégimen, porque a medida que au-

menta la inversi6n en máquinas (capital constante), disminuye la

mano de obra (capital variable) y, consecuentemente, la tasa de -

beneficio. ¿Qu~ hacer entonces? El capitalista cree q·~e aumentan

do la producci6n, combate la baja de sus ganancias totales, por-

que espera desquitarse en la cantidad. Claro gue no lo consigue,

por una sencill~sima raz6n: porque los obreros no pueden comprar

con su salario lo que ellos mismos producen, debido a que 6ste j~ 

más es igual al valor del bien producido; si a esto agregáramos 

que periódicamente se encuentran sin trabaJo, reducidos a1 paro 

forzoso, no hay más remedio que aceptar que 1a incapacidad para 

consumir 1leva directamente a la depresi6n. 

As~ pues, para Marx, la crisis tiende a romper el equili

brio que debe existir entre el capital constante y el capitai va

riable; y, al crecer aquél exageradamente, e1 desastre es inevita 
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bl.e, arrastrando al. abismo una parte del. capital. constante, mucho 

del. cual. jam&s se recupera. Esta descapital.izaci6n permite a l.a

pl.usval.~a tomar nuevo impul.so, el cual. 1.1.eva nuevamente a l.a cap~ 

ta1izaci6n, que, al agudizarse, acarrea una nueva crisis. A ésta

sigue otra, otra mSs y otra. Aunque este desequilibrio no 1.1.eva -

necesariamente a una paralizaci6n total del sistema, ar 1a causa

interrupciones peri6dicas en su cvo1uci6n, cuya consecuencia pue

de ser el. estancamiento del progreso. 

SOCIALIZACION DE LOS MEDIOS DE rRODUCCION 

Marx 1.1.ama a los medios de producci6n, "instrumentes de -

producci6n n. M~s recientemente 

ducci6n". Dichos bienes -tierra, 

se les conoce como "bienes de pr2_ 

máquinas, edificios, etc.-, son-

todos aquéllos que se utilizan para producir otros bienes de pro~ 

ducci6n o bienes de consumo. Todos estos instrumentos son de pr~ 

piedad provada dentro del régimen capitalista, la cual el ma4xis

mo trata de abolir, tal y como lo señala expresa.mente el Manifie~ 

to comunista. 

Para 3lcanzar esta meta, e1 medio es la socia1izaci6n, 

que consiste en expropiar de los instrumentos productivos a los -

capitalistas, y, al mismo tiempo, ponerlos a disposici6n de todo~ 

en beneficio de la naci6n, exc1uyendo la posibilidad de q~e a1gGn 

grupo de personas en particular detente 

mos. Finalmente, asr como la producci6n 

dad de los instrumentos también debe ser 

la propiedad de los mis-

es colectiva, l.a propie-

colectiva. 
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Una vez lograda la socializaci6n, el producto del trabajo 

de todos los integrantes de la comunidad será repartido, de acue~ 

do con el trabajo realizado por cada uno, no sin antes haber ded~ 

cido todos los gastos que el interés coman hayan demandando. En 

estas condiciones, no habr~ sobretrabajo y tampoco plusval~a. 
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En cuanto a 1a posib1e autodestrucción de1 réqimen capi 

ta1ista podemos afirmar.- Autodestrucción -destrucci6n por s1 

mismo- sinnifica ruc las mismas leves ~ue han creado v nermiti-

ño la evo1uci6n dc1 capital.ismo .. serán ..... , la v..ez 1as mismas qu-=:?-

1o l lcven a la tumba, una. vez que haya sido concluida la excava-

ci6n de ella por esas fuerzas. E1 resu1tado es fata1. A1 res--

pecto dice LabrioL:i -partidario de1 marxismo-: "c1 régimen cap~ 

ta1ista engendra é1 mismo su propia negaci6n, con 1a fata1idad -

que preside las- metaJTtorfo=-ois de la naturaleza". 

Varios ~on lus hechos que ponen de manifiesto 1a marcha 

de1 proceso autodestructivo. Las crisis, e1 pauperismo y 1a mu~ 

tip1icaci6n de sociedades anónimas no dejan 1ugar a duda. (4) 

LA CATASTROFE FrNAL DEL CAPITALISMO 

Para tinalizar podemos afirmar que hay una tercera al--

ternativa, la ~ás factible para el marxismo: la "catástrofe" fi-

na1 de1 capita1ismo. Est~ se producirá durante una crisis part~ 

cularmente grave, que es uno de los más serios desequilibrios de 

que adolece el ré~imcn. Ahora, esta.ria ya tan carcomido, a con-

secuencia de que, cada vez 1a5 crisis son más frecuentes y más -

extensas, en el tiempo y en el espacio, que su derrumbe ser4 más 

f.!l.cil. Por otra parte, 1a concentraci6n habrá llegado a ta1 ma-

durez, que será particularmente fácil la expropiaci6n socia1ista, 

ya que bastará una sencilla firma para que los t1tu1os de propi~ 

dad de la burgucs1a pasen a propiedad de 1a naci6n. En esta foE. 

ma, casi pasará des~percibido el caMbio del mecanismo econ6mico. 

(4) Gomez Grani1lo Moiscs -Breve Historia de 1as Doctrinas Econft
micas" Editorial ~Hfinn~ Paq. 191 



- 34 

PROLETARIZACION CRECIENTE 

Pro1etarizar no es otra cosa que convertir en pro1et.a-

rio a quien no 1o es. E1 capita1ismo, ante 1a necesidad ~e prod~ 

cir cada vez en mayor escala, es el encargado de llebar a cabo es 

ta ingrata tarea. Precísamente, una de las consecuencias de la -

qran producci6n es la proletarízaci6n creciente de la~ masas, la

cua1 se inicia al iniciarse aqu61la. El capitalismo, sin querer-

1o, aumenta ast. el. número de sus enemigos. ··r..a burguesía produce, 

ante todo, sus propios sepultureros-, dice Marx en e1 •1aniriesto

Comunista. 

E1 paro involuntario, consecuencia de la acumulaci6n -

de1 capital, as! como de la concentraci6n de las explotaciones, 

necesariamente lleva a una inversi6n cada vez mayor de recursos 

para instalaciones y menor para el sostenimiento de 1a clase tra-

bajadora. Este paro es el que forma el llamado .. cjl!rcit.u .:!~ re--

serva índustríal" siempre listo a ofrecerse en el mercado a cua1-

quier precio, con lo cual el capitalista obtiene mano de obra a1-

precio más bajo. 

tariado. 

La población rura1 expropiada aumenta también e1 pro1e

Marcha a la ciudad y no le queda más remedio que buscar 

una ocupaci6n asalariada, ante la p~rdjda de su pequeña propiedad.. 

Artesanos y otros pequeños propietarjos corren la misma suerte. 

En s1una, la consecuencia fatal del capitalismo es que cada d~a h~ 

ya mayor níimero de pobres y menor número de ricos, pero m~s ricos.. 
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Las empresas transnacionales amenazan perpetuar la dia

l~ctica del imperialismo. El volumen de los medios financieros 

técnicos y aun politices que esos consorcios acumulan, a menudo 

los comportarse como entidades autónomas dentro de los estados y

desaf iar la soberania de los paises débiles. 

En la actualidad podemos decir que el efecto de la. cr~ 

sis monetaria sobre millones de pobladores de1 tercer mundo se -

conjuga con la inflación que sufren ahora tambi6n los paises des~ 

rrollados, inflaci6n que a pesar de sus esfuerzos no han podido -

erradicar. La profundización ne la brecha entre las naciones po-

bres y los pdises altamente industrializados revela que-estamos -

en una situaci6n, desde el punto de vista social que impide la e~ 

tabilidad del mundo. 

La historia demuestra que los imperios más poderosos -

fueron destruidos por las contradicciones y conflictos sociales -

que produjo su propio poderío. Mas ""'.nsaL-..' es cimetar la seguri

dad en una mejor distribuci6n de ~a riqueza entre 1as naciones 

que el acopio progresivo de ar.·.,as y de recursos tecnológicos. 

La Teoria de la superproducci6n nos enseña que las crisis

generales y peri6dicas nacen de un aumento excesivo de la produc

ci6n de bienes. Por consiguiente este hecho entonces con el org~ 

nismo de la econom~a de tipG- capitalista, aníca en 1a que podemos 

imaginar una superproducción que por s1 mismo excediese a las ne

cesidades humanas. 
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De ah~ que la superproducción se acerca por una parte a 

ia idea de una capitalizaci6n excesiva del rendimiento (LAUDERAD-

LE, MALTHUS) y por otra a la desigualdad en la distribución de la 

renta (SXDXSMONDX, ROBERTUS, MJ\.RX) y puede convertirse en este ca 

so en 1a teor~a de1 infraconsumo y en esencia las teor~as de la -

superproducci6n y del ínfraconsumo afirman lo mismo porque una 

superproducci6n es un exceso de producción frente a la cual no 

existe en el mercado una activa prop0rcj_onal y el. Infraconsumo 

presupone a su vez h~petersi6n es decir un desarrollo en 1a pro--

ducci6n que se convierte en exceso de productos porque grandes m~ 

sas de poblaci6n no tienen la necesaria capacidad de compra. 

Para terminar, la teor!a de Super producci6n ha visto -

c1aramente la naturaleza de las crisis econ6micas como trastornos 

en la armon!a que debe existir entre la producción y el consumo(~ 

ESTRUCTURA :r DEOLOG :r CA DEL ART :r Cl TI,O 12 3 

A este respecto el Doctor Alberto Trueba Urbina Dice: 
Nuestra Revoluci6n pol!tica de 1910, al transformarse 

en social y convertirse en Constituci6n pol!tico-social en 1917,-

tuvo por ojbeto modificar algunas formas de vida de la sociedad -

mexicana, estableciendo en favor de los obreros y de los campesí-

nos derechos de protecci6n y de reivíndicaci6n; porque los trab!!. 

jadores mexicanos, como los de todo el mundo, son vrctimas del e~ 

pitalismo y han sido explotados ~ccularmente ~ través de los si--

glos; aun subsiste en nuestro pa!s la explotación del hombre por-

el hombre. 

(5) Complejo editorial Mexicano S.A. México 1974 Pag. 245 
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Las estructur~s ideológicas, jur1dicas y sociales, del

art1cu1o 123, revelan claramente que es precepto está fundado en

los principios revolucionarios del marxismo, en el principio de -

lucha de clases y otras teor1as cuya práctica conduce a la trans

formaci6n económica de la sociedad mexicana burguesa o capitalis

ta. 

EL HUMANISMO MARXISTA 

Teleol6gicamente: tanto los derechos proteccionistas e~ 

mo los reivindicator~os que se consignan en el art~culo 123, es-

tán destinados a modificar la estructura econ6mica de la sociedad 

capitalista. As! se convertirá en realidad, en e1 porvenir, el -

humanismo marxista, ya que s6lo puede materializarse el bien ce-

man cuando el propio bien se hace extensivo a todos, por medio de 

la seguridad colectiva y de la justicia social, sin distinción de 

clases. 

El marxismo no es exclusivamente una doctrina econ6míca, 

sino es ciencia de la Historia y de todas las relac~ones sociale~ 

y algo más grandioso, "prometeico", transformador del hombre para 

crear una humanidad nueva, el summun de la evoluci6n biológica. 

El humanismo marxista conduce al bienestar económico de 

todos los componentes de l~ colectividad y a la desaparici6n de -

las clases. El gran crimen del Capitalismo fue la desviaci6n de

la esencia del hombre, por lo que el humanismo marxista tiene por 
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objeto hacer "del hombre el ser supremo del hombre". 

Consiguientemente el marxismo es humanismo proletario,

cuya teor~a se encuentra en el mensaje del art~culo 125, en el 

que categóricamente se expresa que las bases de la legislaci6n del. 

trabajo han de reivindicar los derechos del proletariado ••. 

La transformaci6n de 1a estructura econ6mica de la so-

ciedad mexicana burguesa originar~ la socia1izaci6n del Capital,

sin alterar las libertades pol~ticas, siempre que se llegue a 

ella por medio de la legislación gradual. 

La culminaci6n del humanismo marxista ser~ la socializ~ 

ci6n conjunta de Trabajo y Capital, suprimiendo la explotaci6n -

del hombre por ei hombre, pero de no conseguirse este desiderátum 

s61o queda un camino: la revoluci6n proletaria a cargo de la el~ 

se obrera. 

EL CENTENARIO DEL ARTICULO 123 

En el año 2017, el 5 de febrero, se conmemorará e1 Cen

tenario de la primera Constituci6n pol~tico-social del mundo, que 

es 1a nuestra de 1917, pero no en su cap1tulo polttico, cuyo cen

tenario conmemoramos en el año de 1957, sino en su parte social,

porque se pondrá en práctica el estado de derecho social con nue

vas estructuras socialistas, pa;:-a que ~10 ocurra lo que sucede en

la hora actual, en que la Constitución social ha sido sometida -

brutalmente por la Constituci6n pol~tica, por medio de la fuerza. 
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En el año 2017, en fastuosa celebración se hará resaltar el dere

cho social identificado con el derecho del trabajo en el art1culo 

123, que como decimos en otro lugar, es la uni6n de dos oceános -

que en su fusión arrollarán los vestigios del capitalismo, porque 

ya se habr§ distribuido equitativamente la riqueza pGblica y por-

que habrán desaparecido para siempre las 

de1 capitalismo, sustituido por un nuevo 

estructuras ccon6micas-

r6gimen social que supe-

re a Rusia, China y Cuba, en el que se acabe para siempre el r~g~ 

men de explotaci6n del hombre por el hombre y consiguientemente -

1a miseria, el abuso el poder y se realice nuestra revolución, a

fin de que la Constitución vuelva a la vida y cumpla su destino -

histórico-

El art1culo 123 es norma para establecer permanentemen

te la igualdad entre los trabajadores e instrumento de lucha para 

realizar la revolución prolPtaria- En el año 2017 habr~ realiza-

do su destino histórico y la conmemoración ser~ grandiosa

pos de traspasar los siglos ... 

Y en-

Continuando con el Doctor Alberto Trueba Urbina veremos 

la Realización de la Teor1a Integral-

El art1culo 123 no expresa la voluntad de la clase cap~ 

ta1ista, porque sus creadores no pertene=~an a esta clase, eran -

de extracci6:-l ob ... -.~ra C" mo ... "Tar.:.a., Victoria, Zavala, Van versen, Gr!!_ 

cidas; marxistas como Mac~as, al parecer por sus intervenciones;

socialistas como Monzón, MGgica y otros; sin embargo, en la apli-
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caci6n pr~ctica del precepto, a partir de 1941, está en manos del 

poder po1'.(tico. El art:t~ulo 123 no es derecho burgués, sino dere 

cho socia1, es derecho proletario: quienes lo aplican, en funcí6n 

de autoridades que emanan de la organizaci6n polttica de la Carta 

Magna, son los burgueses, son los representantes del capitalismo, 

e11os personifican a l~ clase dominante y en ocasiones lo hacen -

nugatorio- Contra ellos y espec~ficamentc contra el capitalismo, 

el imperialismo y el colonialismo, se desencadenará la nueva eta

pa de 1ucha de clases para ejercer los derechos sociales reivind~ 

ca torios. Contra ellos también se levanta cient:tfica y polttica-

mente la Teor~a integral en funci6n de hacer conciencia revo1ucio 

naría en la clase obrera. 

La Teor1.a integral es, pues, 

JUr1.dico-rcvolucionaria 

fuerza impulsora de la más 

de la dinámica social del alta expresi6n 

art1culo 12 3 de la Constituci6n de 1917, en el presente y en el -

futuro. Est~ fortalecida por la ciencia y la filosof~a que se -

desenvuelven en la vida misma, en cuya intcgraci6n de bienestar -

social los grupos humanos débiles pugnan por alcanzar la socia1i

zac~6n de la propia vida y de las cosas que se utilizan para el -

progreso social, identificándose así con la clase obrera. 

La Teor1a integral será fuerza material cuando 1legue -

con todo su vigor a la conciencia de los trabajadores mexicanos,

cuando sea prohijada por los j6venes estudiantes de derecho del -

traba·jo y los juristas encargados de ap1 icarla, pero especialmen

te cuando las leyes del porvenir y una judicatura honesta la con-
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vierta en instrumento de redención de los trabajadores mexicanos, 

materializándose la socialización del Capital, aunque se conser-

ven los derechos del hombre que consagra la dogmática de la Cons-

tituci6n pol!tica, porque de no ~er as! s61o queda un camino: La

Revoluci6n Proletaria. (6) 

(6) Trueba Urbina Alberto ~Nuevo Derecho del Trabajo~ 
Porrua 1972 PSg. 111-114. 201 

Editorial-
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CAPITULO r I 

a) DOCTRINAS SOCIALISTAS 

El socialismo se fue forjando, desde tiempo ínmemoríal,

por la desigualdad econ6míca en que siempre han vívido los hombres. 

Desde 1as ~pocas históricas· más antiguas que se conocen, un grupo

de hombres privilegiados detent6 la riqueza, y en cambio, un grupo-

mayoritario de la poblaci6n, ha vivido en la miseria. Los grupos-

minoritarios han estado formados por los 

(nobleza) de la clase sacerdotal (clero) 

del ejército. Los grupos mayoritarios, 

1eros. 

miembros de la monarqu1a

y los altos dirigentes 

por los campesinos y jorn~ 

Cualquiera que haya sido el pueblo de la historia: cal-

deos, sumerios, hindOs, chinos, fenicios, judtos, persas, griegos

º romanos en la antigucdad; ~rabes, turcos y los heter6genos pue-

b1os feuda1es en la Edad Media; franceses, ingleses, alemanes, cs

paño1es, etc. y pueblos americanos o de cualquier lugar del mundo

en los tiempos modernos, ni uno solo de estos pueblos dej6 de es-

tar dentro de la regla de unos cuantos ricos y privilegiados, yuna 

muchedumbre de pobres y desamparados .. 

Por otra parte# tambi6n se há observado a trav~s de ~a -

h~storía, que las minor~as r~cas y privilegiadas son ímproduct~vas 

y viven en el más completo de los ocios# puesto que las activida-

des placenteras a que se dedican corresponden tambí~n a actvídades 

de gente ociosa. 
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E1 invento de 1a m~quina y el descubrimiento de 1a forma 

de encauzar 1a energía natural en beneficio del hombre. liber6 a -

~ste, para siempre, de las fatigosas labores a que estuvo condenado 

durante los miles de años anteriores a la Revoluci6n Industrial. 

A1 subsistir una máquina automática lo mismo al hombre que a la --

bestia de carga, y al multiplicarse hasta el infinito la cantidad-

de artículos producidos. se supuso que lil inmensa fuente de rique-

za elaborada por la m.Squin.:i y por el uso del carbón de piedra., del. 

petr6lco y de la electricidad., podr:r.a hacer la felicidad da todos-

los hombres, y no s61o la de unos cuantos. Sin embargo, se ha de~ 

cubierto, quP <3 lc3 a11Liguos grupos privilegiados de la noblezar e1 

clero y los terratenientes, se agrcg6 un cuarto grupo, llamado bu~ 

gues!a en la 6poca de la Rcvoluci6n Francesa y capitalistas en nue!!. 

tro tiempo. Este grupo ha logrado concentrar la mayor cant~dad de 

riqueza jamás conocida a trav~s de la historia, y ha producido un-

tipo que ha. logr<:!.do formar un sector privilegiado tan numeroso ca-

mo 1os anteriores, y más rico aan, el multimillonario. (7) 

b). SOCIALISMO UTOPICO O IDEALISTA 

Su creador fue el inglés Tomás Moro a trav~s de un 1ibro 

que intitu16 •utopía". que significa "en ninguna parte". 

E1 libro, escrito en 1516, es una fantas~a, en la que Mo 

ro inventa una ciudad comunista en la cual todos los hombres en ae 

titud de traba)ar deber!an hacerlo para el bien de la comunidad, y 

no por un salario. El trabajo se distribuía a manera de que pudi~ 

(7) Arredondo Munñoz Ledo Ben ;a:nin ººHistoria Universal 
ranea Editorial Porrua 196~ Pag. 65 

Con tempo-
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ra producirse 1o necesario para 1a vida de una co1ectividad. Todo 

se repartta equitativamente entre todos, y e1 sobrante se vendta 

en e1 extranjero. Con e1 producto de esta venta se construian 1os 

edificios p0b1icos, jardines y escuelas, etc. Cada año se e1cgta-

1ibremente a 1os gobernantes. Sin embargo, y habiendo vivido en 

1a época de las grandes monarqufas, y habiendo sido el propio Tho

mas Moro, primer ministro del terrible rey ingl~s Enrique VI~I, e1 

mismo que mandaba al cadalso a sus esposas, y que diera lugar a 1a 

1eyenda de "Barba Azul", el propio Moro -echó a su vez sus barbas

ª remojar ... " y para no tener problemas con s~ monarcd, invent6 un 

rey, en su "Utop~a", que no gobernaba ni hacia nada Gtí1 ••• pero -

era "el rey". 

En la is1a todo era paz y felicidad. Para que esta paz

y fe1icidad no fuera perturbada, Moro inventó la supresión de 1os-

1itigios, de 1a siguiente manera: el canciller-sociólogo habta ad

vertido que un grupo cada vez más numeroso de individuos, los abo

gados, se ganaban la vida interpretando las leyes para los demás,

en virtud de que dichas leyes tentan articulados muy confusos. P~ 

ra evitar abogados y comp1icados litigios, no hay sino una cosa, 

dec~a Moro: hacer el menor número de leyes que fuera posible, y 

con articulados cortos, claros y precisos. 

Existta absoluta libertad de conciencia, y en consecuen

cia, absoluta 1ibertad re1igiosa; es decir cada quien podta tener

la re1igi6n que quisiera y con el grado de re1igiosidad que m~s e.:!. 

timara conveniente. 
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La "Utopla" de Moro a1canz6 mucho éxito en· 1as postrime

r1as de 1a Edad Media, y con todo y tratarse de una fantas1a, con

tribuyó grandemente a preparar e1 esp1ritu de independencia perso

na1 que caracterizó a 1os hombres dc1 Renacimiento. La obra tuvo

muchos imitadores: e1 m~s conocido de c11os fue un tocayo ita1iano 

de Moro, Tom~s Campane11a. Su 

ce notab1emente a 1a "Utopla". 

obra, 1a "Ciudad de1 so1•, sepa.re

Prcsenta, como novedad, l.a de crear 

va1iosos est~mu1os para 1os trabajos más pesados, a fin de que na

die rehuse e1 ejecutar1os. y crear una re1igi6n en 1a que en vez -

de figuras parecidas a 1os seres humanos, se adoren entidades abs

tractas como el Poder, 1a Sabidurla y e1 Amor. 

C1audio Enrique Saint Simon trató de ser e1 teórico de -

1a Revo1uci6n Francesa: estudi6 sus m6viles, su desarro11o, sus 

viscisitudes y contratiempos y su fracaso. En 1802 pub1ic6 sus 

"Cartas de Ginebra .. en las que, no obstante ser é1 mismo conde y 

por lo tanto noble, trata a los nobles de parásitos, y establece 

que todo mundo debe trab3jar. Descubre que la Econom~a es una de

l.as ciencias más amplias e importantes, y que la misma Pol.~tica no 

es sino un elemento 9e la Econom~a. En 1ugar de 1as dos grandes -

clases sociales que siempre han existido, aun cuando con diversos

nombres: nobles y plebeyos; ricos y pobres; patrones y asa1ariados; 

industriales y obreros, etc., para Saint Simon todos deber~as ser

trabajadores, y la diferencia de salarios, no deber~a darla la ca~ 

tidad bruta de esfuerzo rea1izada, sino 1a ut111dad y 1a ca1idad -

de 1a obra producida. En ta1 virtud. 1os más a1tos sa1ar.1os debe-

r~an corresponder a los inventores, a 1os cient~fícos, a los pena~ 
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dores socia1es y economistas, y a 1os artistas. Después seguirían 

1os industria1es, comerciantes y hacendados. y por G1timo 1os tra

bajadores manua1es. E1 gobierno dcbcr~a estar constituido por 1os 

mejores hombres, en su aspecto cient~fico, cu1tura1 y socia1, y por 

1os mejores economistas en e1 industrial. Debería suprimirse e1 

c1ero, y dejar en libertad a los creyentes para que se pusiesen, 

med~ante su propio inter~s y comportamiento moral, en contacto es

piritua1 con 1a divinidad. 

Francisco Mar~a car1os Fourier fue contemporáneo de1 Co~ 

de de Saint Simon. Para Fouricr es 1a t~cnica, y no 1a cultura, 

1a que ha sido 1a pa1anca de1 progreso: han sido los mejoramientos 

técnicos 1os que han hecho pasar 1a Humanidad desde el sa1vajismo

hasta 1a civi1izaci6n. La Cultura es un producto de los mejora- -

mientos t~cnicos. El bienestar de la Humanidad, dcc!a Fourier, no 

se alcanza por medio de las promesas mañosas de los pol1ticos, ni

de los discursos rimbombantes de los demagogos. Ei progreso se a~ 

canza con la honradez y el trabajo, y sobre todo, mediante la f6r

mu1a precisa y sin una sola excepción, de distribuir equitativame~ 

te 1a riqueza, y entregar a cada quien lo que le corresponda, se-

gfin sus merecimientos y trabajo. El extraordinario valor de esta

senci1la f6rmu1a qued6 demostrado con 1a incorporaci6n que hicie-

ron de e11a tanto 1os socia1ístas como 1os comunistas. 

Para Fourier no se requieren obras literarias monumenta-

1es ni inmensos tratados de econom~a; basta con ap1icar esa f6rmu-

1a, pero ap1icar1a con honestidad, con va1ent~a. imparcia1mente y -
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sin presiones, para que se logre 1o que no han logrado centenares

de tratados de econom1a, millares de art1culos de sociólogos, y m.!_ 

11ones de discursos de po11ticos. 

Además, de esta manera se burlaba de1a obra m4xima de 1a 

econorn1a ·c1ásica: "La Riqueza de 1as Naciones" de Adam Smith¡ de--

c1a: "Cuanta riqueza ••. en los libros, pero cuánta miseria en 1as-

chozas" ... ( 8) 

c) • SOCXALXSMO CONTEMPORANEO 

Sin duda a1guna e1 Socia1ismo Ut6pico existió antes que-

e1 Socialismo Cient1f ico de Carios Marx tanto en el aspecto crono-

16gico como en su inquietud inte1ectua1 y humanista. 

Federico Enge1s y e1 propio Marx hacen referencia cons--

tan te a 1os p~nsadures anteriores a e1los, haciendo especial enu~ 

ciaci6n de Ma1thus, Ricardo y Owen. 

Desde 1os primeros momentos de 1a vida humana, e1 hombre 

se enajen6 en c1 tra~ajo. 1uego en 1a contemplaci6n m1stica, 1a -

que habr1a de transformarse con e1 devenir de1 tiempo en actitud -

m1stica. 

La m1stica religiosa recomienda y enseña a 1a uresigna--

ci6n" como una actitud propia del buen religioso que desea alean--

zar los dones de dios. Esta actitud es aut6ntica enajenaci6n hum~ 

(8) Arredondo Muñoz Ledo Benjamín "Historia Universa1 Contemporanea" 
Editorial Porrua 1966 Pag. 69. 
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na y mas crue1. Co1abora con e1 capita1ismo en 1a exp1otaci6n de1 

hombre por e1 hombre. 

La enajenaci6n estética en si es una 1iberaci6n; pero en 

cuanto se desenvue1ve en e1 ambiente socia1 sujetándose a 1os ca-

prichos de1 mismo y a 1os 11amados dictados de 1a moda, e1 artista 

que a través de su arte quiere ser auténtico "hombre" queda reduc~ 

do a un simp1e ser enajenado, a 1a negación de su propia autentic~ 

dad humana. 

E1 pensamiento marxista a1 co1ocarse en un p1ano de ncg!!_ 

ci6n hacia e1 capita1ismo, señalando que éste ha engendrado dentro 

de s1 su propia negaci6n -Destrucción- puesto que tal régimen es -

contrario a 1a natura1eza humana, está haciendo que su doctrina -

sea contraria a la re1igión también y a la manifestación artj'.stica 

burguesa. Esto explica que el marxismo sea ateo. 

E1 resultado de 1a negación de1 capita1ismo -destrucci6n

ha.br4 de dar paso al -socialismo" esto es al sistema que tiene por 

fundamento 1a tute1a y protección política, económica, jur1dic~etc. 

de 1a c1ase socia1 menos favorecida por e1 capita1ísmo a saber; 1a 

de1 pro1etaríado. 

La socialización y comunización desde e1 punte de vista

de1 marxismo, deben tener por ba~~ 1a ~ransformación de1 mundo, -

romper e1 "status" que guarda el mundo: 1a desigualdad socía1 inh~ 

rente de1 desarrollo de la cultura, la propiedad privada sa1vaguaE_ 
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dada por el. Estado, el. advenimiento de una tecnocracia y el. antag~ 

nismo de las el.ases detcntadoras de l.a riqueza y de l.as desposeí-

das. 

Un sistema que como e1 Cilpitalista no s6lo permite, sino 

que auspicia el robo, el d< spojo, y hace del engaño la moneda de 

cuño corriente ~aparentando mantener intangibles las leyes, las 

costumbres y la ~tica burguesas~, está hist6ricamente destinado a 

desaparecer, ya que en Gltimo an~lisis, en lugar de hacer la gue-

rril a la pobrc¿a, hace la guerra a los pobres, productos sociales

de l.a riqur.za .. 

SOBRCTRA0/\.10 Y PI.llSV/\J.1.1\ 

Para Marx, dentro del sistema capitalista, el trabajado~ 

sufre una permanente explotaci6n,. la cual cxp.lica a trav~s de la 

famosa tesis de la plusval!a. El mecanismo es el siguiente: den--

Lro du una sociedad en donde no existiera la división de clases, 

el trabaJador scr1n dueño absoluto de todo lo que produjer~ su tr~ 

baJo. Pero. dentro del rftgimen capitalista, no sucedP lo mismo. 

Aqu!, en luq.:ir de cambiar una mcrcanc:ta por dinero, para dcspu6u: 

obtener otra mercancla. como sucede en el artesanado, lo que pusa

es que 1a producci6n se lleva il cabo por personas que, mediante un 

capital, compran ~ercanc!as. las cuales venden con el objeto de o~ 

tener un capital más importante (D-M-0, 

ser!a la fórmula). 

dinero-mercanc!a-dínero,-

El objetivo anterior s61o puede alcanzarse, mediante la

existencia de una mercancía que pueda producir un valor más al.to -
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que aquél que cuesta producirla. Esta mcrcanc:la es (,"'} tr..:ib.,jo, 

puesto que ella puede comprarse y venderse en el mrrcado. Se com

pra con aquella parte del capital que Marx llama variable, y cuya

caracter~stíca es cambiar de valor durante el prncPso productivo -

(también hay un capital constante, representado por equipo, herra

mienta y materia prima, que no cambia de valor). 

Hay otro problema: ¿a qu6 precio se compra la fuerza de-

trabajo? Marx contesta que a un precio equivalente al qasto que-

el obrero hace para mantenerse en condiciones de trabajado4 o sea, 

para reponer su fuerza de trabajo. Y ¿qu6 cantidad de trabajo ne-

cesaría se requiere para producir los alimentos que re¡~nqan esta

fuerza? Generalmente, menos de una jornada de trabajo. Coloquém~ 

nos en un r~qimcn laboral en donde esa 1ornada es de ocho horas y 

supongamos que el obrero a6lo requiere de cinco horas para produ-

cír un valor iyual al monto de su salario (el que le va a servir -

para comprar los bienes y servicios, quP le permitan r<'poner su -

fuerza de traba Jo): pero como el patr6n le paqa por ocho y no por

cinco horas,. resulta que el excedente de tres horils, no tiene com

pensación alguna; es decir, el valor producido en estas tres hora~ 

constítuye el benefício del patrón, debido a esa caractertstica -

que tiene el trabajo humano: crear un vulor superior al que ncces~ 

ta consumir para su propia conscrvaci6n. 

Y ésta es precisamente la plusvnlfd (en nuestro ~jcmplo-

tres horas),. as1: como el mecanismo para ~u c.:rc,,ci6n .. Pe-ro 

val~a puede crecer, claro. Dasta con que el patrón aumente 

Ja plu;! 

la jo!:_ 
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nada de trabajo o mejore 1a técnica de producción (para incremen-

tar 1a productividad y, por tanto, reducir costos y precios, inc1!! 

sive e1 de 1a mano de obra). La primera medida es m.Ss dif:lci1 de 

ap1icar, por 1a presencia de 1eyes 1abora1es o contratos co1ecti-

vos de trabajo, no as:l 1a segunda, p·...;es a medida que aumenta e1 n_!! 

mero de unidades producidas por jornada de trabajo, disminuye e1 -

tiempo necesario para reproducir 1a energ:la humana, aumentando, a1 

mismo tiempo, e1 trabajo no pagado o p1usva11a. También se pueden 

emp1ear otros recursos para el mismo objeto: uti1izar e1 trabajo 

de mujeres y niños (porque devengan sa1arios más bajos) y operar 

cooperativas de consUmo (porque bajan e1 costo de 1a vida de1 obr~ 

ro). 

Trabajo no pagado y p1usva11a han dado origen a que 1as

organizaciones de trabajadores ~sobre todo, 1as de tipo revo1uci~ 

nario~, vengan insistiendo, desde hace tiempo, en que e1 Estado -

1imite o reduzca 1a jornada de trabajo. 

LA LUCHA DE CLASCS 

Hay que seña1ar que e1 elemento activo de ia historia 

son 1as c1ases econ6mico-socia1es, dando origen as:l a 1a teor:la de 

1a 1ucha de clases. Marx considera dos c111se10 dentro de1 régimen-

capitalistar Burgues:la y Pro1etariado. La diferencia entre una y 

la otra es que mientras 1a primera es propietaria de 1os medios 

productivos. la segunda s61o posee su fuerza de trabajo para sub-

sistir. 
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Antes se ies conoc1a con otro nombre a estas ciases; se

ñores feudaies y Siervos; y anteriormente patricios y esciavos. 

Por eiio ei marxismo hace notar que desde 6poca muy remota ia his

toria dei hombre no ha sido otra que ia Historia de ia iucha de -

CJ..ases. 

Mientras ios poseedores iuchan hasta ei fin, cia aristo

cracia de sangre 1uch6 sin cuartei, hasta ser despiazada por ia -

burgues1a) por retener sus propiedades y conservar, por tanto to-

dos ios priviiegios de ciase y exp1otaci6n del obrero inherentes -

los despose1dos, por e1 contrario, iuchan por desttuir ei orden -

económico y socia1 existente. Cuándo terminara esta iucha de cia

ses? Cuando ia burgues1a sea destruida imp1antándose enseguida ia 

dictadura de1 pro1etariado, como paso ob1igado para ei advenimien

to dei socia1ismo. 

Es por eso que e1 pro1etariado debe actuar con criterio

internaciona1 y no puramente naci<>nai, puesto que e1 inter6s comOn 

de1 obrero es más rea1 y consistente que ei concepto de "inter~e -

nacionai•. Por otra parte, as1 como e1 capitai puede traspasar --

1aa fronteras nacionales, 11evado por intereses no nacionaie·s. Por 

qu6 e1 obrero ha de 1~mitar su 1ucha a1 territorio naciona1? C1a-

ro que la 1ucha de clases tiene sus inconvenientes. Cuando trasp~ 

sa las fronteras, la guerra es inminente, sobre todo porque a1 cr~ 

cer el capita1ismo no le queda más remedio que extender sus privi

legios a otras naciones, mediante 1a exp1otaci6n conveniente de1 -

sentimiento nacional. 
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La condici6n esencia1 de 1a existencia y de 1a domina- -

ci6n de 1a c1ase burguesa es 1a acumu1aci6n de 1a riqueza en manos 

de particu1ares, 1a formaci6n y el acrecentamiento de1 capita1. La 

condici6n de existencia de1 capital es el trabajo asa1ariado. E1-

trabajo asalariado descansa exclusivamente sobre la competencia de 

1os obreros entre sf. El progreso de la industria, del que 1a bUE 

gues~a, incapaz de opon~rselc, es agente involuntario, sustituye 

e1 aislamiento de los obreros, resultante de la compete~~ia, por 

su uni6n revolucionaria mediante la asociaci6n. As~, c1 desarro--

110 de la gran industria socava bajo 1os pies de la burgues~a 1as

bases sobre las que 6sta produce y se apropia 1o producido. La -

burguesfa produce, ante todo, sus propios sepu1tureros. Su hundi

miento y la victoria del proletariado son igua1mente inevitab1es. 

EL SOCIALISMO CRISTIANO 

Fue el. francés Francisco lluet quien en un 1ibro suyo. 

"E1 reinado social. de1 cristianismo", emp1e6 por vez primera. en-

1853, el. t~rmino "Socialismo Cristiano" .. 

Pero quien pretendi6 desarro1lar por primera vez un sis

tema econ6mico basado en el cristianismo, fue e1 también francés 

Federico Le P1ay quien se bas6 en la autoridad moral. de 1a re1i

gi6n sobre los individuos, para que en lo sucesivo se hiciese un 

mejor uso de 1a riqueza. 

Desgraciadamente 1os principios de La P1ay fueron tota1-
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mente ineficaces para obtener una mejor distribuci6n de 1a riqueza, 

porque, entre otras cosas sostuvo Le P1ay "e1 derecho de primogen~ 

tura•, que es, a todas 1uces, una injusticia socia1 y econ6mica, 

puesto que era e1 primogénito so1amente e1 que heredaba toda 1a r~ 

queza paterna. E1 resto de 1os hermanos, por c1 s61o hecho de ha

ber nacido después que e1 hermano mayor, ten~an que depender de ~~ 

mientras no consiguiesen una ocupaci6n con qué satisfacer todas 

sus necesidades económicas. 

br6, 

E1 conde A1berto de Hun, un cat61ico muy 

en 1870, de que un sistema econ6mico con 

ferviente, se asom-

bases tan símp1es y 

tan antiguas como e1 cristianismo, no hubiese sido resue1to aun. 

Todos, patrones y obreros, dec~a De Mun, somos cristianos. To 

dos, por 1o tanto, creemos en la igualdad socia1 y económica: la -

riqueza debe repartirse por partes igua1es. Jesucristo, dec~a De 

Hun, arroj6 a 1os mercaderes de1 del temp1o, y pronunci6, en cier

ta ocasi6n, 1as palabras clásicas: •primero pasará un camello por

e1 ojo de una aguja, que un rico entrar al reino de los cielos ... 

Por 1o tanto, 1os patronos que sean cat61icos (y en Francia, todos 

1o eran en ese tiempo) y los obreros que sean católicos (en su in

mensa mayor~a también lo eran) deber~an formar una corporación un~ 

da en 1a que, bajo 1os principios de ígua1dad de1 cristianismo, 

1as ganancias fuesen repartidas en proporciones justas entre obre

ros y patronos. 
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SOCIALISMO DE ESTADO 

De 1a actitud Ec1éctica socia1 de sus varios precursores 

entre otros ROBERTUS Y LASALLE surgi6 e1 socia1ismo de estado que

pretendi6 modificar 1as tendencias radica1es. 

Se 1leg6 a la conclusi6n de que no era posib1e dejar so-

1os a los hombres, para que ellos mismos autorregu1aran sus pro- -

pies sistemas econ6micos. Se rcqucr1a, por 1o tanto, de una auto

ridad. Justamente en un siglo tan religioso como el siglo pr6ximo 

pasado. mucho m~s religioso que e1 siglo actual, se pensó que 1o 

mejor era buscar esa autoridad en Ja máxima autoridad religiosa: 

la Iglesia. Como fracasaron los Sindicatos Mixtos Cat6licos de 

obreros y patrones. 

Entonces se pens6 en la autoridad por excelencia: el Go

bierno, el Estado. Sin embarqo, pronto surgi6 un escollo: de con

ced~rsele demasiada ingerencia al Estado en cuestiones tan indivi

dua1es como 1o que debe trabajar y lo que debe ganar cada quien, 

el Estado, o más bien, el gobernante en turno, podr~a convertirse

en un dictador, y coartar la conquista pol~tica y social más gran

de conseguida desde la Revoluci6n Francesa: 1a libertad individua1 

en infinidad de aspectos. 

Pero pronto se encontr6, también, que precisamente esa -

1ibertad hab~a sido contradictoriamente anu1ada por quien se pro-

clamaba 1ibre por exce1encia: e1 L~bera1ismo econ6mico, puesto que, 
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como ya exp1icamos, en un mundo con p1ena 1ibertad econ6mica, e1 -

"pez grande se come a1 chico .. , e1 poderoso comerciante hace pcda-

zos a 1os comerciantes pequeños, y 1os grandes industria1es acaban 

por anu1ar 1a 1ibre "1ey" (?) de 1a oferta y 1a demanda mediante -

1os monopo1ios. 

Sin embargo, quien hizo 1a m~s dura crttica a1 Libera1i~ 

mo Econ6mico, hasta convertir1o en un 1ibertinaje en e1 que 1as ·=2. 

sas ocurren de1 modo m.'.is absurdo, fue Kar1 Johann Rodbertus (1805-

1975) gue fuera Ministro de Instrucci6n PGb1ica en e1 gobierno a1~ 

m~n, y quien se expresa as!: 

"El que no tiene otra cosa que ofrecer en e1 mercado,

que su propio trabajo, si se encuentra con que dicho tr~ 

bajo no es solicitado, puede quedarse en la miseria. De 

nada le sirve que la sociedad goce de bienes y riquezas; 

esos bienes y riquezas no serán para el que ni siguiera

recibe un modesto salario. En cambio, el que ya posee -

riqueza, si asf lo desea, puede determinar la producci6n 

de un objeto inútil para todos los demás, pero deseado -

por e1 capricho de un so1o capitalista. Por esto puede-

verse con mucha frecuencia, que las necesidades más esen 

cia1es de unos quedan sin satisfacer, para que, en cam-

bío, hayan otros que se complacen en los disfrutes de j~ 

yas y arttculos de 1ujo". 

E1 remedio que propone Rodbertus, es el mismo que despul!S 

tomar~an los socialistas como su principio fundamental: Una produ~ 
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cci6n, no con fines de 1ucro, sino con fines de uso. Una produc--

ci6n hecha no con miras a satisfacer 1a demanda, sino con miras a 

satisfacer 1as necesidades socia1es. 

Ahora bien, ¿quién debe regu1ar esta producci6n? No pu~ 

de regu1arse de acuerdo con 1a demanda del mercado, (como se sigue 

hacíendo incluso en nuestros d~as) porque esa demanda, ya 1o deme~ 

tr6 Rodbertus, atiende solamente a lo que producir~ ganancia. Y -

produce mucho mayor ganancia un autom6vil de lujo, un abrigo de p~ 

1es, un vestido de baile o un brazalete de diamantes, que mi1es de 

tone1adas de rr.a!z o de frLjc1es. 

Todos saben que la ganancia que le queda a un comerc~an

te por la venta de un kilo de matz, de azacar o de frijoles, es í~ 

significante; apenas unos cuantos centavos. Para obtener una ga--

nancia de miles de pesos, se requiere de la lcnt~sima venta de mi-

les de kilos <le estos productos. Además, su transporte, a1macena-

miento, carga, descarga y venta, es muy laborioso. En cambio, en-

1a venta de un solo autom6vil de lujo, el comerciante gana tanto 

dinero, en menos tiempo y con menor esfuerzo, que el vendedor de 

ma~z en tres meses de ventas al por menor. Por eso, mientras e1 

trigo y e1 ma!z son arro)ados a 1os grandes 1agos de 1os Estados 

Unidos para evitar que se vendan barato, las empresas fabrícantes

de autom6viles son las empresas más ricas y poderosas del Mundo. 

Pero a cambio de esto, mientras el autom6vil s6lo puede beneficiar 

a un so1o comprador, la venta de muchos mi1es de ki1os de ma!z pu~ 

den beneficiar a miles de infelices necesitados. 
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Por otra parte encuentra Rodbertus que e1 sa1ario de 1os 

obreros jamás pasará de una cierta tasa capaz de mantener1os en -

p1ena actividad productiva y, además, poder criar a sus hijos has

ta que puedan trabajar por s~ so1os. 

Visto de otro modo, 1os ta1es aumentos de sa1arios corr~ 

penden exc1usivamente a 1os.aumentos en e1 costo de 1a vida, per

lo que ta1es "aumentos" son una simple ilusión. 

Lo que a1 industria1 1e importa, dice Rodbertus, es man-

tener siempre abíerta su existencia de "mano de obra". 

jadores. es obvio que cualquier industria se paraliza. 

Sin traba-

Pero no se 

aumentarán los salarios si existen suficientes obreros en busca de 

trabajo; s61o se aumentarán, si se corre el peligro de quedarse 

sin obreros. Por otra parte, como lo descubri6 el exministro de -

Educaci6n alemán, el salario del trabajador debe ser tambi~n suf i

ciente para mentener a su familia, o por lo menos, para esperar a 

que los hijos crezcan y puedan trabajar. De esta manera los patr~ 

nes siempre tendrán una reserva de trabajo en perspectiva. 

Ast ha ocurrido siempre, y ast ocurrirá: al menos, dice

Rod.bertus, que e1 gobierno intervenga directamente 'en e1 asunto. 

Sin embargo, a punto de convertirse Rodbertus en e1 ter

cero de 1os grandes socia1istas (1os otros dos ser~an Roberto Owen 

y Car1os Marx) ya en 1a etapa fina1 se arrepiente de haber ido tan 

1ejos, y en 1ugar de proponer 1a expropiación de todos 1os medios-
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de producci6n y sus complementos, para ponerlos en manos de la co

lectividad (controlada por el Estado) sugiere una t~mida y compli

cada medida: que el gobierno se limite a valorizar la producci6n,

fijar1e precio, calcular el salario, y entregar bonos en vez de d~ 

nero para que el trabajador pueda canjearlos por mercanc~as en ios 

almacenes del gobierno. (9) 

d) . EL DESARROLLO rNDUSTRrAL y LA CONCENTRACION DEL 

CAPrTAL A FrNES DEL srGLO XX 

Se constituye un monopolio cuando una so1a empresa o u.n

solo pa~s logran controlar toda la producción o la mayor~a de la -

producci6n de una mercancía, o bien toda la distribuci6n y la ven

ta, o la mayoría de la distribución o la venta de un producto. 

La primera naci6n en la ~poca contemporánea que logr6 

constituir numerosos y grandes monopolios fue Inglaterra. Durante 

casi un siglo (más o menos de 1750 a 1850) detentó el monopolio de 

las telas de lana y algodón. Por espacio de unos sesenta años~ 

vados en el siglo XIX, prácticamente tuvo el monopolio del acero.

Durante 1a segunda mitad de ese mismo siglo pr6ximo pasado, Ing1a-

terra monopolíz6 el comercio del Mundo. Dueña de la flota mar~ti-

ma más considerable y de los barcos más grandes y már rápidos que

habra en la Tierra, no hab!a puerto de importancia en que no estu-

viese cargando o descargando a1gGn navto inglés. De cada cinco --

barcos que cruzaban 1os mares, tres pertenectan a la Gran Bretaña. 

(9) KautRky C. "La Doctrina de Car~os Marxr 
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Todav~a existen dos bebidas un tanto contradictorio~, 

una ca.1.iente.e inocente: e1 t~, y la otra fr~a y altamente a1coho1i 

zada, e1 whisky, cuyos monopolios conservan los ingleses. 

Tan pronto como los dem~s pa~ses del Mundo fueron acele

rando su producci6n industria1, fueron adueñ~ndose de nuevos mono

polios. Estos, sobre todo, _proliferaron en Alemania y en los Est~ 

dos Unidos, un pa~s que cuenta con tantos monopolios, que a11~ es

te sistema de control econ6mico constituye m~s bien lo normal, la

req1a, y no precisamente un caso de excepci6n. 

La revoluci6n Industrial accl.cró considcrablancnte la fo:z:naci6n de ~ 

nopo1ios. Y era natura1: en cuanto se inventaba una m~quina, por

ejempl..o, e1 telar mecánico, capaz de producir, con unos cuantos -

obreros, a1gunos k.i-l..ómetros de tela al dta, ¿qu6 oc.:urrirl:a con 1as 

pobl:"es hilanderas y sus ruecas, husos y telares movidos a mano? A1 

no poder competir 1os pocos metros de tela producidos, con los ki-

16metros de tela de 1a máquina, las mujeres tejedoras desaparecie-

ron para siempre. Por esa raz6n ahora no entendemos todos esos --

cuadros de los tiempos antiguos en los que siempre saltan las muj~ 

res de 1a casa sentadas junto a una rueca. 

Otro aspecto que facilit6 la constituci6n de monopo1ios, 

fue la libertad absoluta de comercio, o libre concurrencia o libe-

ra1ismo econ6mico. Este sistema econ6mico que aún existe en todos 

1os 11amados pa~ses capitalistas del Mundo y aGn cuando no sean e~ 

pitalistas, en la mayorta de los patses de sistema democr~tico re-
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pub1icano (y entre e11os e1 nuestro) se ha cre~do que es el mejor: 

el má~ justo y equitativo. puesto que. como su nombre lo indica. 

permite la absoluta libertad para que cualquiera pueda establecer-

1a industria y el comercio que quiera, donde quiera y como quiera. 

Por supuesto, sujet~ndose a los reg1amcntos en vigor, que en gene

ral, son altamente favorables para esta clase de establecimientos, 

justamente para encuadrar correctamente dentro de este prop6sito -

de absoluta libertad a que hactamos referencia, al que se añade un 

impulso para fomentar las industrias y el comercio en los pa~ses -

sub-desarrollados. 

Sin embargo. los hechos han demostrado hasta el infinito 

que la absoluta libertad de comercio o 1iberalismo econ6mico es el 

gran fomentador de monopolios. 

EL CAPITAL BANC~RIO Y EL CAPITAL I~DUSTRIAL 

El Capital Bancario. Un banco es un gran centro de de~ 

sito que sirve para salvaguardar toda la cantidad de dinero que en 

él se coloque. y que permite al depositante disponer del dinero d~ 

positado en el momento que quiera y en la cantidad que desee. sie~ 

pre y cuando no exija una suma mayor a la que tenga derecho. 

El banco (del cual ya existieron balbuceantes inicios en 

los lejanos tiempos de Babilonia) es una necesidad insuperable en-

1os tiempos modernos. Es tal la cantidad de dinero que se mueve -

en todas direcciones. que realmente sin 1a existencia de 1o~ ban--
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cos, todas 1as transacciones econ6micas se estancar~an, y sobreve~ 

dr1a una especie de embotellamiento, casi de paralización, en los

negocios, el comercio y todo el movimiento gubernamental y admini~ 

trativo de un pa1s. 

La aportaci6n de los bancos a la vida moderna de un pa1s 

civil.izado-, podr1a sintetizarse en lo siguiente: 

persona. 

a).- Salvaguardar el numerario en efectivo de cualquier

Todos sabemos que la casa mejor vigilada, y la caja fueE 

te más sól.ida, no ofrecen la protección de un banco. Por lo demás, 

siempre será altamente tranquilizador para cualquier adinerado, el. 

saber que tiene cien mi1 pesos en el banco, y no en efectivo en su 

casa a disposici6n de algGn empleado deshonesto. 

b).- El dinero en metálico resulta aun mucho más molesto 

de llevar que el dinero en billetes. Por esa razón se inventaron-

los billetes de banco (porque son un invento como otro cualquiera). 

No todos los bancos pueden emitir billetes, sino sol.amente los ba~ 

cos de emisión. 

c) Pagan inter~s por el. dinero depositado a largo pla

zo. Cuando se desea que e1 dinero depositado produzca una pequeña 

ganancia o inter~s, se deposíta en 

tas de ahorros" Y si se desea que 

l.os bancos en 1as 1lamadas "cue!!_ 

produzcan un inter~s o ganancia 

mucho mayores, se acude a diversas secciones de los propios bancos 
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(seccí6n de emísíones, fínancíeras subsídíarías, departamento de -

céduias hípotecarías, etc.), donde iien~ndose determinados requis~ 

tos (dep6sitos a iargos piazos fíjos, adquisící6n de emísíones, h2 

nos, céduias, etc.), se pueden obtener ganancias de 8% a 10% anuai 

sobre ia suma deposítada. 

d).- H~cen préstamos. Si por el contrario, no se quiere 

depositar, sino obtener dinero, los bancos pueden también rea1izar 

este tipo de operación, quizá el de mayor utilidad en un pa1s no -

rico, no capitalista como el nuestro. Por supuesto los requisitos 

exigidos por el banCo son en este caso muy rigurosos ... De hecho, 

no son sino v.:iriantcs diversas de un mismo principio: que la gara!!. 

t~a que ofrezca el solicitante, pueda representar para el banco, 

en el caso desventurado de no poderse reintegrar el pr~stamo, una

suma por lo menos igual a la cantidad prestada mtí.s sus intereses.

Actualmente, y con la ayuda o cooperací6n del gobíerno de ia RepG

blíca, los bancos est&n hacíendo préstamos para que un obrero o em 

pieado de medíanos recursos pueda tener casa propía. Se, le exíge

a1 so1icitante un terreno, una parte de construcci6n o un dep6sito 

que equivalga al 20% de lo que costará la casa. 

Supongamos que sean $20,000.00 para una casa que cost~ 

rá Sl00,000.00. El banco presta los $80,000.00 restantes en PªE 

tidas que equivalgan a lo que se va invirtiendo en la construcci6n, 

y se queda con la h1poteca de la casa como garant!a. LOS - - - --

S 80,000.00 los pagar& el solícítante en 120 pequeñas partídas du

rante 10 años, a cuyas pequeñas partidas se agrega un inter~s de -

12% anual sobre los saldos que vayan quedando pendientes. Casí --
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siempre 1os pagos equiva1en a un poco más de 1o que se pagar~a me~ 

sua1mente de renta, si 1a casa no fuera propia sino rentada. 

e).- Por G1timo, 1os b~nc0s otorgan otras c1ases de ser

v~cios: se encargan de pagar1es 1as contribuciones, te1éfono, luz, 

etc., a1 depositante, obtenerle cartas de cr~dito, cheques para -

v~ajeros, o sean documentos. equivalentes a dinero en d6lares o a1-

gunas otras monedas extranJeras, para usarse en los viajes, y que

tienen 1a-ventaja de poder ser reembolsables en caso de robo extr!!_ 

v~o-

En resumen, los bancos forman parte inseparable de una 

sociedad moderna, y es indiscutib1e e1 beneficio que brindan. 

Sin embargo, hay un pero. Cuando proliferan mucho los 

bancos, y cada semana aparece un nuevo banco, (no la sucursal de 

un gran banco, sino un banco totalmente nuevo e independiente) pu~ 

de ocurrir que se presente un fen6mcno que desgraciadamente ya se

ha presentado; este fen6mcno es el de la voracidad: ocurre que en

a1gunos bancos nuevos, o en otros cuyos dirigentes no han sido -

bien se1eccionados, estos dirigentes desean hacerse multi-millona

ríos a corto plazo y utiliz~n el dinero depositado por sus cuen- -

~-habientes para negocios audaces y considerablemente lucrativos •• 

pero bastante inciertos. Un fracaso de grandes proporcion··~ e~ r~ 

sentido por el banco, y si el rracaso trasciende al público el de

positante se lanza de inmediato a retirar su dinero, el p~nico im

pu1sa a ~uevos depositantes, y no existe banco en el Mundo, ni c1 

~s poderoso, que en un momento dado sea capaz de devolverles a t~ 
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dos 1os depositantes 1a tota1idad de 1os depósitos, por 1a senci--

11a exp1icaci6n dada en otro 1ugar: gran parte de estos dep6sitos

est~n ínvertidos en toda esa serie de negocios productivos a que -

antes nos refcr1amos-

Las grandes y sGbitas revo1uciones, as~ como las guerras, 

tambi~n trastornan profundamente el normal mecanismo de los bancos, 

y algunas veces pueden producir verdaderas cat~strofes 

La m~s scri~ que j~m5s haya existido, se cfcctu6 en 

ccon6micas. 

1os Esta-

dos Unidos cntLc los años de 1929 y 1933. Durante estos cuatro f~ 

t~dicos años {lo~ años de Ja "Gran Crisis Econ6mica") "quebraron", 

es decir, no pudieron devolver su dinero a los cuenta-habientes, 

m~s de cien bancos norteamericanos con sus millares de sucursales. 

El Capital Industrial. ¿Y qui6n es el que establece un-

banco? No se vaya a creer que un señor muy rico, o un grupo de s~ 

ñores ricos, se ponen de acuerdo y de pronto convierten en abrir 

un banco. Esto es posible en los Estados Unidos en donde existe 

una gran libertad para el establecimiento de bancos, y en en una 

pequeña ciudad los ricos del pueblo pueden establecerlo. En e1 --

resto del Mundo y desde luego en M6xico se exigen (y suponemos qlle 

es lo correcto) condiciones muy se~;cras. Desde luego, una a1ta s~ 

ma m~nima como capital social y un fuerte depósito en efectivo que 

se conserva en las caJaS fuertes del Banco de M~xico. 

Estas condiciones hacen que sean grandes inversionistas

industria1es 1os que unan sus propios intereses y acuerden estab1~ 
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cer un banco, para lo cua1, retirar~an todos sus capitales deposi

tados en los bancos existentes, y con ellos estab1ecerran sus pro

pios bancos. En otras ocasiones prefieren adquirir las acciones -

de determinado banco en nGmero suficiente (por lo menos el 51%) p~ 

ra controlar la direcci6n del banco. 

En resumen, la vida de los bancos está directa e inelud~ 

b1emente 1igada a1 capital industrial de un pa!s, y a sus grandes

comercios. Son los mSs poderosos capitales industriales de una n~ 

ci6n, los que pr~cticamcntc representan ~l desarrollo y apogeo, o

por el contrario, el languídecimiento y muerte de un banco. 

Pero no es esto s6lo: en los grandes pa~s~s capitalistas 

de1 Mundo, el banco no es otra cosa que el instrumento de los gra~ 

des capitales industriale~ para efectuar la 

(totalmente oculta a los ojos del pGblico) 

sorda guerra econ6mica 

por medio de la cual h~ 

cen nacer, aparentemente de la nada, a nuevas empresas, o bien ab~ 

ten terriblemente a una empresa rival, y en Gltima instancia, com

pran y venden cornpañias industriales, fábricas y comercios, no co

mo negocios que valen millones de pesos, sino como si se tratase -

de simples mercanc!as. 

Esta terrible (y peligrosa) fuerza econ6mica va mucho 

m~s allá de los monopolios, hasta alca~zar los oligopolios. Si un 

monopolio consiste ~n el control de una sola mercanc!a o un so1o -

producto, un oligopolio es, a su vez, el control o la tendencia a1 

control ~e todo un grupo de empresas similares. Hasta cierto pun-
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to podr~a decirse que un o1igopolio es el contro1 de varios monop2 

lios simi1ares. 

Un ejemplo perfecto de Oligopolio. es la Compañ~a petro1~ 

ra norteamericana Standard Oíl. 

Esta fabulosa empresa controla a la Standar Oíl de New -

Jersey, la de California, la de Indiana, la de Ohio, etc., y a di

versas compañ~as petroleras repartidas en e1 mundo, 1as más gigan

tescas de las cuales se encuentran en Venezuela, Arabia, Kuwait, 

Persia, Irak o Mesopotamia, etc., etc. Solamente en los Estados 

Unidos y en el año de 1952, las ventas de petróleo y derivados de

este oligopolio alcanzaron la impresionante cifra de 6,861 millones 

de d61ares, lo que equivale a ochenta y cinco mil setecientos se-

senta y dos millones y medio de pesos mexíca.nos, fabulosa suma que 

fue, a su vez, superior a lo que produjo la venta de todas las meE_ 

canc~as producidas en M~xico en ese mismo año de 1952. 

Sin embargo, s61o anotamos 1as ventas de la Standard Oi1 

en un solo pa~s, 1os Estados Unidos. No mencionarnos (por no creer 

nec::esario)sus operaciones financieras en los otros 1ugares de1 Mundo 

ya mencionados. Lo tlnico 

tróleo de 1a Standard Oil 

que sabemos, es que 

en esos 1ugares, es 

la producción de pe

superior a la produc 

ci6n en los Estados Un~dos, y, además, la venta de petr6leo y gas~ 

1ina obtenidos en Venezuela, Arabia, Persia y el Irak, se rea1iza

en Europa y el resto del Mundo a precios mucho mayores que en los-

propios Estados Unidos. Por lo tanto, las ventas mundiales de 1a-
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Standard Oi1 en 1952 fueron, por lo menos, dos veces superiores a

esos ochenta y cinco mil y pico de mi11ones de pesos arriba anota

dos. 

Otro oligopolio norteamericano, la General Motors, que a 

su vez contro1a diversas fábricas de autom6vi1es, realiz6, en ese

mismo año de 1952, ventas por 7,645.000,000 de d6lares, o sean no

venta y cinco mil cuatrocientos sesenta y dos y medio millones de

pesos. Sin embargo, y por el aumento en el nCimero de autom6ví1es

producidos por la propia empresa, y aumento en el precio de los 

mismo, puede afirmarse que sus ingresos han sido muy superiores a 

los cien mil millones de pesos en los afias siguientes. 

En esta cifra no están consideradas las ventas de mate-

ria1 b~lico (tanques, cañones, proyectiles cohete, barcos, etc.) 

que 1a General Motors le hace al gobícrno de los Estados Unidos, 

pero tomando en cuenta que el presupuesto de armamentos de los Es

tados Unidos ha sido, en promedio, de cincuenta mil millones de d~ 

1ares (seiscientos veinticinco mil millones de pesos) puede asegu

rarse que una buena parte de esa suma inconcebible, aumenta cada -

año en forma imposible de calcular, los noventa y cinco mil millo-

nes de pesos de ingresos de la General Motors. Tambi6n es de to--

marse en cuenta el elevado volumen de ventas que esa concentraci6n 

de fábricas de autotransporte realiza 

de 1a General Motors es, en nuestros 

roso de la tierra. 

en todo el mundo. No en ba~ 

d!as, el oligopolio más pod~ 
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Lo pe1igroso de 1os monopo1ios para 1a econom1a de un -

pa1s, sobre todo para e1 bienestar de 1os que no cuentan con mu- -

chos recursos ( que infortunadamente son 1a inmensa mayor1a) ha h~ 

cho que todos 1os gobiernos o por 1o menos 1a mayor1a de e11os pr~ 

hiban 1os monopo1ios, y con mayor raz6n los oligopolios. 

Desgraciadamente es dificil1simo prohibir legalmente un

monopo1io, pues basta que ~ste se ramifique o diluya en dos o ~s-

compañ~as con nombres y domicilios distintos, 

.. no exi.sta" (?) el monopolio. El hecho mismo 

para que legalmente

de que un solo indi-

v~duo o una sola familia o grupo de individuos controle solamente

e1 51% de las acciones de una empresa, es suficiente p~ra que pue

dan repetir este mismo control (a nombre de cada uno de los miem-

bros del grupo o de la familia) en todas las empresas similares, y 

as1 el monopolio de hecho (aun cuando no legalmente) quede establ~ 

cido. 

Se hizo muy famoso el ntlmero 8 volumen 4 del 13 de febre 

ro de 1950 de la revista norteamericana Life en el que se publica

ban 1os nombres y el capital social de todas las empresas domina-

das por la familia Rockefeller. Como comentario final esto puede -

dar una idea de la existe~cia de los monopolios m~s grandes que se 

localizan en los Estados Unidos. 



C A P J: T U L·O J: ::r::r 

a) • CONCEPTO SOCIOLOGJ:CO nr.r. DF."lP.CHO SOCIAL 

Gurvitch desarro.11a en 1a obr?. ya citacla un concepto de1 

Derecho Socia1 ~ntimamente re1acionado con su teor~a socio16gica -

de 1as formas de 1a sociabi1idad. Para comprender1o con exacti

tud es necesario tener en cuenta que divide al Derecho en general

en: "Derecho de coordinación", "Derecho de subordinación~ y "Dere

cho Socia1". 

Derecho de coordinación es el que se refiere a los actos 

contractua1es, porque trata de coordinar intereses: e1 Derecho de

subordinación es el que se impone a la voluntad de los individuos

para someterlos al orden del Estado. Eotas do5 c1ases de Derecho

disponen de la coacción incondicionada de la autoridad para rca1i

zarse. E1 Derecho Social, en su forma pura es el que nace espont~ 

neamentc en el seno de las agrupaciones humanas y no es ni Derecho 

de coordinación ni de subordinación, sino de integración o de inoE_ 

dinación, porque su finalidad consiste en lograr la unión de los -

integrantes de todo aqrupamíento social mediante un acuerdo de vo-



- 71 -

1untadcs que crea, nin necesidad de organ~zaci6n a1guna y sin coa~ 

ci6n incondicionada, un poder social que obra sobre 1os individuos; 

pero no como exterior a c11os, sino como fuerza interna creada por 

c1.1os mismos .. Lntre c1 todo y 1as partes, scgfin expresa Gurvitch, 

hay una constante intcrpcnctraci6n de influencias que dan a1 Dere

cho Social, asf formado, un car5ctcr sui g~ncris, aut6nomo, que --

11eva en 61 su fuerza coactiva sin ncccsidnd de recibirla de1 ext~ 

rior y de or~anizarsc en instituciones definidas. 

Oc acuerdo con estas ideas, Gurvitch define largamente 

e1 Derecho Sor:-i.:il de rnvdo quC 61 llama dcscr.ipt.ivo, dif:l:cilmcnte 

accesible al primer intento de comprcnsi6n, diciendo que es "un ~ 

recho aut6nomo de comunión, por el cual se integra de manera obje

tiva cada totalidad activa real que cncarntl un valor positivo ex--

tratemporal. este Derecho se desprende del todo en cuestL6n para-

regular la vida interior independientemente del hecho de que ese -

todo est6 orqaniz.:.sdo o desorqanizado .. El derecho de comunión hace 

participar al todo inmediatamente en la orqanizaci6n jurtdica que

de a1lf sur9e sin transformar ese todo en un sujeto distinto de --

sus rn.icmbros. El derecho de integración instituyé un poder social 

que no cstfs esencialmente liqado a una coacci6n incondicionada y -

que puede, plenamente, realizarse, en la mayor oartc de los casos, 

por una coacci6n relativa a la cual se puede uno substraer; pero 

bajo ciertas condiciones ese poder social funciona algunas veces 

sin coacci6n. Ll Derecho Social precede, en su capa primaria, to-

da organización de grupo y no puede expresarse -de una manera orga

nizada sino cuando la organización está fundada sobre el derecho -
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de la comunidad subyacente objetiva y del que est~ penetrada, es -

decir, cuando ella constituye una asociación igualitaria de colab~ 

ración y no una asociaci6n jer5rquica de dominnci6n. El Derecho -

Socia1 se dirige, en su capa organizada, a sujetos jur~dicos espe

c~ficos ~personas colectivas complejas~, tan diferentes do los -

sujetos individuales aislados como ele las personas morales, unida

des simples que absorben la multiplicidad de sus miembros en la v~ 

luntad única de la corporación o del establecimiento". 

El mismo autor considera que su definición requiere ser

explicada en siete cuestiones esenciales 1ntimamente ligadas entre

s~: 

la. Función general del Derecho Social. 

2a. Fundamento de su fuerza obligatoria. 

3a. Objeto. 

4a. Estructura íntr~nscca de la relación jur~dica co- -

~rrespondicntc. 

Sa. Ma~ifcstaci6n exterior. 

6a. Realización. 

7a. Sujetos a los cuales se dirige. 

Vamos a sintetizar la explicación de esas cuestiones a~ 

g~ndonos, en lo posible, a las mismas palabras del autor para ma-

yor fidelidad. 



- 73 -

I. E1 primer punto se refiere a 1a función genera1 de1-

Derecho Socia1, que es "1a integración objetiva de una tota1idad". 

E1 ser socia1, para afirmarse como irrcductib1e a 1a suma de sus -

miembros, no tiene nccesi.dad de superponerse a e1los como un obje

to exterior, como una entidad inm•!Cabl.e, como una unidad trascen--

dente y superior. La manif es~ací6n mSs pura de 1o social consiste 

en un movimiento continuo de participación intcrpenctrante de lo -

mG1tip1e en lo uno y de 1o uno en lo mGltip1e, corrc1ación irredu~ 

tible dc1 todo y de sus partes, que se engendran rcc~procamente. 

"Es necesario comprender, agrega luminosamente, que el -

Derecho no es un orden puramente negativo y limitativo que no hace 

sino defender. Es necesario darse cuenta de que ese derecho es 

tambi6n un orden de colaboraci6n positiva, de sost6n~ de ayuda, de 

conformidad .. Es necesario habjtuarsc a ver en c1 Derecho un orden 

de paz, de uni6n de trabajo en coman, de servicio socía1, de1 pr~ 

pío modo que un orden de querra, de scparaci6n disyuntiva, de re~ 

ración .. 

Socia1? 

II. ¿En qué se funda la fuerza ob1igatoria dc1 Derecho

Gurvitch explica que ese derecho de integración objetiva, 

de comuni6n, no puede ser sino un derecho que se desprende de 1a 

totalidad misma que él rige, "El Derecho Socia1 saca su fuerza 

obligatoria, en consecuencia, de la autoridad directa de1 todo en

e1 que é1 regula la vida interior". 
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II:C - El objeto del derecho de integraci6n halla la mat~ 

ria exclusiva de su reg1amentaci6n en la vida interior del gru~o,

porque la validez del Derecho Social no se extiende m~s a11á de 

los 1~mites del grupo que 61 integra. Por esta raz6n, e1 grupo en 

sus relaciones con terceros no está sometido a su propio Derecho -

Socia1, sino a1 Derecho Individua1, como persona moral (por ejem-

p1o, un sindicato que adquiere una propiedad). 

"T~mbí6n puede c1 grupo, en sun relaciones exteriores, 

integrarse en un todo más vasto, como sujeto de otro Derecho So

cia1 (por ejemplo, un sindicato que se hace miembro de una confed~ 

raci6n): pero ello no obstante, el Derecho Social propio del qrupo 

que ~1 íntegra y que saca su fuerza obligatoria directamente del -

•hecho normativo" de su propia existencia, pcrmnnecc siempre dis-

tinto al otro Derecho Social a 61 superpuesto. 

XV. Las relaciones que instituye el Derecho Socia1 son

de una especie particular, diferente de las relaciones que regu1a

cua1quíer otro derecho, y consisten en ~ue Hhace participar de una 

manera directa a1 todo del que ~l se desprende y que of rcce 1a ma

teria misma de rcg1amentaci6n, en la rclaci6n con sus miembro~ sin 

oponer1es ese todo como un sujeto separado". 

Entonces nos preguntamos ••¿c6mo es posib1e la partici

paci6n inmedíata de1 todo con sus miembros sín que ese todo apare~ 
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ca como sujeto distinto de éstos? Ta1 cosa es posíb1e,no ver1amos 

porque en e1 "Derecho Socia1" l.a parte? no es una parte, sino un -

e1emento funciona1 y din~mico en que 1a unidad y 1a mu1tip1icidad

se engendran mutuamente en una re1aci6n de funciona1idad rec1proca". 

Pone como ejemp1o e1 caso de una confederación, "en que-

1os derechos son divididos entre la unidad y 1a multiplicidad, de

manera que no pueden ser realizados sino por un común acuerdo y -

por una co1aboraci6n entre las personas parcia1es y 1a persona ce~ 

tra1" .. 

V. "La participación directa de la totalidad en 1as re

laciones jur1dicas fundadas sobre el Derecho Social que ella enge~ 

dra, se manifiesta de una manera exterior en c1 poder social que -

e1 todo ejerce sobre sus miembros". 

Derecho Social es esencialmente una 

Este poder 

función del 

institu1do por el

todo, funcí6n con-

sistente en un servicio social realizado en vista de la tota1idad

como tal.. 

El poder social se manifiesta normalmente en la coacción 

represiva o rcstitutiva: pero esa coacci6n no es incondicionada e~ 

mo la que ejerce el poder del Estado, sino condicional, porque e1-

miembro de un todo puede sustraerse a ella dejando de pertenecer a 

ese todo. 
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VI. Gurvitch hace una distinci6n suti11sirna de induda--

b1e exactitud socio16gica entre lo que 61 11arna Derecho socia1 in-

organizado y Derecho Socia1 organizado. "En cada todo rea1, afir-

ma, en cada grupo, es necesario distinguir claramente la infraes-

tructura de 1a comunidad objetiva inorganizada, y la supcrestruct~ 

ra de 1a organizaci6n superpuesta. Csta no puede expresar jamás -

enteramente a aqué11a". 

"Los va1ores positivos que encarna un grupo están en esa 

comunidad subyacente de 1a cua1 1a organizaci6n de1 grupo saca 1os 

fines que se propone rea1izar; pero ~stos son siempre limitados. 

E1 fin raciona1 de toda organizaci6n es más pobre que los va1ores

a 1os cua1es aspira y que realiza la comunidad subyacente". 

VII. Por Qltimo, dice Gurvitch, explicando su defini- -

ci6n de Derecho Social, que los sujetos espccfficos de este dere-

cho organizado son "personas colectivas complejas". 

"E1 orden de1 derecho individual y el orden de1 derecho

socia1 se dirigen a sujetos de estructura completamente diferente~. 

Los de1 primero son individuos o personas morales concebidas como-

unidades simp1es. De este modo, ei derecho de coordinaci6n es un-

derecho interindividual o intergrupal. "En cambio, 1os sujetos -

de1 orden de1 Derecho Social jam~~ representan unid~des simples, 

sino sistemas complejos". Por ejemplo, 1as federaciones y 1as co~ 

federaciones, sean pol~ticas o económicas, las cooperativas y las

socicdades por acciones. 
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Como se ve, e1 concepto socio16gico de1 Derecho Socia1 -· 

es en extremo interesante y comp1ejo. (10) 

b) REALIZACIONES ACTUALES DEL DERECHO SOCIAL 

E1 Derecho Socia1 ha alcanzado, en 1os tiempos actua1es, 

notab1e desarro11o en algunas de sus ramas, principa1mente en e1 -

Derecho del Trabajo y en el de Seguridad Social: en otras, como en 

1a Asistencia Socia1, ~i bien r.ada vez adquiere 6sta mayor impor-

tancia en las socicd~dcs ~odcrnas, todav1a no aparece bien dc1ine~ 

da en su forma jur~dica como Derecho, sigue siendo una concesión -

graciosa del Estado en la 1•_ayor:S::a de los p.a'!scs del mundo... En ma

teria ccon6mica, la intervenci6n del poder público es cada vez más 

amplia en todos los pueblos civilizados, mas tampoco se ha 

rada compl~tamentc dentro de unn sistematización jur~dica-

config!:!_ 

Igual-

cosa puede decirse del Derecho Social en su rama de ia cducaci6n y 

de 1a cultura, pues en ~sta la acci6n del Estado sobrepasa 

¿35 partes a la elaboraci6n legal. 

en to-

Menos aun se ha logrado en cuanto se rcf iere a1 Derecho

Social propiamente dicho, es decir, en el sentido que nosotros 1e

damos, como una de las grandes divisiones del Derecho, que eng1oba 

y coordina en su seno a varios rlerechos especiales, tomada la pa1~ 

bra especiales en su significado jur1d1co de especialización y no

en el antijur1dico de particu1arizaci6n. 

(lo) Mendieta y Nu~ez Lucio "El Derecho Socialª Editoria1 Porrua. 
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Sin embargo. 1as actua1es expresiones 1ega1es de1 Dcre-

c~o Socia1, por su importancia y por 1as orientaciones que encie-

rran, hacen de esta nov~sima parte de1 Derecho el Derecho del Por

venir, no s61o por cuanto se proyecta necesariamente al futuro en

e1 destino de todas 1as democracias. sino porque es de ta1 modo a~ 

p1io su ámbito y tan grande su importancia. gue en un tiempo rela

tivamente breve extenderá s~ influencia a todas las partes y ramas 

de1 Derecho, realizando en ell~s un~ serie de transformaciones pr~ 

fundas hasta coordinarlas dentro de sus propios fines. En otras -

pa1abras: hacia 1as finalidades del Derecho Socia1 se orientarán.

tarde o temprano, todos los derechos. 

Este gran movimiento socializantc de1 Derecho se nota lo 

mismo en Europa que en Arn6rica, a partir de la Qrimera postguerra

mundia1, pues en la mayorta de los patscs de esos continentes se -

han e1evado a 1a categorta de constitucionales ~receptos que no -

son otra cosa que las bases del Derecho Social. 

La Constitución alemana de 11 de agosto de 1919 dice en-

a1 art~cu1o 119: "Las familias de pro1e numerosa tienen e1 derecho 

a asistencia compensatoria. La maternidad tiene derecho a 1a asi~ 

tenc~a y a 1a protección de1 Estado". 
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En el art1culo 122 se declara: "La juventud está proteg.!_ 

da contra la explotaci6n, as1 como contra el abandono moral, inte

lectual o corporal. El Estado y el Municipio habrán de procurar 

la organizaci6n de las instituciones necesarias al efecto-. 

En materia econ6mica, la misma Constituci6n establece: 

Art1culo 115.- El reparto y la utilizaci6n del suelo se

r§n vigilados por el Estado en fOrlll<1 que se impida el abuso y se -

atienda a proporcionar a todo alemán una morada sana y a todas 1as 

famí1ias a1emanas, especía1tn.Qntc ~ las de numerosa pro1e, una mor~ 

da y un patrimonio econ6mico que responda a sus necesidades. 

La seguridad social est~ perfectamente delineada en el 

art1culo 161 • El Reich crear~ un amplio sistema de seguros para 

poder, con el concurso de los interesados, atender a la conserva-

ci6n de la salud y ~e la capacidad para el trabajo, a la protec- -

ci6n de la maternidad y a la previsi6n de las consecuencias econ6-

micas de 1a vejez, la enfermedad y las vicis~tudcs de la vida. 

tal del 

lo 163: 

El trabajo como derecho y como deber, principio fundame~ 

Derecho Social, se halla claramente expresado en e1 

"Sin perjuicio de su libertad personal, todo alemán 

art1c.!:!_ 

tiene-

el deber moral de emplear sus fuerzas intelectuales y f1sicas con-



- 80 -

forme lo exija el bien de la comunidad. A todo alemán debe propoE 

cionársele la posibilidad de ganarse el sustento mediante un trab~ 

jo productivo.-

En la Constitución servio-croata-eslovena de 28 de junio 

de 1921, se encuentra un principio de Derecho Social cultural en -

el art1culo 22: "El Estado procurará asegurar a todos los ciudada

nos la misma posibilidad de prepararse para la actividad económica 

que deseen ejercer. 

ci6n profesional y 

A ta1 efecto, el Es~ado organizar~ la educa-

la asistencia permanente a los niños pobres y -

abandonados que no tengan capacidad de sequir los estudios". 

La Constitución española de 5 de diciembre de 1931, en -

su art1culo 43 dispone: "Los padres tienen la obligación de alime~ 

tar, asistir y educar a sus hijos. El Estado velará por el cumpl~ 

mie~to de estos deberes y se obliga subsidiariamente a su ejecu- -

ci6n. El Estado dará asistencia a los enfermos y a los ancianos,

y protegerá la maternidad y la infancia haciendo vaicr la Declara

ci6n de Ginebra o Carta de los Derechos del Niñoº. 

En Derecho Social Econ6rnico, el art~culo 44 dice: "El E~ 

tado puede intervenir por medio de leyes para la explotación y la

coordinaci6n de las industrias y empresas cuando lo exija el racio 

namiento de 1a producci6n y 1os intereses de 1a econom~a social". 
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El Derecho Social Cultura1 tiene su expresión básica en

e1 art~cu1o 48: "La RepGblica 1egis1ará sobre la manera de faci1i

tar a 1os españo1es necesitados el acceso a todos 100 grados de e!!_ 

señanza, a fin de que esto no depe~d~ más que de 1a aptitud y de -

1a vocaci6n". 

El proceso socializante del Derecho continuó despu~s de-

1a Segunda Guerra Mundial. As~. en la Constitución francesa de 13 

de octubre de 1947, se reitera e1 derecho al trabajo en su dec1ar~ 

ci6n de Derechos Sociales, en la cua1 se dice, entre otras cosas, 

que ••1a ley garantiza ~ la mu;cr, en todos los dominios, derechos-

iguales a1 hombre. Cada cual tiene el derecho de trabajar y el d~ 

rccho de obtener ocupación". 

En e1 articulo 38 de la Constitución ita1iana de 22 de -

diciembre de 1947 se consagra el. derecho a la asistencia: "Art. 

38.- Todo ciudadano inhábil al trabajo y desprovisto de 1os medios 

necesarios para vivir, tiene derecho al mantenimiento y a 1a asis

tencia social". 

En el articu1o 41 de la misma carta politica se estab1e

ce un principio econ6mico básico del Derecho Social: "Art. 40.- La 

iniciativa econ6mico-privada es libre. No puede desenvo1verse co!:!_ 

trar~ando el interés social o de modo que cause daño a 1a seguri--

dad, a la libertad, a la dignidad humana. La ley determina los --
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p1anes y 1os contro1es oportunos para que 1a actividad econ6mica -

pGb1ica y privada pueda estar dirigida y coordinada a fines socia-

1es". 

Esta tendencia socializante de1 Derecho que advertimos -

en 1os textos constitucionales transcritos, repercuti6 poderosarne~ 

te en 1os pa!ses de 1a Arn6rica Latina, a pesar del incipiente des

arro11o que en ta1es pa!ses ofrece la democracia. 

M6xico se adelantó a los países europeos al estab1ecer -

en los artículos 27 y 123 de su Constituci6n Política avanzados --

pr.incipios de Derecho A~rario y de Derecho Obrero, principios que

influyeron en las Constituciones europeas dictadas despu6s de la 

Primera Guerra Mundial; pero la Constitución mexicana no pas6 de 

a11~, en tanto que. corno acabamos de ver por ios textos transcrí--

tos, las Constituciones de aigunos pa~ses europeos siguieron ade--

1ante resue1tamcnte en el camino de ia socía1izaci6n de1 Derecho. 
(11) 

Por otra parte en México: La atención de la seguridad s~ 

cia1 est~ encomendada a diversas instituciones, entre otras: El 

Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad de 

los Trabajadores al Servicio del Estado, y el Instituto de Seguri

dad Social de las Fuerzas del Ejército y la Armada, principalmente. 

E1 campo de aplicaci6n subjetivo est~ liqado a la idea de per~ene~ 

cía ya sea a una empresa como trabajador al servicio de un partic~ 

(ll} Mendieta y Nuñez Lucio "~1 Derecho Social~ Editorial Porrua 
Pág. 105 a 112 

• 
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1ar, o a1 servicío del Estado como bur6crata, o como miembro de --

1as fuerzas del Ej~rcito y la Armada, para pertenecer a una u otra 

de 1as Instituciones de Seguridad Social que se han anotado. Los-

riesgos que se cubren son 1os siguientes: accidentes de trabajo y 

enfermedades profcsiona1cs; cn~crmcdad y maternidad: inva1idcz, v~ 

je~ y muerte, ccsantia en edad avanzada, y de manera Gspecial en -

el Instituto de Seguridad de los Trabajadores al Servicio del Est~ 

do, se cst5n ampliando los riesgos que cubre el m~smo asl, se pre~ 

tan servicios de car~ctcr funerario y la obtenci6n de art~culos de 

primera ncccsjdad a precio reducido, se proporc.i.ona a los asegura-

dos y a sus bPncf ici~rius Centros recrativos, de recupcraci6n se -

atiende a l.a jubilaci6n de los trabajadores proporcionSndolcs ocup~ 

cienes adecuadas a sus intereses y edad. En gcncra1 puede decirse 

que el campo de cxtcnsi6n ~ toda la pobltlci6n cada vez se iogra 

con m~s cíicacia. La pluralidad de instituciones que atiende a la 

seguridad social, produce confusiones y duplicidad de gastos en 1a 

administraci6n, recaudación y otorgamiento de prestaciones, etc. 

Por io gue es de des~arse, que los riesgos cubiertos sean aumenta-

dos a atender al seguro contra el paro, a un plan de pleno emp1eo, 

a cuLrir los riesgos que trae consigo el aumento de1 número de fa-

miliares mediante asignaciones en dinero y en especie en fin, se -

necesita uniformidad en el sistema de seguridad socia1 y tomar en 

consideración el fundamento ~tico que le caracteriza. (12) 

e) EL DERECHO LABORAL COMO RAMA DEL DERECHO SOCIAL 

(12) 

El Derecho del Trabajo es, en esta hora, el más explora-

Garc1a Garcta 
ridad Social" 

Fernando Augusto "Fun~amentos Eticos de la Segu
Pág. 8'1 
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do- Se refiere a 1as rc1acioncs obrcro-patrona1cs y trata de ro--

dear a1 trabajador ~salariado de toda clase de g~~ant~as en el de-

sempeño de sus actividades. Es, sin duda, el Derecho a que nos re 

ferimos,. una rama del Derecho Social, porque responde a su doctri-

na y a sus finalidades, puesto que protege a una clase social inte 

grada por individuos ccon6micamcntc d~biles, o, en otras pa1abras, 

a éstos en cuanto miembros de esa clase. (13) 

A este respecto el ilustre Doctor Alberto Trueb~ Urbina-

afirma: El derecho del trabajo, parte intcqrante del derecho so--

cia1 positivo,. se idcntific.:i y conjuqa con t5-stc en el art1cul.o 123 

de nuestra Constitución de 1917, la primera ley fundamental del --

mundo que crc6 un r~qimcn ne G~rant1as individuales y ele qarant1.as 

sociales con ..:iutonom1a unas de otrils, por 1-o que se convirtió de -

hecho y de derecho en el her.:tldo de las Constituciones contemporti-

neas: Es as! como el derecho del trabajo se elevó a norma social -

de 1a más alta jcr.:irqu1.:i jurf.dica, en estatuto constitucional oro-

tector y reivindica<lor de los trabajadorec y de la claoe obrera y 

en punto de partida para hacer extensiva la seguridad social a to-

dos 1os hombres; por.que nu~stril Constituci6n origin6 una nueva 

idea de1 derecho y del Estado, estableciendo las bases fundamenta-

les no s61o del Estado pol!Lico, sino del Estado de derecho sociaL 

en un solo cuerpo de leyes que integran conjuntamente la Constitu-

ci6n po1~tica y la Constituci6n, social, con nuevos estatutos que 

comprenden las necesidades y aspiraciones de los qrupos humanos de 

trabajadores y campesinos y de ccon6micamentc d6biles, en correla-

ci6n de ~uerzas pol~ticas y sociales que tienen exorcsi6n en las 

( 13) Mendieta ~ufiez Lucio "~l Derecho Social" Editoria1 Porrua 
Pag. 73 
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normas fundamenta1es. 

En otros t~rminos, 1a Constitución po11tico-socia1 se c~ 

racteriza porque su sistem~tica comprende derechos individua1es 

(púb1icos) y derechos socia1es, reg1as especia1es en favor de 1os-

individuos vinculados socialmente o bien de 1os grupos humanos que 

constítuycn las clases ccon6micamentc d~biles; pero esta inclu--

si6n de normas ~rotcctoras y rcivindicadoras para los obreros y 

1os campesinos. se extendieron al mismo tiempo a todos los presta-

dores de servicios y propiciaron asimismo la transformación del E~ 

tado moderno para ejercer funciones no sólo pol!.ticas. sino socia-

1es, a fin de lograr a trav6s de la legislación gradual e1 mejora-

miento de los aru!.:.>as humanos hasta alcanzar alq'Cin d!.a la transfor-

maci6n de las estructuras ccon6micas por medio de la acci6n tute--

1ar y reivindicatoria de la administraic6n influida por el Estado-

de derecho social en favor de los trabajadores. (14) 

La influencia del derecho social en la Ley reglamentaria 

de1 art1culo 123, d1a por d1a se hace sentir en la legislación y -

en 1as relaciones laborales, porouc as1 como ilumin6 a cinco cent~ 

nentes con sus normas proteccionistas y reivindicatorias de los --

trabajadores, universaliz~ndose en el Tratado de Paz de Versa11es-

de 1919, necesariamente tiene que penetrar con mayor intensidad en 

nuestras leyes del trabajo. Por otr~ p3rtc, su naturaleza dinámi-

ca tiende hacia el perfeccionamiento de las normas fundamentales -

(14) Trueba Urbina Alberto ""La Primera Constitución Pol1tico ~acial 
del ttundo México 1973. 
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que constituyen hasta hoy 1a dec1araci6n más comp1eta de los dere

chos de 1os trabajadores, no s6lo en el campo de 1a producci6n ec~ 

n6mica, sino en cualquier actividad laboral en que 6stos presten -

un servicio a otra persona, f~sica o moral, empresas privadas o pQ 

b1icas, donde aGn sigue latente el r6gimen de explotaci6n de1 hom

bre por e1 hombre, por cuyo motivo el art~cu1o 123 es un heraldo 

en movimiento hasta la rea1izaci6n de su destino hist6rico. 

En tales condiciones se origin6 la reforma constitucio-

na1 a 1a fracci6n XII del apart~do A del art~culo 123, publicada -

en e1 Diario Oficial de 1a Federación de 14 de febrero de 1972, p~ 

ra 1a efectividad del derecho habitacional de los trabajadores me

diante las aportaciones que las empresas o patrones haqan al Inst~ 

tute del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a -

partir del 1~ de mayo de 1972. 

En el desenvolvimiento del ideario de aquel cp6nimo pre

cepto se declara de uti1idad social la expedici6n de una 1ey para-

1a creaci6n de un organismo integrado por representantes del Go- -

bierno Federal, de 1os trabajadores y de los patrones. a fin de -

que ad.ministre los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda Obr~ 

ra, consignándose en ellas las formas y procedimientos conforme a 

1os cuales los trabajadores podr~n adquirir en propiedad habitaCi2 

nes cómodas e higi6nicas; en la inteligencia de que cuando las ne

gociaciones agricolas. industrialés, mineras, o de cualquier 1ndo

le de trabajo se encuentren fuera de las poblaciones, los patrones 

estarán obligados a establecer escuelas, enfermer~as y demás serví 
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cios necesarios a 1a comunidad. 

A continuaci6n se insertan a1gunos art1cu1os de1 t1tu1o

primero de 1a ~ueva Ley Federa1 de1 Trabajo. 

Art!culo 1A La presente Ley es de observancia genera1 -

en toda 1a RepGblica y rige 1as relaciones de trabajo comprendidas 

en el art!culo 123, Apartado "A". de la Constituci6n. 

Art!culo 2~ Las normas de trabajo tienden a conseguir -

el equilibrio y la justicia social en las relaciones entre trabaj!!. 

dores y patrones. 

1es. 

Art!culo 3~ E1 trabajo es un derecho y un deber socia-

No es art~culo de comercío, exige respeto para las liberta--

des y dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en condiciones 

que aseguren la vida, la salud y un nivel econ6mico decoroso para

e1 trabajador y su familia. 

No podrán establecerse distinticiones entre 1os trabaja

dores por motivo de raza, sexo, edad, credo re1igioso, doctrina P2. 

l!tica o condici6n social. 

No se podrá impedir el trabajo a ninguna --

persona ni que se dedique a la profesi6n, industria o comercio que 

le acomode, siendo l!citos. El ejercicio de estos derechos s6lo -
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podr~ vedarse por reso1uci6n de 1a autoridad competente cuando se

ataquen 1os derechos de tercero o se ofendan 1os de 1a sociedad: 

r.- Se atacan 1os derechos de tercero en los casos pre-

vistos en 1as 1eyes y en los siguientes: 

a). Cuando se trate de substituir o se substituya defi

nitivamente a un trabajador que haya sido separado sin haberse re

sue1to e1 caso por 1a Junta de Conci1iaci6n y Arbitraje. 

b). Cuando se niegue e1 derecho de ocupar su mismo pue~ 

to a un trabajador que haya estado separado de sus labores por ca~ 

sa de enfermedad o de fuerza mayor, o con permiso, al presentarse

nuevamente a sus labores; y 

rr.- Se ofenden los derechos de la sociedad en 1os casos 

previstos en 1as leyes y en los siquientes: 

a). Cuando dec1arada una huelga en 1os términos que es

tablece esta Ley, se trate de substituir o se substituya a 1os 

hue1guistas en e1 trabajo que desempeñan, sin haberse resue1to e1-

conflicto motivo de 1a huelga, salvo 1o que dispone el art~cu1o 

468. 

b). Cuando declarad;:> una huelga en iguales t4!>rminos de-

1icitud por la mayor~a de 1os trabajadores de una empresa, 1a min~ 

r~a pretenda reanudar sus labores o siga trabajando. 
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Art~culo s~ Las disposiciones de esta Ley son de orden

pGblico, por 1o que no producir~ efecto 1ega1, ni impedirá e1 goce 

y e1 ejercicio de 1os derechos, sea escrita o verba1, 1a estipu1a

ci6n que estab1ezca: 

I. Trabajos para niños menores de catorce años: 

II. Una jornada mayor que 1a permitida por esta Ley: 

III. Una jornada inhumana por 1o notoriamente excesiva, 

dada 1a ~ndole del trabajo, a juicio de la Junta de Conci1iaci6n y 

Arbitraje; 

IV. Horas extraordinarias de trabajo para 1a s mujeres y 

menores de diecis~is años; 

V. Un salario in fc1r ior al m~nimo; 

VI. Un salario que no sea remunerador, a juicio de 1a 

Junta de Conciiiaci6n y Arbitraje: 

VII. Un plazo mayor de una semana para e1 pago de 1os -

sa1arios a 1os obreros: 

VIII. Un lugar rle recreo, fonda. cantina, caf~, taberna 

o tienda, para efectuar e1 pago de los salarios siempre que no se

trate de trabajadores de esos establecimientos; 

IX. La obligaci6n directa o indirecta para obtener art~ 

cu1os de consumo en tienda, o lugar determinado. 
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X. La facu1tad de1 patrón de retener e1 sa1ario por co~ 

cepto de mu1ta; 

XI. Un sa1ario menor que e1 que se pague a otro trabaj~ 

dor en 1a misma empresa o estab1ecimiento por trabajo de igua1 ef~ 

ciencia, en 1a misma ciase de trabajo o igua1 jornada, por consid~ 

raci6n de edad, sexo o naciona1idad; 

XII. Trabajo nocturno industria1, o en estab1ecimientos 

comercia1es despu~s de 1as veintidós horas, para 1a~ mujeres y 1os 

menores de diesiseis años; y 

XIII. Renuncia por parte de1 trabajador; de cua1quiera 

de 1os derechos o prerrogativas consignados en 1as normas de trab~ 

jo. 

En todos estos casos se entender5 que rigen 1a Ley o 1as 

normas sup1etorias en 1ugar de 1as c15usu1as nu1as. (15) 

d). 

(15) 

LA LLAMADA CUESTION SOCIAL SE HA AGUDIZADO EN NUESTROS DIAS 

POR: 

a) E1 maquinismo 

b) E1 capita1ismo 
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c) E1 aumento en vo1umen de 1a ciase trabajadora y su -

creciente organización bajo 1a inf1uencia de 1as doctrinas socia--

1istas e intervencionistas. 

Entre estos factores existe una interacción indudab1e. 

E1 crecimiento demográfico de 1os pueb1os motivó 1a aparición de 

1a máquina para satisfacer sus crecientes necesidades: pero 1a má

quina, a1 estab1ecer la producci6n en gran escala, origin6 e1 cap~ 

ta1ismo y e1 descmp1eo y ahnnd6 1as diferencias de clases. 

En e1 fondo de ta1es r~n6menos se advierte c1 factor ra

cia1, pues es claro que el solo aumento num6rico de la poblaci6n y 

de 1a c1ase obrera nada siqnifica sin las virtudes inqónitas de 1a 

raza. Pa!scs de enorme pobl~ci6n como China y la India, que cucn-

tan con gran número de trab~judores, no trat~ron de resolver sus -

problemas ccon6micos por medio del maquinismo, y, cuando menos an

tes de la primera qucrra mundial, no plantearon la cucsti6n socia1 

en su sentido moderno ni se organizaron sus mas~s ñc asalariados 

en grupos de resistencia y de lucha; estos fcn6mcnos son propios 

de 1os pueb1os europcso, de la cultura de Occidente, dentro de 1a

cual numerosos pensadores, ante el espectáculo cruel de las dcsi-

gualdadcs y de las injusticias sociales, hun formulado teorías y -

principios de organización de las clases desvalidas hasta hacer -

que alcanzaran, por la u~i6n, el valor de fuerzas colectivas capa

ces de influir en la pol~tica del Estado para orientarla en e1 se~ 

tido de 1a defensa de sus interc~es. 
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Desde entonces, ademSs de 1a rica vena creadora que exi~ 

te en las comunidades subyacentes de los aqrupamientos sociales, 

segan la idea de Gurvitch, concurren a la formación y desarrollo 

de1 Derecho Social otros factores, en cierto modo ajenos a esas e~ 

munidades, o cuando menos no inmediatamente derivados de e1las, e~ 

tre 1os cuales pueden mcncionnrsc la doctrina y 1a jurisprudencia, 

1as teor~as sociol6gicas y ocon6micas, c1 pensamiento po11tico, 1a 

so1idaridad internacional y la imitación. 

Los juristas y los jueces, al interpretar y aplicar las

leyes dictadas para la defensa de los econ6micamente d~biles, for

mu1an doctrinas y cstab1ccen principios jurisprudcnciales que 1es

dan vitalidad y sirven para llenar los vac~o de esas leyes y para

promover 1a cxpedici6n de nuevos ordenamientos que perfeccionan 

1os ~xistentes desde puntos de vista form~lcs y esenciales. 

Las tcor:ras sociol6gicas y ccon6micas influyen tambi~n -

en 1a formación de un~ concienciu social sobre los problemas de a~ 

tagonismo y desajuste de los diversos sectores guc componen 1a so

ciedad y sobre la manera de resolverlos, influencia que se traduce 

en leyes o en formas de intcrpretaci6n y de aplicaci6n de l..as mis

mas. 

El pol!tico, atento sicm~re a captar las corrientes so-

cia1es, a capitalizar la fuerza de los grupos en apoyo de su part~ 

do o de sus pretensiones, y hasta de sus intereses persona1es, es

tambi~n un indudable factor en la configuración, desarrollo y a~li 
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caci6n de1 Derecho Socia1, por cuanto hace va1er 1as demandas y 

1os idea1es de ios desva1idos de 1a sociedad en 1as p1ataformas 

ideo16gicas de 1os partidos y en 1as 1uchas par1amentarias. 

Como 1as condiciones en que se desarro11a e1 trabajo re

percuten en la producción, y los diversos paises mantienen re1aci~ 

nes para e1 intercambio de productos industriales, de Materias pr~ 

mas y para la explotací6n de recursos naturales, se estab1ece en-

tre e1los cierta solidaridad que se manifiesta en la adopci6n de -

tendencias sem~jantcs en materia social, a fin de evitarse ruinosas 

competencias, de~~ndicndo su fuerza de trabajo contra las enferme

dadas, e1 desempleo, el salario insuficiente, la desnutrici6n, e1-

pauperismo, etc., etc. 

Por G1timo, e1 prestigio de 1as instituciones de Derecho 

Socia1 traspasa 1as fronteras de los r.stados e induce a imitar1as

aun en aquellos en donde las condiciones lamentables de cultura y

de organizaci6n de 1as clases econ6micamente d6biles no permiten a 

éstas exigir la creaci6n o la adaptación de tales instituciones. 

Todo esto demuestra que el Derecho Socia1, en su forma 

actua1, ni es totalmente obra de las comunidades subyacentes, ni 

tiene re1aci6n inmediata, en muchos casos, con la voluntad de 1as

personas a quienes beneficia y sobre las que, a menundo, tampoco -

ejerce funciones integradoras. 

Ejemplo de esto G1timo que decimos son 1as 1eyes de así~ 
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tencia que se refieren a 1os ancianos, a 1os hu6rfanos, a 1os po--

bres, y l.as l.eyes del. trabajo y de se<Juridad social., q·,~ no s6l.o -

protegen a los obreros orqanizados, sino tambi6n a los artesanos,-

a l.os asal.ariados l.ibres, a l.os que trabajan a domicilio y a otros 

muchos individuos entre 1os que no hay lazo al~uno ñc uni6n. 

Se dir:'.i que no po_r esto dejan cs;-¡s leyes de provenir, 

aunque en forma indirecta, rlc las comunidades (comunidad socia1, 

comunidad econ6mica, comunidad pol~tica, comunidad internacional,-

de acuerdo con el pensamiento de r,urvítch~; pero ace~tarlo esto. a~ 

remos que tambi~n sur~c todo el Derecho de ese trasfondo co1ectivo, 

no s6l.o el. social, y tal. fuente creadora no pue~e ser su caracte-· 

rS.stica. (1.6) 

Durante muchos a~os el movi~iento obrero puqn6 por~ue se 

promul.gara la Ley del Seguro Social, cuya expedición hab1a sido de 

el.arada de inter~s público en l.a Constitución. A pesar ele su insi~ 

tencia y de los diversos proyectos elaborados por el. Ejecutivo Fe-

dera1. no fue posible hacerlo entonces a causa de 1as di~1ci1es --

condiciones en que se real.izó l.a nueva integración del pa!s y del.-

insuficiente desenvolvimiento rle sus fuerzas productivas. 

La Ley de l.943 es un hecho rel.evante en l.a historia del.-

derecho positivo mexicano, ~ues con ella se inició una nueva etapa 

de nuestra pol!tica social. La creaci6n de un sistema encaminado-

a proteger eficazamcntc al trabajador y a su familia contra los --

riesgos de 1a existencia y a encauzar en un marco de mayor justi--

cía las re1aciones obrcropatroflulcs, dio ori~en a nuevas formas e

(16) ~endieta y ~u~ez Lucio •El Derecho Social' ~ditorial. Porrua -
México 1967 Pág. 42 a 46 
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instituciones de solidaridad co~unitaria en n6xico. 

Además, 1os servicios y prestaciones que a partir de en

tonces empezaron a recibir los trabajadores aumentaron su sa1ario

rea1 y, en consecuencia, su capacidad de consumo, en beneficio de-

1a econom~a nacional. 

El r6gimcn del Seguro Social ha contribuido a la expan--

si6n 

del 

econ6mica 

trabajador 

mediante el mejoramiento <le las condiciones de vida 

y la 

mo, ha coadyuvudo a 

trializaci6n. en el 

en la medida en que 

rP-ñuccíGn de las tensiones 1abora1es y, asimis 

disminuir los resultado negativos de la indus

scno de una sociedad aun altamente agr~cola, 

es un instrumento rcdistribuidor de1 ingreso y 

un factor de inte~raci6n n~cional. 

La mP~icina social y diversos servicios de car5cter cul

tural para el desarrollo individual y colectivo, han 11cqado hasta 

apartadas regiones de l~ Re~Gblica como precursores de1 progreso y 

1a mod~rnidad. Las instalaciones hospitalarias y los centros erlu

cativos y recreativos, han servido co~o punto de encuentro entre -

personas de distinta extracci6n social y diferente nivel de ingre

so. En esta forma, el Se~uro Social desem~eña una funci6n destac~ 

da corno medio para atenuar las diferencias ccon6rnicas y cu1tura1es 

entre los integrantes de nuestra comunidad. 

El incremento demogr~f ico. la continua transformación de 

la sociedad y la creciente complejidad de las relaciones de traba-
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jo hacen que e1 derecho a 1a se~uridad socia1 sea csencia1emte di

námico- Debe evo1ucionar de acuerdo con 1as circunstancias, mejo

rando 1as prestaciones y amp1iando constantemente 1a ~osibi1idad -

de incorporar a sus beneficios a un namcro cada vez mayor de mexi

canos_ 

Las garant~as socia1es consignadas en e1 texto constitu

ci6na1, y en particu1ar 1as disposiciones dc1 art1cu1o 123, est~n

fundañas en e1 principio de considerar a1 hombre como ~iembro de -

un grupo socia1 y no como sujeto abstracto de re1aciones jur~dicas.. 

Conforme a esta concepci6n se estructuran en M6xico: el derecho -

de1 trabajo, la scquridad socia1 y, en un sentido m5s amplio, to-

dos nuestros sistemas de bienestar co1ectivo. 

Aunque e1 r~qimen instituido ~r 1a fracci6n XXIX dc1 -

art1cu1o 123 Constitucional tiene por objeL~ primordia1 establecer 

1a protecci6n del trabajador, su meta es alcanzar a todos 1os sec

tores e individuos que componen nuestra sociedad. 

Las relaciones laborales mejor definidas leaa1mente con~ 

tituyen e1 puente de partida para extender 1os benericios de 1a se 

quridad socía1 a otros núc1eos ccon6micamente productivos, hasta 

alcanzar, en alguna medida, a los arupos e individuos marqinados 

cuya prop1a condición les iMpide participar en los sistemas exis-

tentes-

Las sucesivas reformas que se h3n hecho a la Ley han te

nido e1 propósito de avanzar hacia una sequriclad social que sea in 
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tcqraLen el doble sentido de mejorar la protección a1 nGc1eo de -

1os trabajadores asegurados y de exten<lcrla a grupos humanos n~o S_!:! 

jetos a relaciones de trabajo. 

A pesar de los av~nccs que durante treinta años se han -

conseguido en esta materia. en la ~ctualidud sólo comprende a una

cuarta parte de la nobl.:lci6n del pa:S:s. Numerosos ryrupos que com!>2. 

nen .la socl.cdad mcxicanc.'"l no tienen capacidad suficiente para a-por-

tar su contrlbnciún a los actu.:iles sist~mas .. 

L1 Scouro Socia] e~ un medio id6nio ~ara proteqer la vi

da y 1a diqnid.:ld del tr.:lb.:ljador y, simult~r-c.:lmcnte, una manera de-

elevar su salario .. Ls indispensable. 9or lo tanto. rca1izar un e~ 

fuerzo cada v~z más grande de solidarirl~d nacionnl. a fin ~e que -

sus bcncfici~s pucd~n irse extendiendo a los sectores ~ás d6biles. 

(.l 7) 

e) OCP..ECHOS SOCIALES CON!':AGIU\DOS CN LA CONSTI:TUCION l!EXICNIA. 

Cn la constituc16n de 1917, se dieron puntos do gran re

levancia, que s1rvicron para integrar las reformas sociales que --

tanto prestigio le dieron. Consagra principios que protegen tanto 

a los campesinos como a los obreros. Los asp<?ctos mas trascedenta 

1es rruc plasmo el PlOvirniento .:irmado de 1910 en nucstrü Constituci6i 

son: el problQm~ oqrario~ el problc~a laboral. jornada diaria de 8 

hora~ salnr1oD suficientes para una vida digna. ~rohibici6n al tr~ 

bajo a menores de catrocc a~os, d~scanso semanal. que los paaos de 

salarios fueran en dinero desapareciendo as1 las tiendas de r.:lya. 

(17) Ley del Seguro Social. México D.F. Pag. 13 
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Se convoc6 a1 conqreso ?Qrque en 1a constitu.:i6n 'le 1857 

1os principios socia1es porque habia 1u~had~ 1a rcvo1u-

Vi11a y Obreqon se diriqicron a Carranza pidiendo refor

mas socia1es y agrarias por lo que el mismo Carranza pcnso ~ue eso 

era tarea de un congreso co~stituycnte. surgiendo asi que el catoE 

se de Septiembre de 1.916 el Plan de Guadalu,-,e sufriera otra modi

ficación dando luaar a un nuevo conqrcso constituyente, el cual se 

ria el Gltimo de nuestra historia. Que seria el cnc~rgado de la -

e1aboraci6n de Ja constituci6n de 1917. 

E1 Conqrcso Constituyente trab.llj.:iria d1-c1cmbrc y enero y 

as1 Carranza se comprometía a entr~qar el proyecto en ese mismo --

mes de enero para discut1rlo. As1 el Conarcso se dividio en comí-

sienes a las cunles se leo encomendaban partes dctcrmina~as del 

proyecto para discutir. s~ daban a conocer todos v cada uno de 

1os puntos a tratar y a continuación todo el congreso opinaba si 

ese punto era o no operante. El proyecto de Carranza era casi -

í9ual a la constitución de 1857 con rcformJs no del todo importan

tes con exepci6n de 3 puntos. 

a) Predominio del poder tjecutivo sobre los otros dos ~ 

deres. 

b) La base pol1tica de la Rep!lbl.ica Mexicana sera e1 mu

nicipío li.bre como la estructura fundamental. 

e) El art. 73 Frac r que estipula que el conqrso puede -

1egis1ar en materia laboral. 
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Este proyecto causo descontento por no tener 1as ideas 

de Zapata sobre el aspecto social y a~rario que estipu1aba en e1 

Plan de Ayala. Y as! surqieron otros dos debates e1 primero que 

habla de las garantias individuales o sociales y e1 segundo por 1a 

enseñanza y la educación. 

Posteriormente se dijo que la eñucaci6n deberia ser 1aica 

no estar en manos del cleror por lo menos la enseñanza primaria 1a 

cua1 seria qratuita y en cuanto a las garantías individua1es o so-

cia1es se vario el nombre ñ~-Oerc.cho 

tías Individuales. 

d~l hombre por e1 ~e Garan--

Y fue de gran importancia otorgar a1 Ministerio PG.b1ico-

1a función investigadora. 

Se penso en un cap1tu1o CS?ecial pard la materia 1abora1 

y en el art~culo Noveno donde se habla de la libertad de reunión -

Mujica afirma que esta existe para los obreros y aGn para 1a huei

ga, y esta garantizado el derecho que tiene e1 obrero para asociaE_ 

se con un objeto lícito. 

Se regreso una vez mas a la discusi6n de1 art~cu1o So. 

dado que se araumentaba que era antiest6tico hablar de temas 1abo

ra1es en una constitución; y como respuesta al anterior argumenta

se dijo que aun cuando careciera de estetica, era necesario y deb~ 

ria ponerse en virtud a que de lo contrario se caeria en un circu

lo vicioso. Molestaba a algunos que dentro de la constitución se-
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hablara de 1a jornada maxima de trabajo a lo que se ar~uyo diciendo 

que era para Qürantiznr la libertad de los individuos, su vida sus 

ener"ias, etc, porque hasta ahora los obreros mexicanos no han si

do otra cosa ~u~ cnrnc de cxplotaci6n y para que 1a_1ibcrtad pueda 

est~ garantizadu, antes dcbcra esta resuelto c1 prob1c~a econ6míco. 

E1 diput.::ido Hector Victoria propon&> ~;;.cab1e..:-~r tribuna-

les de arbitraje en cada estado para ~arantizar los inte~eses de -

1os trabajadorPs. La lcgis1acion yucateca pretende tener faculta

des para legislar en matcrin d~-LLübajo. 

Posteriormente M~njarrcz ratifica lo dicho por Victoría

proponien<lo que no solo sea un articulo el que reglamente a1 situ~ 

ci6n de la clase obrera, sinn un articulo completo de 1a Constitu-

ci6n. Y as1 e-::; como se- prcp<lro el campo Pilra que suroíera una de-

las columnas vor~rbr~les de la ConsLiLu~iGn de 1917. 

cial. 

El articulo 123 que trnta del Trabajo y la Previsi6n So

El 23 de enero de 1917 se presento el dictamen, con e1 que-

practicamente las lineas del art. 123 quedaron plasmadas. 

Se planteo en esos momentos ante los conqrcsistas e1 t~

tulo sexto del proyecto de constitución ··0c1 trabajo y la Preví- -

si6n Social". Y as! se af írmaba que el contrato de trabajo ha si-

do una de las aspiraciones primordiales de la Revolución Mexicana, 

por lo que se debe dar solución .._""\ lils nccC"sidades de la clase tra

b.nju.dor,'3, el Estado debe fijar el mfnirno que ha de correspondcrlc

como renumeraci6n al trabaj~dor, as1 como el maximo de horas que -
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deber§ diariamente 1aborar, vera tambi6n por 1a sanidad de 1os ta--

11eres o fabricas donde preste servicios el obrero y el grado de 

pe1igro a1 desempeñar sus actividades. El 23 de Enero se aprobo 

con 163 votos en pro, ya que el dominio de la asamblea era de los-

di9utados obrcri~tas. Con ello quedo tcrminndo uno de los debates 

mas largos y fructifcros que tuvo el Conqrcso de Qucrétaro, y asi

mismo quedo establecido por vez primera en la Constituci6n pol~ti

ca de un pa1s,. preceptos que c;urantiz.:in derechos al proletariado 

trabajador -

Si e1 art~cu1o So. constitucional h.abia conmocionado a-

los presentes en la camara, el arttculo 27 que se refería a la pr~ 

piedad de las tícrr~s y ~ los derechos del poscdor cJuso Ocsconsu~ 

1o. Debido a que solo contenia innovaciones secundarias sobre e1-

art~culo correspondiente ñc l~ constitución de 1857. sin atacar la 

cuestiones vitales cuya resolución oxiqi~ una revolución. 

Como ya se advcrtian las diferencia~. se formo una comi

sión para redactar un antiproyccto del art1~ulo 27 constituciona1-

entre los present~s fiquraban Andr6s Molina Enriqucz este antipro

ycto presentado el d1a 14 de enero no entusiasmo gran cosa. 

Por fin SP presento un proyncto del ~rt1culo 27 constit~ 

cional, la iniciativa se paso sin tramito el 24 de enero a la com~ 

si6n de Constitución que presento su dictnmcn ~1 29 de ese mes. 

Se destaco que ··x..a nación tendrá en todo tiempo el dere

cho de imponer a 1.:-i propiedad privañ.ct las moclalid.:idcs que dicte el 

~~ ~-~~~"'='""""'"'""'"w...,=--------------
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interes pGbl.ico" a si mismo que en materia de minerales y de agua 

l.e corresponde a l.a nación el. derecho inal.ienabl.e e imprescripti-

bl.e de dominio; tambi~n l.a disposición de que l.as concesiones que

l.a nación otorgue sean para exp1otaci6n de nuestros el.ementos.(l.8) 

e 18> ~~~no1~~2~ Daniel. "El. Derecho Constitucional. Mexicano- M~ 



e A p r T u L o I V 

a)_ LA PRIMERA CONSTITUCION POLITICO-SOCIAL 

DEL MUNDO 

LA TEORIA POLITICO-SOCIAL EN LA CONSTITUCION 

En diciembre de 1916 se abrieron las discusiones par1!!_ 

menta.rias .. El genera 1 Bcrihcrto .Jara pronunci6n uno de los dis-

cursos más tr.::isccndcntalcs en lj asamblea <le diputados; dibuj6 -

un nuevo tipo de Cnnstituci~n y ~rroll6 a los letrados de Hque1-

entonccs que :-... ólo conocian 1~1s C0nstitucioncs pol1ticas, las tr~ 

dicional~- -on~titucioncs pnl!ticns que se componen de la parte-· 

doqm~tica. a~rcchns individunlAs del hombre. orqaniznci6n de los 

poderes públicos y rcsnons.,b11 i<lad rtc los funcionarios y nada -

m~s de trnsccndcncia; ni conocla el jurista del mundo otro tipo-

de Constitución .. I:n este ambiente .. J.::ira dict6 l .. "1 m.S.s ruda y her~ 

Mosa "cfttedra" de un nuevo derecho constitucional; tan es asl 

que casi veinte a~os más tarde el ilustre publicista ~irrline

Guetz~vitch dice: 

"La Constitución mexicana es la primera en e1 mundo en 

e1 mundo en consignar garantías socía1es; en sus tendencias so-

brepasa a las dec1araciones europeas ..... 

La teor~a de Jara es combativa de 1a exp1otaci6n de --
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los trabajadores, su dialéctica impecable, como su anhelo de ha-

cer una Constitución nueva contra e1 criterio de los tratadistas, 

rompiendo los viejos conceptos "po1:!:ticos" de éstos y saliéndose 

de moldes estrechos ••• Y en su discurso late y vibra por primera 

vez en todos los continentes 1a idea de 1a Constitución po1:!:tico

socia1 y se inicia 1a 1ucha por e1 derecho constitucional del tr~ 

bajo, hasta convertirse en norma de normas para México y para e1 

mundo. 

En la misma tribuna un joven obrero de 1os talleres de

" La Plancha", de 1os Ferrocarriles Unidos de Yucatán, Héctor Vic

toria, propone bases constituciona1es del trabajo: jornada máxima. 

sa1ario m~nimo, descanso semanario, higienizaci6n de talleres, fá 

bricas, minas, convenios industriales, tribuna1es de conciliaci6~ 

de arbitraje, prohibici6n de trabajo nocturno a las mujeres y ni-

ños, accidentes, seguros e indemnizaciones, cte. Siguiendo e1 --

rumbo de la legislaci6n revolucionaria del general Salvador Alva

rado en Yucatán, que fue la más fecunda de la República en la et~ 

pa preconstitucional, el socialista Victoria, en un arranque l~r~ 

ce le pide a sus camaradas que establezcan esas bases para que --

1os derechos de los trabajadores no pasen como 1as estre11as, so-

bre las cabezas de 1os proletarios: ¡a115 a 1o lejos! 

gran simpat~a e1 discurso. 

Provoca --

Los abogados contemplan aquel maravilloso espectácu1o,

escuchan at6nitos 1a burda oratoria, en e1 fondo noble y generos~ 

de tinte socialista. En los info1ios del Diario de los Debates -
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estS escrita la teorra social del derecho del trabajo; a11S hay -

que recurrir, ah~ est~n sus mejores fuentes socia1cs, punto de --

partida de la Teorra integral. Entre aplausos que caldean e1 am-

biente se suspende la scsi6n del ara 26 de diciembre de 1916, de~ 

pués de la peroraci6n de Pastrana Jaimes, que tambL~n hab1a en d~ 

rensa de los obreros, contra la Ley de Bronce dc1 Sa1ario. Y en-

1os jacobinos n~ci6 una esperanza y en los juristas una inquietud 

En la siguiente scsi6n contin6an los discursos en favor de -

una legislación laboral protectora del hombre del taller y de la-

fábrica. Gracjdas, condena la cxplotaci6n en e1 trabajo y rec1a-

ma una part1cipaci6n en l~~ utilidades cmprcsaria1es en favor de-

los obreros, mediante convenio libre ... Y por último se redondea 

e1 problema del trabajo en la scsi6n de 28 de diciembre: En e1o--

cuente discurso, el renovador Alfonso Carvioto habla de reformas-

sociales y anuncin la intcrvcnci6n del diputado Mac~as para cxpo-

ner la sistcmStica del c6digo obrero que rcdact6 por orden de1 --

Primer Jefe; aboga por las ideas expresadas en la tribuna parla--

mentaria para protecci6n de los trabajadores y proc1ama que as~ 

como Francia, dcspu~s de su revolución, ha tenido e1 a1to honor 

de consagrar en la primera de sus cartas magnas 1os inmortales d~ 

rechos del hombre, as~ la Revolución Mexicana tendrá el orgur:Io -

leg~timo de mostrar al mundo que es la primera en consignar en --

una Constitución los sagrados derechos de los obreros. (19) 

(19) Trueba Urbina Alberto "Nuevo Derecho del Trabajo- Actua1~za-
c16n del Art. 123 en la UNAM. M~xico 1975. Ed. Porrua. Pag. 
206 a 208. 



b). ORrGEN DE LA TEORrA rNTEGRAL y su GJV\NDrosrDAD 

En .e1 proceso de formaci6n y en las normas de derecho 

mexicano de1 trabajo y de la previsión social tiene su origen -

la Teor~a integral, as~ como en la identificaci6n y fusi6n del d~ 

recho social en el art~culo 123 de la Constitución de 1917; por -

1o que sus normas no s6lo son proteccionistas, sino reivindicato-

rías de los trabajadores, en c1 campo de la producci6n ccon6míca-

y en 1a vida misma, en raz6n de su carSctcr clasista. Nac.i.eron -

simult~neamente en la ley fundamental el derecho social y del de-

recho del trabajo, pero ~stc es tan s6lo parte de aqu61, porque -

e1 derecho social tambi6n nace con el derecho agrario en el art~-

culo 27, de donde resulta la grandiosidad del derecho social como 

norma gen~rica de las demSs disciplinas, especies del mismo, en -

la Carta Magna. (20) 

En la interpretaci6n econ6mica de la historia del art~-

cu1o 123, la Tcor~a integral encuentra la naturaleza social del -

derecho del trabajo, el carácter proteccionista de sus estatutos-

en favor de 1os trabajadores en e1 campo de 1a producci6n econ6m~ 

ca y en toda prestación de servicios, as~ como su fina1idad rei--

vindicatoria; todo lo cual ~e advierte en la dia1~ctica de 1os 

constítuyentes de Qucr~taro, creadores de la primera Carta dc1 

Trabajo en c1 mundo. A parti .... - "le esta ~arta nace el Derecho Mex..!, 

cano de1 Trabajo y proyecta su 1uz en todos 1os continentes. 

(20) Tru<!'ba Urbina 
cion del Art. 
205. 

Alberto '"Nuevo DerAcho del 
123 en la UNA~. Editorial 

Trabajo Actualiza 
Porrua 1975 Pag. 
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c). INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 

EN NUESTRO DERECHO LABORAL 

LA SCGURIOAD SOCIAL 

Ciertamente que e1 derecho de previsi6n social para los 

trabajadores naci6 con el art~cu1o 123 de 1a Constituci6n; pero -

este derecho es tan s6lo punto de partida para 11egar a la seguri

dad social de todos los seres humanos. As! quedar~an proteg~dos

y tutelados no sólo 1os trabajadores, sino los econ6micamente dé-

biles. Nuestros textos constitucionales pasaron de la previsión-

a 1a seguridad social_, pues en la fracci6n XXIX, reformada, del 

art~cu1o 123, se considera de utilidad pública 1a expedici6n de 

1a Ley dc1 Sequro Social, y ella comprendcr5 seguros de 1a inval~ 

dez, de vida, de ccsa~í6n involuntario del trabajo, <le enfermeda

des y accídentes y otras con ~lncs an~loqos. 

LJ\ SEGlJRI¡:;¡-\[) SCX::IAL CSTA ~-1U<Ol\DI\ FN ME:XICO A Ll\S SIC';UIE2n'ES 

INSrrl'UCICNES: D155, ISSS'm Y LJ\ LEY [E SEOJRIDl\D SCCIAL PARA 

LJ\S FUER7./\S ARM7\0l\S 

EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

La mencionada disposici6n constitucional fue reg1ament~ 

da en la Ley del Seguro Socia1 expedida en e1 a~o 1943 (con refoE 

mas posteriores), creando el Instituto Mexicano de1 Seguro Socia~ 

en la inte1igencia de que la sQguridad social, por ahora, no es -

un servicio pGblico, sino un servicio social en razón de 1a inte

graci6n de la persona obrera en e1 todo social, aunque su finali

dad es extender su beneficio a toda clase de trabajadores, a los-
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11amados asa1ariados y no asa1ariados, porque a 1a 1uz de 1a Teo

r~a integra1 todos 1os prestadores de servicios en 1a industria,

en e1 comerc~o o en cualquier activiñad, deben gozar de la segur~ 

dad socia1, en cuya protección quedan comprendidos 1os trabajado

res no asa1ariados. 

EL DERECHO DE SEGURIDAD SOCIAL 

E1 derecho de seguridad socia1 es una ram., de1 derecho

socia1 que comprende a todos los trabajadores, obreros, empleados, 

do~sticos, artesanos, tesoreros, artístas, deportistas, etc., p~ 

ra su protccci6n integral contra las contingencias de sus activi

dades laborales y para protegerlos frente a todos los riesgos que 

puedan ocurrirles. Entre nosotros el Scquro Social es obligato--

rio y debe proteger por igual a todos los trabajadores de la in-

dustria, del comercio, de cualquier actividad laboral, en el campo, 

etc., para que algQn dfa la scquridad social se haga extensiva a

toclos 1os econ6micamente d~bilcs. La seguridad socia1 protege y

tute1a a todos 1os trabajadores en el trabajo o con motivo d~ 6s

te, desde que salen de su domicilio hasta que regresan a 61 y com 

prende seguros de accidentes de trabajo y enfermedades profesion~ 

1es, enfermedades no profesionales y maternidad, invalidez, vejez 

y muerte y cesantta en edad avanzada, siendo el sequro obligato-

rio para todas las personas vinculadas por un co~trato o relación 

de trabajo, inc1uyendo a los miembros de las sociedades coopcrat~ 

vas_ Tambi6n comprende la Ley dc1 Seguro Socia1 para beneficio -

de·ios asegurados y su familia, pensiones de invalidez, de vejez, 



- 109 -

de cesant1a, ayuda para gastos matrimonia1es, seguros adiciona1es. 

A continuación se presentan a1gunos art1cu1os de suma -

importancia de 1a Ley de1 Seguro Socia1. 

Art1cu1o 1~. La presente Ley es de observancia genera1 

en toda 1a RepGb1ica, en 1a forma y términos que 1a misma estab1~ 

ce. 

Art1cu1o 2~. La sequridad socia1 tiene por fina1idad -. - - - .... -
garñntizar e1 derecho humano a 1a sa1uñ, la asistencia médica, 1a 

protección de 1os medios de subsistencia y 1os servicios socia1es 

necesarios para e1 bienestar individual y colectivo. 

Art1cu1o 3~. La rea1izaci6n de 1a seguriñad socia1 es-

tá a cargo de entidades o dependencias pGb1icas. federa1es o 1oc~ 

les y de organismos descentralizados, conforme a lo dispuesto por 

esta Ley y demás ordenamientos 1ega1es sobre 1a materia. 

Art1cu1o 4~. E1 Seguro Socia1 es el instrumento básico 

de 1a seguridad socia1, establecido como un servicio pCib1ico de 

carácter nacional en 1os términos de esta Ley, sin perjuicio de 

los sistemas instituidos por otros ordenamientos. 

Art1cu1o s~. La organizaci6n y administraci6n de1 Seg~ 

ro Social, en los términos consignados en esta Ley, est4 a cargo-
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de1 organismo ptib1ico descentra1izado con persona1idad y patrimo

nio propios, denominado Instituto Mexicano de1 Seguro Social.. 

Artj'.cu1o 6ª. El. Seguro Social. comprende: 

I. El. régimen ob1igatorio y 

rz. E1 régimen vo1untario. 

Artj'.cul.o 7ª. E1 Seguro Socia1 cubre· l.as contingencias y 

proporciona l.os servicios que se especifican a propósito de cada

régimen particul.ar, mediante prestaciones en especie y en dinero, 

en 1as formas y condiciones previstas por esta Ley y sus reg1a- -

mantos. 

Articul.o 8ª. Con fundamento en l.a sol.idarídad social.,

el. régimen del. Seguro Social., además de otorgar l.as pres.taciones

inherentes a sus final.idades, podrá proporcionar servicios socia

l.es de veneficio col.ectivo, conforme a lo dispues+-:o <>~• el. T!tul.o

Cuarto de este ordenamiento. 

Artl'.culo 9A. Los asegurados y sus beneficiarios, para -

recibir o, en su caso, seguir disfrutando de l.as prestaciones que 

esta Ley otorga, deberán cumplir con l.os requisitos establ.ecidos

en l.a misma o en sus reglamentos. 

Art!culo 10~. Las prestaciones que corresponden a 1os

asegurados y a sus beneficiarios son inembargabl.es. S6l.o en l.os

casos de obl.igaciones al.imenticias a su cargo, puede~ embargarse-
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por 1a autoridad judicia1 1as pensiones y subsidios, hasta e1 ci~ 

cuenta por ciento de su monto. 

Art1cu1o 11. E1 régimen ob1igatorio comprende 1os seg~ 

ros de: 

I. Riesgos de trabajo: 

II. Enfermedades y maternidad; 

III. Inva1idezr vejez, ccsant~a en edad avanzada y muer-

te: y 

IV. Guarder1as para hijos de aseguradas. 

Art1cu1o 12. 

ob1i~atorio: 

son sujetos de aseguramiento de1 régimen-

I. Las personas que se encuentran víncu1adas a otras -

por una re1aci6n de trabajo, cualquiera que sea e1 acto que 1e dé 

origen y cua1quiera que sea la pcrsona1idad jur1dica o 1a natura-

1eza econ6mica del patr6n y aun cuando éste, en virtud de a1guna-

1ey especial, esté exento del pago de impuestos o derechos: 

II. Los miembros de sociedades cooperativas de produc-

ci6n y de administraciones obreras o mixtas: y 

III. Los ejidatarios, comuneros, co1onos y pequeños 

propietarios organizados en grupo so1idario, sociedad 1oca1 o 

uni6n de crédito, co~prendidos en 1a Ley de Crédito Agr~co1a. 
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Art~cu1o 13. Igua1mente son sujetos de aseguramiento -

de1 régimen ob1igatorio: 

r. Los trabajadores en industrias fami1iares y 1os ind~ 

pend~entes, como profesiona1es, comerciantes en pequeño, artesa-

nos y dem:is trabajadores no asa1ariados: 

rr. Los ejidatarios y comuneros or~anizados para aprov~ 

chamientos foresta1es, industria1es o comercia1es o en razón de -

fideicomiso. 

rrr. Los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios 

que, para 1a exp1otaci6n de cua1quier tipo de recursos, estén su

jetos a contratos de asociaci6n, produccL6n, financiamiento y 

otro g~nero simi1ar a 1os anteriores; 

rv. Los pequeños ?ropietarios con mSs de veinte hect4-

reas de riego o su equivalente en otra c1ase de tierra, aun cuan

do no est6n organizados crediticiamente; 

v. Los ejídatarios, comuneros, co1onos y pequeños ~pro-

pietarios no emprendidos en las fracciones anteriores: y 

VI. Los patrones personas f~sícas, con trabajadores as~ 

gurados a su servicio, cuando no est~n ya asegurados en 1os t~rm~ 

nos de esta Ley. 
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INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE 
LOS TP.ABAJADORES DEL ESTADO (ISSSTE) 

Los antecedentes inmediatos de1 instituto se encuentran 

en 1a direcci6n de pensiones civi1es creada por 1a 1ey de pensio

nes civi1es de retiro de 1925. 

Las prestaciones que e1 ISSSTE proporciona se ap1icarán: 

a). A 1os trabajadores de1 Servicio Civi1 de 1a Federa

ci6n y de1 Departamento de1 D.F. 

b) . A 1os trabajadores de 1as organizaciones pGb1icas -

que por 1e}' o por acuerdo de1 ejecutivo federa1 sean incorporados 

a su regimen. 

c) . A 1os pensionistas de 1as entidades y Servicios PG-

b1icos. 

d). A 1os fam11iares derecho-habientes, tanto de 1os --

trabajadores como de 1os pensionistas mencionados. 

De acuerdo con e1 ISSSTE ser~ trabajador derecho ha

biente toda persona que teniendo 18 años preste sus servicios a 

1as entidades y organizaciones mencionadas. 

E1 ISSSTE otorga con carácter ob1igatorio ias siguien--

tes prestaciones: 
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1-- Seguro de enfermedades no profesiona1es y maternidad. 

2-- Seguro de accidentes de trabajo y enfermedades pro

fesiona1es_ 

3-- Servicios de reeducaci6n y readaptaci6n de invá1idos-

4-- Servicios que e1even 1os nive1es de vida de1 servi

dor ptib1ico y su fami1ia. 

5-- Promociones que mejoren cu1tura1 y técnicamente su

preparación. 

6.-· Crédito para 1a vivienda. 

7.- Arrendamiento de habitaciones económicas pertene- -

cientes a1 instituto. 

B.- Préstamos hipotecarios-

9-- Jubi1ación 

10.- Seguro de vejez 

11.- Préstamo a corto p1azo. 

12-- Seguro de inva1idez. 

13-- Seg•iro por causa de muerte: 

14-- Indemnización g1oba1. 



- 115 -

PRESTACIONES SOCIALES DEL ISSTr. 

E~ este reng16n e1 ISSSTF. rea1iz6 1a formaci6n socia1 y 

cu1tura1 de 1os trabajadores a1 servicio de1 estado y sus fami1i~ 

res derecho-habientes mediante e1 estab1ccimiento de centros de -

capacitaci6n y extensi6n educativa de guardertas y estancias in-

fanti1es-

Tambi6n faci1ita a 1os trabajadores pensionistas y fam~ 

1iares derecho-habientes 1a adquisici6n de a1imento, ropa y art1-

cu1os para e1 hogar a pre~ios económicos. 

LEY DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS FUERZAS ARMADAS 

E1 3 de febrero de 1962 por decreto de1 Lic_ Ado1fo L6-

pez Matees se cre6 1a 1ey de Seguridad Socia1 para 1as Fuerzas ~ 

madas_ 

La Ley de Seguridad Socia1 para 1as Fuerzas Armadas pr~ 

yecta sus beneficios hacia e1 futuro proteaiendo a 1a fami1ia, c~ 

1u1a importante de 1a estructura de 1a patria y hacia 1os mi1ita

res que despu~s de haber serv1do a 1as instituciones armadas se -

hayan separado o se separen dignamente de e11as. 

Son sujetos de aseguramiento 1os mi1itares que disfru-

tan de haberes de retiro con cargo a1 presupuesto de egresos de -

1a federaci6n y as! mismo se consideran como mi1itares a 1os míe~ 
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bros de1 ejército. armada y fuerza aérea nacional.. 

PRESTACIONES Y SERVICIOS 

De conformidad con 1o dispuesto por 1a 1ey de Seguridad 

Social. para 1as fuerzas armadas en su artícu1o 6~ 1as prestaciones 

y 1os servicios que se estab1ecen con carácter ob1igatorio son 1cs 

siguientes: 

I.- Haberes de retiro 

rr.- Compensaciones por retiro 

III.- Pensiones 

IV.- Fondo de trabajo 

v.- Fondo de ahorro 

vr.- Sequro de vida 

VII.- Pagos de defunsi6n 

VIII.- Venta y ordenamiento <le casas para habitación fam.!_ 

1iar del militar 

IX.- Préstamos hipotecarios 

X.- Préstamos a corto plazo 

XI.- Organizaci6n, promoción y financiamiento de col.o-

nías mi1itares y agríco1as 

XII.- Organizaci6n y promoci6n de cooperativas pesqueras 

XIII.- Servicio médico integra1. 

xrv.- Promociones que e1even e1 nivel. de vida de 1os mi-

1itares. 

XV.- Hogar del mi1itar retirado 
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XVI.- Promociones de servicios que mejoren 1a condición 

o preparación í~sica y cultura1. 

XVII.- Servicios diversos 

XVIII.- Fondo de la vivienda para los trabajadores. 

Son obligatorias las anteriores prestaciones siempre y

cuando se cumplan los r~~uisitos y condiciones prescritas en 1a -

ley. 
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e o N e L u s I o N E s 

1.- Se puede considerar a que l.as máquinas, punto de pa~ 

tida de la revoluci6n industriaL crearon condiciones que permit~an 

prolongar la jornada de trabajo, el capitalista aumenta su sed de-

trabajo ajeno_ De cst.:i manera podemos a.firmar que debido a 1.a vo-

rac~dad del cap~tal t~rmin6 por provocar una reacción en el seno -

de la sociedad sinti6ndose amena.za.da hasta las ratees de su exis-

tencia, estableciendo de esta manera límites lega.les a la jornada-

de trabajo. Aun con todo esto se puede afirmar que la clase trab~ 

jadora estaba desprotegida contra Ja.s vicisitudes de la vida, ya 

que los derechos de rcívindic.:ici6n y protccci6n brillaban por su 

ausencia. 

2.- En M~xico, al igual que en otras partes del mundo 

los obreros han sido víctimas del capitalismo y precisamente el mo 

vimiento armado de 1910 trajo la modificación de algunas formas de 

vida de 1a sociedad mexicana, introduciendo leyes proteccionistas

y reivindicadoras en favor de las clases ccon6micamente débiles y 

as~ podemos a~irmar que la estructura ideol6gica y social del art~ 

~u1o 123 t~ene una marcada tendencia fundada en los pr~ncipios del 

marxismo y en el de la teoría de la lucJ1a de clases que conducirán 

necesariamente a la desaparici6n de la sociedad mexicana bur9uesa. 
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3.- E1 destino histórico de1 marxismo es 1a socia1izaci6n 

d~ 1os medios de producción, poniéndo1o a disposición de 1os trab~ 

jadores y de 1a misma manera desaparecerá 1a exp1otaci6n de1 hom

bre por e1 hombre, pero si esto no fuera posible, el marxismo no -

descarta la idea de 1a revoluci6n a cargo de la clase obrera. 

Podemos afirmar que ya en 1a DECLARJ\CION DE LOS DERECHOS 

DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO aparecieron los primeros gérmenes de -

equidad, cuando en uno de sus arttculos se dice "La sociedad est~

ob1igada a subvenir a la subsistencia de todos sus miembros, ya 

sea procurándoles trabaju o ascgurándol~s medidas de existencia a

quienes no están en condiciones de trabajar. 

4.- Consideramos que el derecho Social y sus ramas, te-

níendo como base el derecho del trabajo surgen como una rcacci6n -

contra el derecho protector de la burgucs1a. Los derechos socía--

1es 11egan a su destino histórico cuando son introducidos en Nues

tra Carta Magna de 1917, entre sus articulas trata de 1os aspectos 

1abora1es y los de la posesión de la tierra. 

5.- Las normas de trabajo tienden a conseguir el equi1i

brio y ia justicia social en ias re1aciones entre trabajadores y -

patrones, ya que el trabajo debe efectuarse en condiciones que ase 

guren 1a vida, la salud y un nivel econ6mico y decoroso para e1 -

trabajador y su fami1ia. 
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Estamos de acuerdo con e1 ,_,aestro Alb~rto Trueha tJrbina y-

6. - Afirmamos que 1os derechos socia1es encuentran en 1a 

Constitución Mexicana su prL~er pa1adín y no en 1a constitución de 

Weimar como 1o afirman diferentes opiniones. 

7.- Nuestra revo1uci6n tiene el orgu11o 1egítimo demos

trar al mundo que es 1a primera en consignar en una constituci6n -

1os derechos de todos 1os que viven dE su trabajo. 

8.- Para 1legar a 1os orígenes de la Teoría Integra1 hay 

que buscarlos en el proceso de formaci6n y en las normas del dere

cho mexicano de1 Trabajo y la Previsión Socia1, as! como en 1a 

identificación de1 derecho socia1 en el artículo 123 de 1a Consti-

tuci6n de 1917. Por lo que su contenido tiende a 1a protección y 

reivindicaci6n de los trabajadores. 

9.- Se puede afirmar que e1 Derecho de Previsión Socia1-

es punto de partida para llegar a la Sequridad Socia1 de todos 1os 

hombres y tutelando a todos 1os económicamente débi1es. 

10.- Si tomamos en cuenta que e1 punto de partida de1 c~ 

pita1 radicaba en 1a cjrculaci6n de las mercancías y que 1a forma

inmediata de 1a circulaci6n de 1as mercancías era MERCANCIA-DINERO 

-MERCANCIA. pero al 1ado de este movimiento surgi6 otro distinto 

que era DINERO-MERCANCIA-DINERO y de 1a misma manera podemos ver 

que cualquier dinero que realiza este movimiento se convierte en 

capital. Este movimiento di6 

paro de esta nueva f6rmula se 

lugar a un 

cometieron 

imperio econ6mico y al 

mú1tip1es injusticias. 
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11.- En cuanto a la autodestrucci6n del capitalismo se -

puede afirmar que las mismas leyes que dieron origen a su nacimien 

to serán las mismas que lo destruyan. El sistema ha iniciado su -

decadencia y las constantes crisis que en la actua1ídad se obser--

van aceleran su final. Hoy en d!a las crisis econ6mícas como 1a -

MONETARIA han causado estragos en los pa~ses subdesarrollados, 10-

cual se combina con las crisis de INFLACION que se han manifestado

aun en los paises desarrollados. 

12.- Como comentario final se puede decir que el Capita

lismo engendr6 a sus pr<Jpios cnemigos,P.ntre ellos 1a clase pro1et~ 

ria y finalmente el capitalismo llegar~ a su catástrofe final que

se puede presentar debido a las frecuentes crisis que a Gltimas f~ 

chas ha padecido el sistema. 
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