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INTRODUCCION 

La esencia del Derecho del Trabajo se ha valorado de di

versas maneras. Sin embargo la interprctaci6n más aceptada 

ha sido la de considerarlo como un derecho de clase; <le la 

clase trabajadora en particular~ llegándose incluso a canee -

bir como el instrumento que liberará al p1·olctariado
0

dc la e~ 

plotaci6n de ... -1uc ha sido víctim;:i Llcsdc 4ue surgi6 como clase 

social. 

~o obstante, esta vci·si6n rom~ntlca no es ;:1ccptada por 

~odas los estudiosos del licrccho t!cl trahajo. Diversos juri~ 

tas y cns;:1yistas intcrJ1sciplinarios qt1c ~e }1;:1n ocupado del 

fen6meno laboral han trat;1do de ahondar en los ~actores rea -

les del poder que h:1n inCluf ... lo en la 1egislacl6n del trabajo, 

así como en otros elementos que hur1 coadyuvado a su integra -

ci6n y han pasado ¡1 formar parte <le su esencia interna~ de 

cir.,dc su auténticn -funciñn dentro de l:i sociedad. 

E1 presente ensayo tiene como objetivo rundamcntal el 

coadyuvar a seguir dcscntrafian<lo la verdadera naturaleza del 

derecho del trabajo., mostrando la cara oculta de la legisla -

ci6n l ahora 1. 

1os: 

A tal efecto hemos dividido este t1·abnjo en cinco capít~ 

I) Derecho del Trabajo, Ideología y Reformismo; 11) So-
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bre e1 Surgimiento y Evolución del Derecho Uel Trabajo; III) 

El Trabajo Enajenado y la Ccgislaci6n L3boral; IV) Disciplina 

y Represión Laboral. Su esencia y Entorno; V) Esencia. Apa -

riencia y Uso del Derecho Colectivo del Tr¡1hajo. 

M6xico. 

El caso de 

El anfilisis de los aspectos antcrio1·cs ha tratado de 11~ 

varse a cabo de rn~1ncr¡l crítica e intcr<lisciplinario. Esto no 

ha implicado <lcja1· de l¡1Jo -sobre to<lo en el 6ltimo capítulo-~ 

el estudio mismo del derecho ¡1nsitivo <lcl trah¡1jo? pero sin 

apartarse del t.•nfnquc scf1ala<lo. 

Pcnsamo::> que ucccsario a\.·an::.ar en cs.J. 1 fnca de inves-

tignci6n ~erecto <le ir lograt1lio descubrir la verdadera esen

cia y uso del derecho 1:1boral y poJ.cr después conf"rontarlos 

con su ap¡1ricncia, 111ism:1 qt1c l1a llevado a un sin nómcro de 

acad6micos y ju1·ist;1s ;1 considerar a esta rama del derecho, 

como 11na pan¡1c0:1 de la clase trab¡1ja<lora, o por lo menos a 

creer ~ue 1;1 legisl;1ci6n lahor;1l scrvir5 como un vcr<la<lcro 

instrumento <le ~quilib1·io entre los intereses cont1·apucstos 

Estas posiciones. fundamentalmente la prin1cra, l1an coad

yuvado para qt1c muchos cstu.!iantcs <lcl Jerccl10 laboral sien -

tan que el ap1·cndiznjc <le este, les <lar5 los elementos para 

sembrar jus"ticia, creycn<lo que con la ley bajo el brazo se 
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asemejan al Quijote,. que lanza en ristre desface entuertos. 

S6lo la cruda realidad les hará ir obscrvnndo poco a poco otras 

de las {'acetas del derecho laboral. 

De ahí que nuestro objetivo sen pues, con10 se ha reitera-

do, tratar Lle nvnn=:ir en el <lesct1brimiento de ese velo que en-

vuelve, de-si.Je su surgimien'to .:1 un.i gran parte de la ~cgi~;la 

ci6n L;iboral a efecto Lle qL1e conuci6ndo]n en su esencia y su 

praxis,. SL"' pucJa entL•ndcr y cnCrcnt:a1· Lle mejor manera la pro -

blem5tica laboral. 
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CAPITULO I 

DERECHO DEL TRABAJO," IDEOLOGIA Y REFORMISMO 

i. Ideología y Reproducci6n del Sistema 

Como ha sido scfi~l;1do reiteradamente por diversos autores 

~!todo sistema jurf<lico, político. ccon6mico. no sobrevive si 

al mismo tiempo 4t1c pr0Jt1cc lns satisfactorcs necesarios de 

pob1aci6n. no reproc!ucc lns rcl¡1cionc~ sociales en que elabora 

dichos bienes. En t¡1l scr1ti<lo, no s6Io se hacr necesario re -

producir lns fucr=;1s productiv;1s sino tambi6n las relaciones 

sociales 4uc se cnct1cntr~1n en 1:1s formaciones sociales concre-

tas .. 

Por lo quL· corresponde a las í"uer::as productivas. en 

gencraci6n y reproducc.i6n no úuicamcntc es esencial reponer 

los medios de producción (instrumentos Je trab.:tjo y objc-tos de 

trahajo n transformar) :; ino .:.idcm:'Ís in.lispcnsal1lc regenerar 

Iorra como s¡1hcmos con 

esa cat::cgorfa jurí~ico-ccon6mica que si bien aparece ya el 

csclavismo, se h.:.ice c-xt.en~;iva L'n el si~t::cma capitalista de pr~ 

ducci6n, es <lcci t', "el salario". 

¿De qu6 manc1·:1 st: rcp1·0Llucc!1 las rclncioncs <le producci6n 

fintrc otros autores p..ic<lc citarse a Althusser, Poulan.t::zas, Ba1ibar, 
etc. y de manera indirecta <l Gram<;ci. 
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capita1ist:a? ¿C6mo logra el capit:.al arrancar la masa de p1usv~ 

lía que deja el proletariado en sus manos? Esto es posible fu~ 

damenta!mcnt:e a trav6s de dos vías básicas: a) El aparato re -

presivo del Estado y b) el logro del consenso -o mediatizaci6n 

de la cxplotaci6n-. Este 6ltimo se consigue por medio <le la di-

vulgaci6n de la ideología dominante. 

El Estado es en primera instancia. producto de la lucha de 

clases y encarna en tal sentido a la clase o alianza de clases 

dominantes~/. Para mant:cncr el status. el J~sta<lo utiliza como 

dltimo rcctirsn stt aparata represivo. 

no puede imponer su <lominaci6n política en fonna constante por 

mcJio de la violcr1cia, no conviene im;1pen que cstd Íntima-

mente ligada con SLI lcgltimaci6n y en este sentido propia 

reproducción. De ahí riue ncurc un I11r>;ar prepnndcrnnrc 

fines el as~guram1ento de la obtenci6n <le 1:1 hegemonía i<leo-

Esta hcgerno 

nía permite la lcflitimaci6n inclt1so lle la v1olcr1cia cuan<lo el 

~staJo recurre como ~)tima 1nst¡1ncio a 1¡1 mis1n¡1, aLlc~ás de 4uc 

co:..1.dyuv=.i a L)Tgani:-.ar el consenso de lns clases Uominad.-is rcspc~ 

to al poder político. J.¡1 Ideología clominanTc es elaborada, 

:=sto rcsul'tn trascenJ.cnt:c ''en la constitt:ción y rcpro<lucci6n 

de l.'.1 Jivisi_ón sc..:::ial del trn.l)o_lo • .Je 1.:J.s ..:::1'.'ls•~S ~ocinles y de 

lJ "La heganon.ía jurídica burgucs:i ... excluye el :¡n:'.Í.11-Sis Jcl G'tado en t6r
minos de lucha de clases, pero lo excluye para conducir 1.-i lucha de cla
ses des<lc el µ.mto <lc vista Je la hurgucsfa. Bnllbar Et..icnnc _Sohre la 
dlct:adur;:;. del prolct.:r.ciado, fa!. Sir-lo :0:.I ~1éxico 197~. p. 47. 
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1a dominaci6n de clases" ~/ 

Conviene recordar que la ideología no s61o es un sistema 

dL ideas o representaciones; atafte asimismo a un conjunto de 

prácticas matcrinlcs que abarcan "los hábitos. las costumbres, 

el modo <le vi<l;1 lle las gentes)" se molden así. como práctica 

vinculante el conjunto ~le }¡1s prácticas sociales, incluídas 

las prácticns pal Ít ica:" } ccon6micas" .. ::!./ 

Como hn siJo scfial.1dn, ningun¡1 clase soci~11 p11cdc mantc -

ncr <lur¡1ntc lai·go tiempo el potlcr sin ejercer nl mismo tiempo 

hPgcmonía :;obre ;.: en los ;1pn r-a t:os de Estado'' En este 

sentido• rcsu]t¡1 cxtrafto tiuc 1:1 i~icologfa dominante intcr -

venga en I~1 organi=aci6n v puesta cr1 m¡trchn (asf ~en in<lirect~ 

mente) de los ¡,paratas que tienen :! su cargo ln aplicación de 

l.:i. ,._·iolcncia legitimada por t..•1 Estado "ejército, policía,. jus-

ticia,. prisiones, administración" !'_/ Esto, en virtud de 

que esta violencia necesita lcgitim:irsc. 

~/ 

.Y 

S/ 
y 

En este orden,. puede af"i rmarse que no existe un aparato 

Poulantzas Nicos. _!:~ .. ~ z Socialismo. E<l. Siglo XXI 
México 1980 p. 27. 
!bid p. '27. Por su parte, AJ.thusser menciona yue las ideas del sujet<:> 
"son actos ma'tc1·iales inscrt:.os en pr3c'ticas materiales normadas por r.!_ 
tunlcs materiales definidos JX'T el aparato idC"Ol6gico, material del 
cual derivan las ú:lcas <le ~te suicto. A1thusscr Louis. tdeoloftfa y 
Aparatos Ic.k'Ol6gicos del Estado cñ. la Filosofía como Arma Je laevoiu 
cThn. CUaJcrnos .. ~01 paSacro-y--prcscnte No. 4 Mé.xico 1976 P- 129. -
Althusscr l.ou1s ~it. p. 112 
Poulan't::as ~ices, Op. cTt. p. 28 
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aparato ideo16gico que s6lo te~ 

lo encontramos la escuela. 

Fuerte dosis Je car&ctcr re -

presivo y a su vez es tambiGn sin duda uno <le los aparatos idc2 

16gicos de mayor penetración en sus diferentes instancias (des-

de pr~cscolar }1¡1sLa 1:1 univcr~i<l;1<l). Durante el tiempo que los 

alumnos -Lle l¡1~ Jiv~rs¡1s clases socii1lcs- p¡1s¡111 por esta insti

tuci6n, atlcm~s Lle los ~1p1·cnLlizajcs cicr1tfficos, reciben toda 

unn gam~1 <le saberes prácticos pcrmcados generalmente (al igual 

que los primc1·os) -sobre todo en las llamadas ciencias sociales-

de la itlcolog{¡1 domi11¡1r1tc. 

A este respecto, resulta ilustrativo observar la manera c~ 

mo se cnscfia el derecho en la mayoría Je las universidades ubi-

cadas en las form:-ic iones sociales donde es dominante el modo de 

proJucci6n capit¡1list:1. Este m6toJo de cnscfinn=:i convierte a 

un n6mcro importante <le abogados en agentes reproductores del 

sistema. Si se r<.:vi.san los textos .Je la m~!)o'Or p;1rtc Je las ma-

tcrias que intcgr~1n la currícula de 1:1 carrera, se ohscrvarA e~ 

mo el futuro liccncindo en derecho es formado dentro de un cri-

tcrio eminentemente t6cnico. En este sentido, el estudio del 

derecho no se llcv¡1 a c:1ho Je una m:1ncra int~1-~isciplinaria (s~ 

A1 respecto Althusscr señala que el ejército y 1.'.1 p:::il~cÍ<:1 t:aml;'ién fun
cionan idcol6gicmncntc ''tanto para ascgur;:irsc s11 propia cohcs16n y re
pro<lucci6n. como pnrn asegurar sus vnlc;rcs". De i~al manera "las_ 
iglesias y las escuelas 'educan' con meto<los apropiaLlos y con sancio -
nes. Althusscr Op. cit. p. 111 
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guiendo a Kelsen,. se dice: lo econ6mico,. lo político,. lo social., 

corresponde a otras 5rcas de conocimiento,. sobre la base que el 

todo social se encuentra dividido en ,1ivcrsos apartamentos es -

tancos., sin t.<.!ncr in'terco11L·x_i6nJ, encontrándose alejado de los 

factores reales de ¡10Ucr -fuentes reales que <lan lugar al dere

cho-,. olvidfÍndosc que el Ucrccho es un producto soci~1l que cau-

sa efectos en una ro~maci6n social concreta atravcsad:l por 

lucha de clases. 

En virtud de lo anterior. al tcrmin:11· su carrera y abando-

la universidad,. el ab1>g¡1<lo hace suya la ideología jurídica 

impregnada en los diversos cuerpos jurídicos,. de la misma mane

ra que el religioso hace suya la ideología pcrmeada en los tex-

tos que la contienen. 

Para corroborar lo scfi3lil<lo, bastaría oír o repasar los 

discursos de los ahogados que han abra=ado la carrera política 

en M6xico. en loq 4uc repiten las mismas o con otras pala -

}?ras,. los conceptos <le- <lcmocr;icia "(art. 3° Const.) • justicias~ 

cial (arts. :::; y 123 Const), cte. 

Como ha sido scñalaUo, _?./"Dadas las características del 

derecho burgu6-s (ahstracci6n, universalidad, unif"ormidad, gene-

Rensusan Graciela. La adquisici~- de~~~ _trabajo ~~a X. 
~ c.x:prcsi6n jurídic~ E ... Litzido por la U.A.M. •México, 1982. p.16-17. 
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d·ad) • la formaci6n que el jurista recibe 1o prepara para operar 

con conceptos y no con rcal.idades que quedan despojadas de sus 

e1ementos humanos" ~/ 

2. La Ideología en el Orden Jurídico 

Uno <le los 6rdcncs jurídicos que se encuentran mayormente 

impregnados por 1¡1 i<lcologín jL1rÍ<lica burguesa. es el laboral, 

trátese de la propia normativi<la<l, de la doctrina o de la juri_:?.. 

prudencia. Dch<• sin embargo, agregarse que la ideología jurídj._ 

ca -tant:o la ~¡uc t1·:1ta <le la reglamcnt:;1ci6n clcl trabajo asala -

<lcl orden legal-, 

emana del <lcrccho pero no es propiamente ~~te. El derecho es 

un conjunto <le const.riccioncs m~1t.erialc~ a las cuales se cncue.!!_ 

tran .somet:1dos los integrant:c~ de un:1 f0rmaci6n <:::ocinl. "La 

i<lcologfa jurídica intL·rpreta y Just iflcü c~t<-1 const.rlcci6n pr~ 

sentándola como una ncccsl<la<l nat:ural inscrit:a en la naturale:;:;a 

humana y en las ncct..•siJ.adcs de la sociedad en general" ...!_2./. E1 

derecho -fun<lamcntalmcntc el c¡tic rcgl¡1mcntu las relt1ciones soci~ 

1es de producción: el derecho del trabajo-. encubre o disimula 

_g¡ "Los problcm::is jurí<licos :>e plant:con de modo que "A" compra y "B" vende 
en una sit.u..1ci6n ahst:r;.1cta. ruco importa que",\" sea el Jucl)O <le los 
medios Je pro.Jucci•5n que compr::. f'ucr:::1 ..Je t:rab~jo :-· 4uc "B. sc3 el pro
pietario Je J.icha fucr::.a, mcrc:u1cía buscada por "A". En todo caso, da
do que todos son lgualcs ante ln ley,, cualquier sujeto podría ocupar 
in<list:lnt:amcntc el lugar <le "/\" o de "B". sin imrx:>rtar las condiciones 
de tal hc...~ho. Como lo scfinlnron Tigcr y Lcvy: 'Esta .fascinaci6n de 1a 
abstracción h~1cc <lt.• los iur.ist:as occi<lentales,, excelentes ide6Iogos' " 
lbül p. 17. -
Balibar Et:icnne ~- p. 4--l 
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dependiendo del aparato jurídico específico. la lucha de c1a -

ses. Este derecho codifica ~- dicta normas coactivas que rcla-

cionan formalmente a ciudndanos "1 ihrcs" para contratar la com 

pra-vent:a de la fucr~a de tr~bajo. Y, si bien reconoce 

"cierta" Ucsigualdat..l Je l;:is pnrtcs, tutela Je diversas maneras 

a la más d6bil, con lo qlJC inJc~cnLlientemcntc de lo positivo 

de esta protccci6n coadyuva Jc.sJv el puntcJ Lle vist:& ~dco16gico 

t:ambi6n a ]¡¡ rcproLlucci6n Llcl sistcm:1. J:n todo caso, la ideo-

logía Ju1·í.Jicn que '.'>C encuentra .impregnada en el derecho "pru~ 

baque el orden social no rL·posa sobre la cxistcnci;_i de clases, 

sino prccfs¡1mcntc snl1rc lit Je 111Llividuos ;1 lo~ c¡t1e el derecho 

se dirige" ...!._!_/ e int-crpcl~1. 

Si bi~n. Ju mayoría ~le los tra!Jajadorcs tienen conciencia 

mayor o mcdidn .Je la cxplot:aci6n <le que son objeto 

-debido al moJo de pro<lucci6n dominante en el que venden su 

fuerza de t rah.'..Jjo- ~ son const:antcmcnt.e int:crpclados por la id~o 

logía jurídica hurgtte!":1 ~:i<lcm:Ís dL" 1nuch;.1::_~ utr·¿1s provenientes 

de diversos aparatr,s idcol0g icus- _que es una <le }¿is que tienen 

m~yor inf"lucncin en este .._:;1i;ipo. Esta int:erpclaci6n va penetra~ 

do poco a''º~º en los trab¿tj~Jorcs~ dcl1i~lo :1 que ~stos, final-

mente "no se cncucnt. ran v:icunados contra su inoculaci6n por t~ 

das !ns prtícti c~1s de lo~ ::ip:tr::?t:os idcológ:.c.-~·· ¿.~1 Est...i.Jo bur

gués lZ/_ 
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En este sentido. la ley, o mejor dicho la ideología impreK 

nada que de ella emana, prc"sentc en las disposiciones normati

vas, contribuye a la crcaci6n del consentimiento, al materia -

lizar la ideología dominante ~tuc interpela a los sujetos que 

se relacionan conforme a su llamado y su estructura, ocultando 

lu esencia político-ccon6mica en la que se concretan las rela-

cienes sociales Je proJucci6n. 

Empíricamente, el Estado aparece por encima de las clases 

sociales en pugna. aón cuando a p¡1rtir Je] surgimiento del 11~ 

macla derecho social -que rompe con In autonomía .Je la voluntad 

y la igualdatl nbstr¡icta de la~ ]>artes- tenga entre sus funcio

nes, el tutcl~r en cicrt¡l mcdiJa a la parte más débil, asr co-

mo arbitrar los conflictos sociales. I.a i<lcologf:1 jurídic¡1 

burguesa coa<l)'UVa a esta concc¡~ci6n estatal con eficacia. En 

esta rccreaci6n, el Est:;1<lo t ienc que ver fundamentalmente con 

in<livi<luos y minorit~1riamente con clases. El que l.:i prácti._ 

contra.di-ca los in<livi<luos resulten ma)•or1ncntc Jcsig~1~1lcs, 

ce po~tulaJ.._,, ya .-,u0 CO!lformc a1 1!c-recho. rc:-;ult.nn básica -

mente igual t.:~ ant.c la 1 cy 13 /. l..:n este or1..1cn. un Estn<lo digno 

13/ Rccuénicsc que en el I:...st;:ido bur<~u(·s el .-iccnto Lle la igual<ln<l rccác en 
el aspcct.o fonnal ''igualdad de ornrtuni.<l.:1dcs''. I'or ntra parte en el 
en.so Je MGcicc "se pensaba que con s6lo f'r'Cltcgcr .'."l lo:.-:; t:rabajadores, 
el EstaUo imponía un rL-gimcn de if';Ualdad entre ellos y los patrones: 
st."! rcconocÍ:J ::.ou J ... :si!:_-:U.:Jldad y J-- Uchilic!:ld c~c lo~ nriwt..'TOS frente a 
los segundos en t:crr..:no material, rca1; pcn:..i se creía qui:;::á que tal 
clesig11a].Jnd. er~i necesaria, TJUCS no todos puC"<lcn ser patrones y t. rabaj a 
dores n la ve::, y es.'."1 .Jcsigu<-.ildaU era asumi<l:i. en la constit:uci6n con -::
tra 1os principio~ y la I6gica clcl derecho t:rndic.ional. únic~uncnte so
bre l.'.l base de cc-incc..."<.ler al E~tado un rol intcrvcncionisL:'l y proLcccio-
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de ese nombre debe abocarse a luchar contra las desigualdades. 

Con base en ese presupuesto el poder estatal puede conside -

rarsc como exclusivo Je una clase. pues esto conllevo.ría un~ 

sentido jurídico". A la conccpci6n de un Estado clasista 

contrapone en la ideología jurídica burguesa, la idea del Esta

do "como la esf"cra, la orgunizaCi6n de los intereses públicos •.• 

por oposici6n a los intereses privados de los in<livi~uos o de 

los grupos de indivi<luos" .. ! ..... .::!./. 

Esta <listinci6n tradicional entre póhlico y privado~ 

una relaci6n jurÍllica 411c se presenta absoluta. El 

propio Estado y el po..Jcr t¡uc <le 61 emana, han sido explicados 

con base en este desglose. l~l ~mhito <lcl sector público y todo 

lo que é~tc abarc.:_1. reprcsent:3 una formidahlc mist:ificaci6n ide~ 

16gica. La Uist:inción fnrmal cnt:rc lo pÚbl ico" y ln "privado" 

permite al E.st:ado el poder suhord1na1· a los"ciuda<lanos" a los 

"intereses <le la el .isc que reprcscnt:a, <lejtíndolc -en la época 

burgucs¡1--plcn~1 lit)crt:;1J 'priv3d¡1' de venclcr y comprar, plena 

nista, a íavor <le los t:rabaja<lorcs; de cs::i mnncrn la fuerza del Estado 
rcmc<liaba la debilidn<l de est:.os". Como lo seña.la el autor de este comen 
tario, la desigualdad no .Jesaparccía .sino que se instit:.ucionali::.aba, si
bien los tr~baJaJurcs nu qucJ.aban a la volunt:aJ total Je los patrones~ Y 
devenían en 11 buenos socios de t..m Estado paternal ist:.a''. c6rdoba Arna1do 
.b!_ IJ.eologfa de ln Rcvoluci6n Mexic..1na. Ediciones Era México 1980 p.234 

141 ~~gª~u~t.~~\~a~FcaPt~~ · b~ e:is~~ t~c~~~o ªt-JAS~cn~1irca~ª1~0ra~~~ 
gía jurídica burguesa, si no se quiere uno encontrar volunt:.ariament:.c o 
no, atrapado en su 16g1ca implacable'" Ibid p. 45. 
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1ibertad de negociar" ..!2./ • entre otras cosas· su propia fuerza 

de trabajo. 

La ideología jurídica burguesa encubre las relaciones de 

explotaci6n presentes en las formaciones sociales en las que 

domina el modo <le pro<lucci6n capitalista. Bajo el manto de 

una "<lcmocr:icia" - formal- se oculta un sist:cma que permite la 

apropiaci6n <le gr¡1n<lcs masas <le plustrabajo. 

Un Estado L¡uc se at1tollama dcmocr~ticc1, puede ser, de.:!. 

de su propia pcr=->pcct iva • una dict;:idura ~ ya que un "Estado de 

derecho" cncucnt ra su fun<l;_imcnto de po.Jcr en "l:::i soberanía po-

pulnr,. <lande el gol1icrno cxpres11 la volu11ta<l tic la mayoría del 

pueblo"~/- f,¡1 J<lcologf¡1 jt1rídica dcform¡1 asf la realidad 

concreta: no <le rcpct.ir a las clases dominadas (micnt:ras 

la experiencia de lucha:-. nu le cnsL~fia lo cont:rnrio) "que 

l·u fuente llcl d1,.•rccho es el derecho mismo, o lo que es lo mis-

mo~ que J¡1 oposición entre Jcmocr¡1ci¡1 (en general) y dictadura 

(en general) es una oposición ;1hsolut.a ... pucst:o que la J.cmocr!!_ 

cia es la afirmnci6n ele] derecho, de 1a lcgitimid.;:ul jurídica •.. 

micnt:ras c¡uc J¡1 Jict:~1du1·a s~1·fa la negación <le ese mismo dere

cho" .!...2,1 • .-\sf • .'.l. la conccpci6n de Estado como csícra y servi-

~/ 

16/ 
T7/ 

IbiJ p . ..:6. Ahora bien, lu anter.lor no significa que no se reconozca 
qut..: lu::::. m.Ínunos y m.Í...'-llitu::. •tUl: rc..,:ulan 1. • .:l t.rJ.baJo asalariaU.u const:it.u
yen un:i gar~mtía L'n -favor de los tr:ibajm.lores cuyo carti.ct:cr es irrc~ 
ciablc e impcrutivo. En cst:e sentido, el carácter público del dcre -
cho del tr.:ih:1jo en su scnt:ido tradicional es incuestionable. Est:o se 
acentúa cuando el E_-;ta<lo cit.:rc~ .su función arbitral en los conflict:os 
lahornlcs. -
tbid. p. 46 
~pp. 46--l7 ''En suma: ¿De d6mJc viene el derecho'? ne la democra -
Cia:"" Y ¿De d6m.lc viene 1<.t"""'"'LICrnocracia del <lcrechoi"'" Con esta perogru-
1lada se resuelve el problema. 
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cio "púb1icos" se suma la noci6n de voluntad popular y el pen

samiento de que el pueblo es un todo (colectividad. naci6n. 

cte.) unido intlepcn<lcncia de sus contradicciones sociales 

y que elige rn01)'0riL.'..lrin y ....Icmocráticamcnte un gobierno legíti-

mo. no importa que bajo ese manto <lcmocr6tico se cobije la diE 

tadura real <le minoría poscctlor:i <le Jos grnndcs medios de 

producción sohrc una mayoría que s61o cuent:a (o cuenta btísica-

mente) con su lucr:::<.1 de t:r.'..lba_io. En este ~cnt: ido, la aparPntc 

democracia s6to lo es íormalmcntc, suhv;1c1cndo 

una <licta<lura cncuhicrt~1 de clase. Le.-. ;in t. e ,-jo r significa 

que el Estatlo s6lo opcr~1 mct11:1ntc J:1 violc11ci:1. 1~1 rcprcsi6n o 

el cngnflo, sino '--tu.e L·l Estado responde en Últ:ima instancia a 

J:i rclac.iCn de (ucr:.:..a que ¡...:u.:1rdaT1 las clases y no al "interés 

público" y a "la vnlunt:nd popular". El poder que emana <le es-

ta rc]aci6n ~!e f"uPr::a la qtJP ·va in~~t i tuycndo y rcíorman<lo 

la lcgislaCil'ÍU q11P rcgul:t ;.· '-"anciona- en caso._¡..._. entrar 

conflictu - las relaciones social.es <le rroúucci0n ~1 . 

La rcl~ci6n Je fucr~:1 hist:61·ican1cntc <lctcrmin.:i<la responde 

al conjunto de las <li\·crsas formas en que se presenta la lucha 

de clase~ "y su permanencia o t r:tnsform<.1ci6n" se ..In en ±"unción 

de "la Pvoluci6n Lle tod::is las fonna:-:; <le 1.:i lucha de clases" .!2.~ 

Fundamcnt:almcr1tc, esta rcl~1ci6n se ;1sicr1t.:i en rrinier t6rmino 

~/ 

19/ 

Si hicn cst.a rcgul.:.ici6n y sanci6n Opt.'·-r.::i en primer término en la esfe
ra <l._. la pro..::lucci6n, se expande a t:o<las las -::-sfcras en donde priva el 
t: raba jo ~1salariado. 
Balibar Eticnnc. gr. cit.. p. 52. 
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en 1a re1aci6n de fuerzas ccon6micas en la que 1os propietarios 

de los grandes medios de prbducci6n, someten a la subordinación 

laboral con todas s11s consecuencias a quienes les proporcionan 

su fuerza de t raba_io -manual o i ritcl cctual- inr.lispcns..ible parJ 

la pro<lucci6n y rcproducci6n del sistema 2~( Sin embargo, como 

veíamos, en est~1 rcl3ci6n, t¡1n1bi6n se encuentra presente }¡1 rc

laci6n de rut.."r::as ideológicas. en la que se prolonga la lucha 

de clases y en }¡1 cluc en los países donde es dominante el modo 

de pro<lucción capit•1lista. "la burgucsí.:i posee la ventaja e.le la 

i<lenlogfa _iurí<lica (comprendidas las que Len in 1 lam:::i "i lu.sioncs 

constitucionales" y la "rclig.i6n supersticiosa del Est:ado" que 

cs1:Ón aliment.:1da~ por el derecho burgués) Zl/_ 

3. Derecho del Trabajo y Lucha de Clases 

La~ ventajas que presenta el derecho laboral para los tra

bajadores (jornada Uc trabajo,,. salario mínimo .. vacaciones,,. der~ 

cho a la sindicali::.aci6n .. etc.) ha llamado a la mayoría de los 

tratadistas <le esta rama del derecho a sostener que este orden 

jurídico es 11n derecho de clase. I.a conccpc16n que tienen auto 

res tan rclcvnntcs en Am6ricn I.3t:ina como Mario de la Cueva y 

Alberto Trucha Urbina S<•brc la lcgis]aci6n laboral~ a la que C,!! 

20/ Este sometimiento si bien no se .._!.:_i. en lonna directa como en el esclavis 
mo o E"l .fcuJali~m0, si se 11cv3 ;:i caho en f"orm:.i indirect::i ~·e incluso -
con el conscnt.inucnto <le los traba)w.lorcs- por me-dio del contrato de 
trabajo por el que venden su füer::..:1 par..i poder ~uhsist.i.r. 
Ballbar Et:icnnc. 9P· cit. p. 52 
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racterizan como un instrumento de liberaci6n del proletariado 

frente al capital. encuentra su fun<lamcntaci6n básica en la 

conccpci6n de que el derecho laboral es el producto (casi ex

clusivo) de una lucha de clases emprendida por los trabajado

res en contra de la burpucsía que ya había impuesto con ante-

rioridad sus derechos en otro cuerpo legal. 

A 6stc respecto, el Dr. ~fario <le la Cueva scftala que~ 

"Entre los <lcrcchos c-con6micos <le l.:i burguesía y los <le la el~ 

se trabajadora se <l~1n las diferencias que encontramos entre 

los derechos i11Jivi<lualcs <lcl 11ombrc y los derechos sociales 

d.c los campesinos y d1_' lu:-~ tr...lbajaJorcs ... :-'i lo."'- primeros fu.!E.._ 

ron derecho impucst:o al E~tJdo por los propietarios para 

que les LJsegurara la cxplot~1ci6n libre de sus riquezas y la e~ 

plotnci6n ~el trahajo. los segundos son un derecho 1mpuesto 

por la l.: la se t. rabaja.Jor.:i a la clase capit:1l istn • un derecho de 

y para los <rabajaJores" " 2 1 

Esta tesis tiene un gr3n arraigo en un gran n6mcro de au-

tores no s61o <le Am6ricn I~atina. sino incluso en el llamado 

Viejo Mundo. Baste citar ill respecto. al respetado tratadista 

francés Georgc Sccllc. P~1ra este ensayista> el derecho del 

trabajo> "L1cnc como princ.l..pal ci"cct.o • cuntr<Jdcc.:..r la organizE:. 

De la Ct...:cva • Ma.rio. Nuevo Derecho Mexicano del Trnbajo. 
México> -:._977, Tomo I p. 89.--- ----- -- ----

Ecl. Fornía 
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ci6n capitalista de la producci6n de la existencia social. ya 

que todo él. n.:ici6 y se dcs.arro116 contra el capitalismo libe

ral",, 
23

( El derecho laboral será un <lcrecho especial, un de

recho destinado h~s1camcntc a los trabajadores. A esto idea 

contribuyen las tiivisiones tnj¡1ntcs <le lns diversas ramas del 

derecho que h;1n l1ccho los tratadistas. Bajo u11u visi6n posit~ 

vista, c~tos .:tl1to1·c~ cncucntr¡1n llna división casi absoluta en-

trc el derecho civil ;.: L"l dc1·ccho Jcl trahaju. ;.:;in darse cucn-

ta que aquel prescribe uno de los prcsupuest:o~ fundamentales 

propiedad prj,·¡1ll.1 cr1 ahst1·acto, c11y0 objetivo ¡1rin1¡11·io es g¡tra~ 

ti=ar la prnpic·dad prívacla de los medíos <le proclucci6n 2 ~1 

Garanti=antlo cs~c tlerccho er1 otro ct1crpo lcg:1l (vl tlcrccho el-

vil) -tal como lo scft3lan los tri1t~1<listns JcJrnn1~1t1<l )" Bcnsusan

ZS/ el dt. .. rcchu del traha_10 se Vt.' fa-...·orccido con una ''especie 

de asepsia''. /\esto coadyuv¡1 el que la normatividad contcmpl.!!_ 

hucn n6mcro <le dispo-

~;icioncs que humuni::an y racionali=an la L'Xplotaci6n <le la fue..!: 

zn de trab;1jo :1s~laria<la. 

23/ 

~/ 

25/ 

"En el fondo, el derecho Lle! traba Jo sería t.n1a cspcci e Uc 'contratlcrc 
cho', un Jc~ccho • co1:iplctamen.tc bueno' par;J. 10:5 LrabJja.J.orcs, crigi.JO 
frente al resto del sistema jurídico, el derecho burgués". Citado por 
JeanTTlaud Antaine. ''Propuesta para una comprensi6n materialista del de 
rccho del trnhajo'' t.."rl Anales <le la cát:cdra Francisco Sutircz. No. 22. -
1982 Grana.Ja E!:ipafia pp. 101-10.!.-Una posic.ión sane_iantc sostiene la 
t:ratadista Cracicla Bcnsusan. Op. cit. p. 9 
Este fue el derecho fundamental expuest:o por la "burguesía" como clase 
por primera ,,e=, dc:=;pués del triunfo de la Rcvoluci6n Francesa. 
Bcnsusan Gracicla. ~- p. 25 
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La idea de que el derecho del trabajo es un derecho de c1~ 

se. ha bullido por la cabeza de un signiíicntivo número <le au-

tares a través de la historia de In lcgiSl:J.ci6n laboral. El 

propio Karl Marx h;1cfa hincapi6 en la incidencia de la lucha 

de clases en la lcgislaci6n laboral. Marx, al comentar la ley 

fabril com¡1len1cnt;11·r.1 Je 7 <le j~nio <le 1844 4t1c 11onfn un lími

te a la cxplot:ici0n de los nifil.,s }. jÓ\"C'nL'S L·n Inglat~rra~ sefin-

laba: "liemos vi:.;tc> cómo estas minucicisas dispo~icionc::::.. que r!::_ 

gulan ;:_¡ campanadas. con un.i uni formid:tL~ tan mil it:ar, Jos pcrf~ 

dos• 1 fmi tL'~.; p;1us;:is del t: rahajo en 111ndo ~Jl ~~uno eran los pro-

duetos de Iuc11hracioncs parlamentarias. St_• des;:1rrol lan p:.iul<.I-

Su Formul;1ci6n, reconocí -

miento uCi~1;1l ~- ¡1roclamaci6r1 estatal rlJCron el resultado de 

un:.i prolon_ca<la lucha <le cl.:..isc::,:;'' 26 /. Pe ;1cucrdo a esca cita 

a.islada, p;irccerí~ que c_·l autor.._¡._, El Carital. sosruvo que la 

lcgislacJ.6n labor.!l y en t~rwinos f!Cncralcs 

producto exclusivo de la lucha de cl:1s0s. sin ,_·r.;b:ir.~o, si ese~ 

drifiamos n1~s ~n su obra r1ns c11contrarcmos 4ue .::is _f. Que 

si bien rccnr1occ. como hemos visto, el ¿1portc Je )3 lucha de 

clases a 13 lcgislaci6u labor.'.11 • lus ruent:c~·. de 0sta no se ag~ 

t:an ahí. 

En cíccto ~ en ot:<a cita de El Ca pi tal. M:trx scfiala, "Si 

2o/ fo.'l.:.1rx Kar"l. g Capi t;ll, Tomo I,, Vol. I,, Ed. siglo XXI,, Mfu:ico,, 1985,, 
p. 341. 
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el •rcglcmcnt organiquc' de los principados danubianos es una 

expresi6n positiva de la h.-:i"mbruna de plustrabajo, legalizada 

por ca<la uno Je sus artículos, los Factory Acts (Leyes Fabri-

les) inglesas son expresiones nccat:ivas de misma hambruna. 

Dicl1as lcyl·s, rcrrcn<lan el acuciante deseo que el capital ex-

pcrimcnta de <lcsangrar sin tasa ni mc<lid~1 la Cucr=~1 Je traba

jo, y lC> hnccn mediante la 1 imit:aci6n coactiva~!....!:::~ jornada 

laboral~ parte~ Est:ado, y precisamente Je un l.:.st:a<lo al 

que dominan el car1it:alist.a y el terrateniente. !'rescindiendo 

de u11 movimlcnto obrero ~uc <lía a <lÍ¡1 se vuelve m~~ ¡1mcna=an-

r.c y p0Jc1-u::;o, la lim.itaci6n de la JOrnaJa l¡1boral fue dicta

da por la misma necesidad que oblig11 :1 ¡1rrojar guano en los 

campos ingleses. L¡1 misma r¡1paci<l¡1d ciega c¡uc caso ag~ 

ta la tierra, en el otro l1abfn hecho presa en las raíces de 

la Lucr=;i vlLal Je 1~1 naci6n. Las cplL!cmi¡1s pc1·i6<licas fue -

ron aquí tan -·locuen.tc como lo en ,\]emanin y Francia la cst~ 

tura decreciente Je los snldaJos'' :::'.// Jebido a 1~i cxplotaci6n 

sin límite de Vi1ria~ gcncracion~s. Como se aLlvicrtc, ¡1 jui 

cio de ~larx~ liI lcgisl¡1cl6n e inclu~o las 1·civin<lic:1cioncs 

4uc cllu se pl:1smnr1, devienen Je divc1·s:1s vertientes y no 

s610 de la 1uch~t cmprcndid:1 p0r el proletnriado. El derecho 

del trab:1jo como hii sido r·cccnoci<lo poi· tlivcrsos ¡1utorcs, 

s61 0 procluct:o ... le 1:1 luchil de clase:.;; (si 1·!c·:< es C"\'idcntc 

la in.fluencia de 1os do~ polo:-; dL ln mism;1 t.·n C'"o..;;tc orden jur_! 

dice: incidencia prol<..'tn1·ia e inci<lcncin burguesa). F.l plan-

27 / Marx K..'lrl Op- cit. p. 287 
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teamiento de que e1 derecho ~abora1 tiene como fin fundamental 

imp1antar la justicia social, no deja de ser una conccpci6n 

jusnaturalista. Si tomamos en cuenta como lo scña16 Lyon Caen, 

que esta rama del derecho no elimina el principio mismo de la 

explotaci6n del hombre por el hombre, no es posible concluír 

que tienda a realizar la justicia~--~./. 

4. La ideología impregnada en la legis1aci6n laboral (algunos 

ejemplos) 

Se ha señalado también, que el derecho del trabajo "no es 

una colecci6n Je ravorcs generosamente concedidos a los asala

riados,. como tampoco es una crcaci6n maquiavélica de la clase 

dominante que se las ingeniaría para difundir falsas ilusiones 

al prol
0

ctariado" zg¡. P.cspccto a la primera af"irmaci6n,,. cube 

señalar que a nuestro juicio, esta no es del t:odo exacta. En 

el caso de ~t6xico, la pro~ulgaci6n del art. 123 constitucional 

tuvo mucho d~ lo scfi¡1la<lo~ en virt:uJ de que si bien es cierto 

que 0n el =irtículo mcncion:1<lo inf1uy6 el pi1Cto llevado n cabo 

por Carranza -por mcdiaci6n <le Obreg6n y el Dr. Atl- con los 

líderes de ln Cnsn lle Obrero ~1L1r1dinl p:1rn t¡ue est:os se sumaran 

al movimiento constitucionalistu, también lo es, que el art. 

123 fue mós allá de lo que los propios líderes pensaron. 

Caen Lyon "Los Fundamentos Hist6ricos Y. Ra~ del ~ ~ ~ 
_i;iaj_Q-" en El---"'!')"Cr(.,""Cho Obrero. l·rancia 1951."": 
::rcanIDaud Anta LTIC. Op. CJ.. t. p. 103 
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En cierto modo. e1 art. 123 constitucional sí fue una da

ci6n -del nuevo Estado en Tormaci6n- de los constituyentes. s~ 

bre todo si tomamos consideraci6n que el desarrollo capita-

lista en ~t6xico crn incipiente en ese momento histórico, por 

lo que los principios sentados el precepto señalado no fue-

ron b~sicamcntc producto de un¡1 gran lucha de clases, -si bien 

6stn tuvo un~ cicrt¡1 influencia- sino más bien consecuencia de 

la <livulgaci6r1 del n10jo1·;:1micntu de }¡1s condicionrs laborales 

presentes c11 ori·ns legislaciones del mundo, :1dn cuando c5tas 

no fueran consign;:1dus ¿¡ ni'\.·cl const:itucional 3 n/_ A esto ha -

bría que agre,>:!.-:ir 411c el art:. 123 constitucional no tuvo una 

gran oposic.i6n de 1;1 hurp,:UC!~Í.•, J..:-biJu a 4uc como se scña16, 

el dcs¡1rrollo del capit:.¡1Jismo en ~16xico era lncipicnt:c. 

En cuanto a la scgunJ3 ~1scvcraci6n (rcCcrcntc a que la l~ 

gislaci6n labor;il no "c5 una crc-;1ci6n maquiav{Iica de l<'..l clase 

dominante que se las ingeniaría pnra di :fundir f;J.lsa.s ilusiones 

30/ E1 propio Pa.,;;.ror R:ou.::iix que como se s:1bc, encabc::6 el anteproyecto dc1 

~~~~~~~~~f ~~~~~-~~e~~n~~~ ~~n~~~~c~~n~~i t:.~I}~~~:ºai~~16u:n 1 ~1 c~~!~6~ 
''1as cnscfinnzns prnvechosa.s que nos han <la<lo Jos países cxtrnños acerca 
de l.:i.s favor~b1 es cond !cienes en que se dc~a rroJ 1 a su prosperidad ccon6-
mica dcbi<lo a las re.fonnas sociales implantadas con prndc-ncia y acierto". 
Citado ror /\n.ildo C6rdoba. Op. ci t:. p. ::::3.J. En el c..tso de E._-=;pañ.;1 la 1 e
gislaci6n laboral cxt:.r-Jn_ic-ra t:.:unb.lL'll coaJ)u\·Ó al dc~.arrol lo de su propia 
legislación. En. el riroyect:.o de ley sobre cont~to de tr:ih.ijo present:.n<lo 
al Conp.re.c:u el 1° de novit;..·•mbr~ ele 1906 se- serlalñ que se \-ienc pn.'p...Jr.:-1ndo 
la J egislnri()n rC'Cl,-.. ;n.,.J3 p~r la:; lcgít..1.mas ans.tas <.Je bi cnc-star y mPjorn
mient:o de la.s clase!:" ohrcr:1s, p0r l:ct ncccsi<la<..l de suav1 ::ar las luchas en 
trc el capi t:.al y el trabajo~ procurando est.1hl L"Ccr ~qucllas rel.:iciones -
jurídicc::c:; • cuya bon<lad h<1 si Jo reconocida, cuyd necesidad y convcnit..--ncia 
proclaman l.:i pr.1ct:.ica y el cjen1rlo de las le!oYislacioncs extranjeras. Ci 
tado por P:ilomcquc Carlos ~·l. Derecho c..lcl Tr::!h:i iu f.""> I<lC"c..)logfa. Aka.1 UnT 
vcrsi tarin • M.adriJ Es pafia 19RO--p:-:rr:- -- ---~ - ---~ -
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en e1 pro1etariado"), cabría sefialar 1.o siguient:e: 

En primer lugar, habría que decir que en algunas formaci~ 

nes sociales, eso ha sucedido en una cierta medida. En este 

supuesto se er1cucntru ~f6xico. Pi6nscsc la dcclaraci6n jur_!_ 

dica respecto a los derechos coÍPctivos Je los trabajadores ul 

servicio del E~t~1Jo que .st:> !·1gcn por e] aparrado "B".del art. 

123 consti t:ucional 31 I _ En el mismo :1p~1rtado ".-\'', existen al-

de sindicaci611 )" J1uclga c¡uc se invalillar1 u 1·c~tr·in~cn consitlc-

rablcment:e eu la ley rt.~glamcn't;ir.in del propio apartado, aún 

cuando a nivel constit:ucional ap.3re::cun de Hlé1nera resplan<lccie.!.!_ 

t:e. 

L;_l dominación que lcgir-im.:t y rormalj-¡-¡¡ al t..lcrecho, prcSC.!.!._ 

ta elementos de cqui<lat.I e lguald¡t<l en la m0<lld:1 qt1c no existe 

la coerct6n general propla de otros modos de pro<lucci6n como 

el esclavismo y el feudalismo los que el plusvalor era ex -

traído por las clases .Jomlnantcs de m.:.1ncr:;. clara (no cncubier-

ta, lo que no succ~lc- en el capitalismo). 

A cs~o coaJyuva el ya !nencior1a<lo juego Llcl derecho que 

permite lu cxistcnci..t .Je un mÍ!limo Uc coherencia en las scntcn-

Véase !_,Óv::aga de l<..1 Cu1..:v.:1 Oc-t.-.i.·io. El Est:1.do como Patrón y Arbitro. 
El Confllcto d0 1::1 Ruta JOO. Coc-.JiciOP..-1'n1vers:iua~oñla Mctropo
Títanu y cil.i.cTOn·~ dcLuTt:li1·a Popul:•r.~ ~~f.xico 19s- PP- 98 :' 99. 
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cias dictadas en los conílictos laborales. lo que contribuye a 

salvaguardar el cr6Jito Je 
0

la I6gica formal que constituye el 

lubricante que posibilita el funcionamiento tlc la mcc~nica ju

rídica e impide que sistem5t.ic¡1mcnt:c vcn=an };1s clases tlominan 

tes en el campo jurídico. ''liay así un espacio p:ira una lucha 

jurídica con cxpec'tativas de algunos rc~ult:ados rc~lcs que mcj~ 

ran poco la situac.i6n Lle los dominados, ~.iemprc, ohviamcnt:c, 

que el or..Jenamicntu jurídico ~;e bl.'ncficic ..Je un mlnimo Je cíec 

t.ividad en la socic.JaLl (cspccíficamcn'tc) consideraL.!a" 3 ~/. 

Estas prerrogativas que otorga la lcgisl¡1ci6n l:1boral. 

tici:.an -como se ha scñul;:uJo- cnt:r·c otros objetivos. el <lcsarro-

llur la crcdihili<la<l sobre un;1 supu~st:¡1 im¡1¡11·ciali~atl <lcl Est:~ 

do -consi<lcraJo por cncimi1 Je clasL's c11 pugn;1- e incluso su 

preocupación y pa¡1cl tutel~1r a f;1vor Je }¡1s cl:1scs que venden 

su fuerza tlc t-rabajo para subsist: ir :~~-./. A'.'>Í, el ~lcrccho del 

trabajo coopc1·¡1 ¡1 1~1 concordia entre los C:1ctorcs Je la produ~ 

ci6n y prcvie11c rlittiros conflictos q11c po<lríun Jcscmbocar en 

el cambio de cst rucruras 34 /. 

32/ 
33/ 

Jcmrnn:i.u<l Antaine. Conf"crcncia <lict:ula en 1982 en la U:\M-A. 
.. El dcrt.--cho del t:rnba.io se presenta cc.wio t::ut...:.-lar del trabajador, y de 
mo<lo inmct..li:i.to :-1s1 parecería serlo y lo es {le hecho. pero indirecta -
mente la rrcocur..:ici6n del _poder públi<:=o se <lirigc '' otrn meta: la pr~ 
servaci6n <lcl orden burgu1.:s y de los 1ntcrcscs de ln clase dominante. 
Montova Mcl1!:1r Alf"ro..lo Ideología~· Ler..gt~:-ijc de lns Leyes Laborales en 
E.spañ~t. L..1-cris~s de 19T7"-=1~~-1~ ... !.Cli-It3s-: Ma.:f'ríJ. -1975 ~4--15 -
~o J.c lo ~mt:crior. lo cncontra.'TlOs en una de l:ts prirne1·as leyes 
labol'·alcs a nlvcl rrtt.llldinl: la lcgi::;laci6n <le Bism..•rk CP.. Alctn.'lTlia; el 
imp..ilso del llrtmn.do c;mcillcr <le lücrro al derecho del t:rahajo y la 
scgurid.1d soci nl.. f"uc con el objeto <lt;- contener el movimiento obrero 
de tendencia social ist:.a ciue crcCía en :forma :::ontundentc en la Alem3!1ia 
de la segunda mi taj del Siglo XIX. 



24 

En tal sentido. puede decirse que el derecho del trabajo 

tiene un carácter preventivo ~/ contra la insurrecci6n obrera. 

A este objetivo contribuye de manera determinante, el recubri

miento idcol6gico que envuelve al derecho del trabajo. 

Este recubrimiento se cncu~ntr¡1 presente en un¡1 gran parte 

de la normiltiviJaJ y Jcl lcngu¡1je jurídico lzihoral. L.:i palabra 

empleador en lugar de la de p3t:r6n -por c_icmrlo- que se utiliza 

en diversos ordenamiento~ -Esp¡1fi¡1~ Fr:1r1ci:1. etc.- cnc11bre }¡¡ver 

<ladera funci6n y fin de ~uicncs compr¡1n fuer=¡¡ de tral1ajo para 

obtener plu~v¡1}or. r•arcccría que el fin primortlial y la funci6n 

b{1sica del "~·mplcador" sería proporcionar un empleo a quien ca-

rece Je 61 y no lu obt:cnci6n de una g<1nancia con la ut:ili=aci6n 

de esa n1crca11cía fundamental para la p~·o<lucci611 y rcproducci6n 

del ~i~t:cma. 

351 ~!1"~~~f~º b~~~6~-a~~~ ~c~~~i~ s~i:~3 f~~!~.1~1~da~0~~~~~t:~~;~~i~~-
vor de los t:.rnbajadores. provee u lu integr-Jci6n e in.st:itucionali::.3. 
ci6n del conflicto entre el capital y el trabujo en t:énninos compat:i -
bles con la viabiliJ.ad del si.stcrna establecido". Palomcquc Carlos M. 

~~~id~3C6r:!b~~ ~~~~í~e q~~!~~ •e~!º :~n~ª;.5n~~u~m~~:~~c c~e -
los constituyentes que si no se les daba a los t:raba_iad0rc-s lo que'' 
'bucnarncnt:C' les correspom..lía' .•. llegai-f.1n a ser Lm f"<lc'tor explosivo 
en las ent:.rañas de la sociedad que se cs-ruvo organi.:~1nc101 '. :\juicio 
este autor no .se ¡_"'OJ..Í.a ocultar. "porque hubi..:.-ra si: .. k'> un error Je fata-
1t.--s cc~ccucn..:ias. que el probl cma que s...: cst.aba rc:_"-ul'.·.101..Ju era ..:-::.;cn
cialmc..--nte político• pues una masa de trabajador~ expuestos al caniba-
1 ismo de los patrones no podía sino representar un pelip,-ro tal ve:: sin 
remedio para el mero orden constitucional: Reconocer pues -dice el 
antiproyccto RouaLx- el derecho de igualdad efff"re el que U.::i y ¡·ccihe 
el trabajo es t.ma necesidad de justicia y se impone no sólo ¡::or el ;:;.se 
guramicnto de las condiciones de trabajo (sino que 3Jcm.'Í..s e_-=;) un auxr·=-
1.iar en ese gran. cj érci to de reservas de t rabaja<lorcs parados in\•olun-

~~~~!;~e· c:6~o~~~~;~:i 0p:e~1~~ ~:4~r1;e2~~~ la tranquilülad 
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La propia ley federal del trabajo vigente en nuestro país 

se encuentra pcrmca<la <le la· i<leología jurídica a que hacemos 

referencia. Al rc...•spccto, citamos <livcrsos ejemplos que nos 

permiten corroborar lo :in'tcrior. 

El art. ~~del ordenamiento scftala<lo, menciona que las 

normas de trabajo tienden a conseguir el equilibrio y la just~ 

cia social en Iris relaciones entre trabaja&lorcs )' patrones. 

Aquí cnco11tr¡1mos un pri1ner clcn1cnto idco16gico: ¿Sobre qué 

premisas se c11cL1cntra ascntaJo este principio? ¿De qu~ equil~ 

brlo se trat~1? De equil i!1rio t¡uc nace (0bviamcnte, a6n 

cuando parc::c;i. pcrogrull¡1J¡1) Je un desequilibrio -ccon6mi-

co, políticu y :;uc-tal- cx-1.:.:.t '-'llt:e cn.t:.re los poseedores de los 

medios de r•ru.Juccié-n y los pcsec.Jorcs de la f"uer::a .Je trabajo•, 

desequilibrio en el quL' sustenta todo el edificio social. 

Al ascvrr¡1mient:o de qt1c el derecho ~!el trabajo tiende a canse-

guir ese equjlibrio Llccir :1 ~cabar con el desequilibrio 

existente., rccnnocido, aún cuando sc ignoren :;11s ~ ~ ~ 

ley -y la _:ust.icia ~ocia!, cabe preguntar si el fin primordial 

del derecho 1:1horal es ese, o además de ese -que nep.amos 

por completo-. L' r.·nc-:>nt:rarír1n ot:ros fines corno: fi_i ar las ba-

ses coníormc :1 las cuales vn a cxploL.ar la .luer:::a de traba-

jo asalari¡1~l:1; gar:1ntizar el 11so racional de esa mcrc~ncía fu~ 

damcntal r~ra la reproducción del sistema: fi1ar t: a 1 sen ti -

Jo .;,u pre...: it• mínimc; Jc'!"crminar las rc,r:I as conf"ormc- o. las 

les se Jcben dirimir la~ controversias entre los llnmados fac-

t:ores <le la p-roducci6n; establecer el papel del Est:ado como á_!. 
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bitro de tales conflictos; cuidar que estos conflictos no des

borden el marco jurídico político diseftado en funci6n de la r~ 

producci6n del sistema. cte. 

El a rt. 3? de la Ley Federal del Trabajo no se . encuentra 

exento de la ideología jurídica.mencionada. En este precepto 

se señala que: ''El 'trabajo es un derecho y un Llcbcr ~aciales. 

No es artículo Je comercio, exige respeto para las libertades 

y dignidad <le c¡ulc11 10 p1·est;1 y debe cCcctu:1rsc en condiciones 

que ascgu1·cn la vi<l¡1, ];1 salu<l y un nivel ccon6mico Jccoroso 

para el 'tral.Ja_ia<lor v su .familia. A~imismo se dispone que : 

"l'o po<lr{in cs'tablcccrsc distinciones entre Jos trabajado -

res por motivo de ra:::<J., sexo. cJad, credo religioso,, doctrina 

política t' con<lici6n social''. 

A no dudar, este es de lo::; preceptos mayormcnt:c im 

prcgnados ~ir idcologí:i. I'or lo que corresponde <l l n primera 

ascvcrnci6n ¿podría scn:1lnrsc en formJ sc1·ia, que México el 

traba.jo es un derecho deber :_;,1cia1 (·s·.~ Si~uicndo el análi. 

sis del Dr. Ncst:or ~e Buen 1·~!aci6~ con e~tc principio, de-

be dcci-:-sc- 4ue el clerccbu .Jcl t:rab.:.jo pr0:>cntarf~ ""'.-:-:.rias for-

rir empleo; '='!1 ::>cg,undo lugar, (1__·1) dcre:::ho a conservar un 

emplee-. :....:• primera mor!iFcstnci6n aúr. C'U[.i.ndo :;e cxprc:o;c progr~ 

máL.jc.Jr.~~ntc en -forma ;1bsolut::4 t..::S, sicl""lprc, relativa. En todo 

caso~ depender& de la ccndici6n tl•: cada país )' del equilibrio 
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econ6mico y demográfico que puede lograrse" ~!!_/ resulta obvio 

que en c1 caso de nuestro País, esto resulta ut6pico. 

Por lo que se rcCicrc a la segunda asevcraci6n referente 

a la conscrvaci6n Jcl empleo, esta ta1nbi6n resulta ilusoria, 

virt:.u.J Je que hay ca.sos en los cua1c.s el t r:lbajador no pu!: 

<le 'tener el <lcrech1...1 <l mantener cm¡1lco ;16n cuando no sea 

imputable a 61 la causa dt...• l;, scp~iraci6n del mismo. Como 

sabido, en nuc:otru país debido a 1.:1 rcJorr.1a cunstitucional de 

1962 que int.ro .. lujo lüs supuestos conLcrnpl;:idos (hoy en día) 

el art. 49 de la Ley FeJi..:ral <lcl Trabajo, cinco tipos de -rra-

baja<lorcs no tienen <lcrccho a la rcinstalaci6n, s61o lo tie -

nen a la in<lcmni=aci6n. 

Estos casos son los siguientes 

"t Cuando se t:r:1tc de tr<J.bajadores que tengan una a.ntigue -

dad menor n un afio. 

"II Si se comprueba ante la Junta de Conciliaci6n y Arbitra

je que el trabajn<lor. por raz6n de1 trabajo que desempe

ña o por las cnrncterísticas de sus labores. está en co~ 

tacto clirrc~~ ,. pcrm~ncntP con el patr611 Y la Junta csti 

1na. tom311Jo en considcraci6n las circunst;1ncias del caso. 

que no es po~ihlc el desarrollo normal Uc la relaci6n de 

36/ De Buai, Ncst.or. 
xico 197·1 p. so. 

1-.d • Porrúa, Mé -



1a re1aci6n de trabajo; 

"III En los casos de trabajadores de confianza; 

''IV En el servicio doméstico; y 

"V Cuando se t:.ratc- de trabajadores evenruales • 
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El mismo art. 3? de la Ley.también contiene una de las as~ 

veracioncs con m:iyor carga i<lcol6gica presentes en este ordena 

miento. En este precepto se afirm¡1, como se había sefialado, 

que el trab~1ju no es artículo ~e comercio. En este ascntamien 

to exis~c un~1 gran confusi611. En primer término se confunde 

el trabajo con la fuc1·=¡! tic trabajo, la fucr=n tlc tr:1bajo o e~ 

paci<la<l de 'tr:-ibajo es "el conjunto de las -facultades físicas y 

mentales qu.,· c>:istcn en 1-1 ~nrporci(lnd, en 1a personali<lar.l vi-

va de un }1u1nano y que 61 pone en movimic11to cuando produce 

valores de uso U.e CUdlquicr fn<lole" ::,~·/ _ El t r~1bajo por su 

parte, es la fuer::a <le trabajo puest.a en ;1cci6n. ''el uso <le 

la fuerza Je t.rahaJo es el trabajo mismo. 1:1 comprador de la 

fuerza ele trabajo la consume haciendo trabajar 3 su vcnc.leJor" 

~!. 

Ln fuer=a de trabajo no funciona com0 mercancía en todas 

las sociednJes. Ni en el csclavismo, 11i el feu<lalismo, los 

trabajadores vendían libre y normalmente su <ucr=n Je trabajo. 

En el primer caso, el esclavo pcrtcncc!n ror c~~¡~lcto al amo. 

37 / Mane Kai-1. §1_ Capital_. Tomo I _ Vol. T. W. SiglC\ X...X1, p. 203 

~/ !_~p. 21S. 



29 

Por lo que corresponde al trabajo servil, 6ste consistía en la 

obligación que tenía el sie"rvo para llevar a cabo una dct:ermi-

nada cantidad de trabajo para el señor feudal. 

Para que surj¡1 la fuerza Je trabajo como mercancía, h.!! 

ce necesario que se den dos condiciones CundamcntaJcs. 

Primera. Q11c el trabaji1tlor tenga la libertad de vender 

su propia fucr::a de trah:tjo. El csCI.:lvo, el siervo o el indio 

sujeto a }¡1 encomienda no tcnÍ¡1 esa posibilidad. No podían 

ofrecer en venta esa energía por Ci1rcccr de Cacultad legal pa

c1 lo, .:iquclla se cunv-lcrtc y se gcnerali::a como mercancía 

las Formacionc~ sociales en que es <lom.inant:c el modo de pr~ 

ducci6n capitalist:1. 

Segun<ln. l~Uc- el duefio de la f"uer::.::_¡ dt.: traha_io no cucnt:c 

los medios de prollucci6n para producir mercancí:1s, o t:e 

ni~ndolos c~tos, no puedan compcti1· con las qu0 son utilizadas 

en ese mon1cnto J1ist6rico concreto p¡1rn producirlas. Estando 

en cualqujern de estas circunstancias. el ruturo trabajador 

obligado a vcn<lcr su I'Licr=a de trabajo p~ra subsistir. 

La [ucr::.::i d..: trahajo cnm0 t:o..:1~1 m...:·rc:J.ncí..i conciJrre al cen-

tro de int:crcambio -al mcrcaUo-, s61o que en lu,rr.ar "de ir dc1 

br:izo de su propietario, v.1 ~ Uc los brazos del obrero" 

~/. La dif'crencia en todo ca.so. consiste en que 1as ot:ra~ 

~/ Gorreas Osear. Introducci6n a l n Cr.ít:ica d~l Derecho ~~<lema (Esbozo) 
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mercancías son trabajo ya consumido,, mi entras que 1a fuerza de 

trabajo se identifica preci"samente con la capacidad de produ -

cir otros valores de uso. Su valor de uso consiste justamente 

en su capacidad de producir los demás valores de uso que son 

mercancías. 

Sin embargo, no existe ningún <lcrccho positivo del trabajo 

que admit:a que el tr:1bajo (o mejor dicho In <ucrzn de trabajo) 

es una mercancía, lo.s jur.istas son generalmente .formados Dajo 

el st1pucsto <le L\tlc el ~1-ubajo no es un;1 mcrcancÍa 7 lo que cons-

tituyc la "p1c..lra f1lu~or.11" don.Je se dSJ.L:Htd t..uU.o el .Jcrccho 

laboral burgués. !.os abogados, como ya scfinl~b;1mos, reciben 

por lo general una instrucci6n cmincnt:cmente jurfdico formal, 

alejada normalmcn~c de las ciencias soci:1lcs. De ahí que les 

resulte d~f"ÍcJ l ponc..'r en .Ju~I:1 L'l ar·ticL.!;1.Jo qu...: c~t.1b] ccc 4uc 

1n Fucr=a <le t:rahojo no se· encuentra <lc.."'nt:ro del comercio ..::!...Q/ 

~ficntras Jos ju1·istas no ~cngan Unit Cor1n:1ci6n intcrdisci-

p1inari:i dcspr·ovist:a del "cult:o divino a la ley" ~cguirán ere-

yendo -la mnyorfa de ellos- que si ln norma labor~11 dispone 

que la íucr::.:i L1C t_rnhajo no se encucnt rn en ·:·l mcrc:-ido, "en to!!_ 

ces obv.iamcntc'', 110 lo está. El artLculado ciuc sc~¡1La que el 

trabajo ne :"'.e encuentra .Jcnt:ro del comercio, ''resulta inútil 

COCdic.i6n pat.roc1nada por la~ l1nivcrsidn<lcs .-\ut:6nom:J. de Guerreo y Au
t6noma de Puebla. Ed. Cajig.,. México 1982, p. 156. 

40/ "Corno pi cn.sa Kclscn, una norma que no p..ic<lc viola rsc n0 es una nonna 
jurídicn. La única nmncra de vjolar cstA. clftusula es ef"ectivament:e 
considerar al t.rabajo como un.:i mercancía; si:"! cmbargo 7 no se sabe de 
n:i<llP que haya Ucnuncia.Jo a nir!.gún capitali5tr: por Lr.'.lf"_:car con ener
gía humann". !bld ¡>- 15:-. 
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como mandato pero es muy útil como e1emento de confusión ideo-

16gica" Q/. 

Por otra parte. en el propio artículo 3~ de la Ley Fede -

ra1 del trabajo se dispone como ya se mencion6,. que "El traba

jo •.• exige respeto para las libertades y dignidad de quien 

lo presta y debe efectuarse en condiciones que aseguren la vi-

da. la salud y un nivel decoroso para el trabajador y su íami-

lia ". 

En relaci6n con la libcrtn<l del tra!Ja_1"1<lor, habría que s~ 

fialar que esa c;upuc-st-:i 1 ihcr-ta<l Uevien..: Je su libertad <le con-

trataci6n .. :! ... ~./ Si bien la misma rcprcscnt3 ur1 ¡1~lclanto incue~ 

tionablc con respecto n otros sistemas de producci6n (csclavi~ 

mo y feudalismo), <.!St:a 1ibcrt:;J.<l rc:-:u1ta discutih1c- en gr;_in me-

dida, pues la inLlc0endcncii! del trabaja.Jor !:.Ólo opcri'trÍ;:i en re 

1aci.6n con Eacult.a.J de escoger a quien vcnJe su energía, y 

en t.odo ca.so, autunom!a .Je vender u no ~u 1"ucr~;1 de trabajo 

est5 !ntin1amcnt0 relacionada con su proplu supervivencia, ya 

que en caso <le opt.ar por no vender su energía -c:s decir, Lle n~ 

garsc a ser c.xplotaJo- correría el riesgo de no sobrevivir~/. 

41/ 
42" / 

43/ 

lb.id p. 15Q. 
LOiTICl se sabe. c~t;i conquist:-i ,-_:c....-iC'r.c :Ic l.:J ·• i..:::.0ri..i 1-.:igr .... ..:a p:ir la 
bUIJ..."."lJCSÍa sobre 10~, c-;tar.1cntos ír-uda]C!" en );1 Revolución Frunc~sa. 
E..~ta vict.ori3.. consistib ci: liberar la .rucr:;:.;1 de tr:.ibajo necesaria para 
el dcsar-:-ollo .Jc1 c;apit.::lisuD. 
De acu10-rdo a J\.t.""lrx, "el trnh,1jo .<-1s:1lari::i.úo s61o es 1 ihrc a: nivc1 lle 
l;L"'> n¡~ric:lcias jurf<Ticas bur~uesas; de hecho, c.i asal;1y 1ado t.."'>S una ~ 
clav.it:ud 1nodcn1.:1, l.UW. esclav.1.t:ud camufl.'..!,Ja o disfrazada''. Citatlo por 
Fougcyr>llL1.:-; P:icrrc. Ciencias Sociales v :-.-1.:!r.x:ism<..>. Ed. FonJ.c 
ele CuJ tur::i Eo .. :•n,imica r.le"X1~~ :i~1. 
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Por lo que corresponde al postulado relativo a que el tr~ 

bajo debe cfect:uarsc en con"diciones que aseguren 13 salud. ha

brá que decir que si bien es encomiable esta disposici6n. re -

sulta en la praxis muy relativa por dos razones: primera.por 

1a falta Je inspectores del trabajo suricicntcs y honorables 

(con las <lcbid:1s excepciones) )" scgun<l~1. por el i11cumplimicnto 

de gran número Uc patrones de inscribir a sus Lrabaja<lorcs 

en el seguro social. De esta violaci6n se hizo cúmplicc la S~ 

premia Cort:c de Justicia <le }¡1 ~ación cuando dict6 jurisprudc~ 

cía en el sentido t.lc no considerar como falta de prohidad y 

c:ius;il dL• rc~cis-J0n ,Je 1:1~ rel.'.'lciones 

de trahajo imput~tbles al pat1·611. el que 6stc inscriba 

trabaj a<lorcs c1 Seguro Social 4 .::/. l.u rclutivJ<laJ en el 

cumplimicnt:o de esta disposici6n llcv;i ;1 pensar que la mi.=:. 

se cnc11cn~rn tlcst:1na~<1 mayorm0ntc hacin el consenso que a 

observ.:ici6n Lpor lo menos en este momento). 

En relaci6n con el principio <le que el trabajo debe efcc-

tuarsc en condiciones que aseguren un nivel decoroso para el 

trabajador y su f.:i.milia, debe seflalarsc que como postulal_lo pr~ 

gramático es lo.:1blc pero precepto a ac,1tar ha sido total-

mente incumpti~o. nu ~~lo ~urantc lJ ~igc,cia Je la presente 

ley sino <lcsJc la promulgaci6n del artfculo 123 constituciona1. 

Este principio encuentra cstrcchamcnt:c vinculado con el ar-

~/ Ver NcsLor de Buen ~~Tomo 11 p. 1(19. 
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tícu1o 90 de la ley federa1 de1 trabajo que dispone que ••e1 s~ 

1ario mínimo debe ser suficiente para satisfacer las necesida

des normales de un jefe de familia en el orden mntcrial. social 

y cultural y para proveer a la educación obligatoria de los h~ 

jos". 

El incumplimiento a este precepto se ha agravad~ en los 

61timos afias en los que los salarios mínimos han caído más del 

50\ y algunos contractuales mucho mSs; ambos. respecto a los 

vigentes en 1981. Las causas de la insuíicicncia del salario 

y su posterior deterioro, obedecen a m6ltiplcs circunstancias 

que por su cspecifici<la<l quedan fuera de este ensayo. Lo que 

si resulta incucstionablP es que la a~cv~raci6n contemplada en 

el artículo 3? <le ld 1 cy, que or<lcn3 que "El trabajo ... debe 

efectuarse en conJ.icioncs L¡uc aseguren ... un nivel decoroso p~ 

ra el trabajador y su familia", es a t:Od3.s luces un ideal que 

mientras no se alc¡tncc plcn¡1mcnt:c, da lu~ar ¡¡considerar que 

este prcccp~o tiene u11 contenido m6s que real, ideol6gico. 

En el segundo párrafo del mismo artíc~lo 3? aparece otro 

principio que a nuestro juicio tiene también un cierto rnati= 

idcol6gico. En él se J.isponc que no podrán establecerse <lis -

tincioncs por motivo de ra=a~ sexo, edad, credo religioso, dOE 

trinn polític~ o condici~n social. 

Por lo que corrcspon<lc al aspecto racial, cabe consignar 

que en México, la constitución política proscribe la esclavitud 
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y como consecuencia de el1o. la discriminación racial. Ejemplo 

de lo anterior lo encontramos en el precepto que se comenta. 

En lo que respecta al sexo y a la edad de los trabajadores, co 

sabemos, las mujeres y los menores han sido víctimas a lo 

largo de la historia del capitalismo de una mayor cxplotaci6n 

y de un menosprecio jurídico. De ahí q~c a trav6s <lcl desarr~ 

llo <le este si st:cma, haya sido bandera de las mujeres y los m~ 

nares trabajac.lorcs, el luchar cont:rn CS.'.lS dif'crcncias. 

recordar -como lo señala De Buen __:!__V_ la lucha por el 

Basta . . 
pr1nc1 -

pio: a trah:1io i~ual, salario igual proclamado en la sceun<la 

intern~cioni1l qtte 110)· se ha perfeccionado como precepto y que 

C"l c:l~o de- :'·!(>xico di.srone que a traba_io igual. <lcscmpeñado 

puesto. Jornada y condiciones de eficacia tamhi6n iguales 

debe corresponder s~lario igual (art:. 86 <le la Ley Fc.J.eral del 

Trabajo). J.o anterior am6n <le que como lo sc~:1l¡1 el propio 

macsLro ne P.ucn. la igualc.L:ici de salari.o a Lrnbajo igual .. "se 

h.:i convertido ... un <lcsi<lcrat:.um dif.ícilmcntc alcanzable". 

Esto en virtuJ .Jcl criterio jurisprudcncial Jornin:111tc, así co-

rno de las cxccpcionPS scftnlad¿1s en la ley que se fundamentan 

"en afirmaciones de muy escasa valide::. V. gr., en rclaci6n a 

1os trabajadores de los buques, (art. 200). de las tripulacio-

Jcron.:"i.ut:ic.:::is (art. 23..l);. del autotransportc (art. 257), 

et...: .• que ._,1;.~t.v:. i::.~.; a ¡JJ¡;.1r s..ilarios <.!istint:os ~Jra tr3bajos 

iguales en función .Je factores ajenos al trabajo ... "~/. 

45/ Pe Buen ~cst:or ~ Tomo I 1 p. 186 
40/ _!bi<l. p. 187 
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En relaci6n con el credo religioso, salvo durante la vi -

gencia del período inquisitivo, no ha sido un gran problema 1~ 

boral en México. Finalmente, en lo concerniente a la doctrina 

política y a lJ conJicl6n social, pese a la prescripción come!!. 

tada, si han suscitado conflictos .. En el primer caso, porque las 

grandes empresas tic11cn buen cuidado de no contratar personal 

simpat:.i::antc de Lle-terminadas corrient:.cs pol.Ít:.icas.. En el scgu.!!_ 

do, porque en la praxis, el simple aspecto personal (rasgos f.!:!, 

cialcs. tez. tipo de ropa. ct:c.) influye en f"orma determinante 

para que en ciertas empresas del sector priv:1Jo e incluso en 

algunas paracstatalcs, el trabajil<lor puc<la o no contratarse. 

Es indudJ.hle la bondad ,Je los principios scño.1ndos -as! 

lo sean en niuchos c;1sns s61o rormalmcntc-. 

a les mismos~ la c~cr1ci~ li01 mecanismo Je cxp1otoci6n pcrmanc-

inc6lum;,t::. A 11n cc1p~ talist.'.l fin ..... lmcnt:c lo que le interesa 

es la ob~enci6n Je plustr;1hajo. Y c~tc lo consigue explotando 

fucr::a de trabaJO indepcndicnt.emcntc <le que est3 pertenezca 

blanco. a negro o a un cobri:o;· ~ hombre. d una mujer 

un menor (14 6 16 nGos); a un c.'.lt6lico a 1t un protestante; a 

conse:r-vador, H un libera}. o ~1 un social ist.a; o ;i un rosccdor de 

esa cncrgí.-. human:i.. in.Jcpcn<ll entcmt:'nt~ de la condición social 

del mj.smo. Si b1•~·n algur:o.-; c!c los scf.11l~1rnicnlos h~chos en el 

precc~to en comcn~ar~o (básicnmcntc e] 6ltimo) podr&n hacer va 

riar el r:::1go J..: cs:.i .:ucr::a de trrtbajo. L'.n lo fundamental no m~ 

dific3n !3 esencia del sistenrL1. ne a!1f ~uc 11 nuestro j11icio~ 

estos ~~ft¡ilarnientos ~vnrun un cierro mati= ideo16gico debido 
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a que indirec~amence enmascaran con principios benévolos (hum~ 

n~tarios) Ja cxp1otaci6n m~sma j21. 

El art. 4? de la ley es también otro ejemplo de la ideal~ 

gía jurídica burgucsu impregnada en la ley. En 61 se dispone 

que no se podrá impedir el trabajo a ninguna persona, ni que 

se dedique a la prorcsi6n o in~luscriu que le acomoJc siendo l~ 

citos. E11 csce p~·cccpto que repttc casi ccxtual~icnte el ini -

cio del arL. S~ constitucional, se equipara o se tasa con igual 

medida., el Jcdíc:1rsc .'.1 .Jctermin<1do trHl--:1}0 0 rrof"·~~ión -scu en 

forma independiente o por cucnt;l a_iC'n:1-,con el .•pllcarsc o ex-

Bajo un manto de J ihcrt3.d, en 

realida<l lo que se h.:..icc es lcgitimur la cxplo't;1ci6n de la íuer 

Za de t.raba_ic. Pareciera .-.::in .._-.mb:1r.~0. qtte ]('que• riretcn<lc 

te art:Ículo es dcícrHJcr de 1 i bcr·tacJ <l0 lo.s ciudzid:ino:; ~S/. 

2./ 

_4!'_/ 

Los artículo ... 8, 1n y 20 de J:.i Ley Federal Jel Trabajo CO.!!. 

Como bien le-~ scfi.:il<'l 1:.i Maestra Gr;icic1a Dcnsusun; "Pos son. por tanto. 
l.:lS f"i.mcione._c;; esenciales que este ::.ector del orden jurÍUico cu;iplc sin 
que tma y otra. µ..ieUnn cxplicnrsc en f"onnn aisladn: im:i.Llc índole pr::íc
tic.1. es 1.:..1 qtH.: se ocu¡-i;:1 del onJcnami01to de tnlcs r0!:~c·,_.·mcs. Lo 
oi;ra. de cnr.1crcr idc-.-:!i.<...":gic-.::, prc~cnta ;-i t!St.:os rcl<lcicnc:-; encubiertas 
baJO ~manto de _;ustlci¿1''. Dcnsusan Cr:::lciel.1 ''1~0nst."!1...:c-.:.16n v Dcsarro 
llo del Derecho Laboral en Méxicd'cn El Obrero ~·fexicar.l..• ;-..'o. 4 l::.l Dere
cho L.::ibor;..:l. b.li toria1 Siglo x.x:1 Me:-.·1 co ] ~l85 µ. _-,:-.. 
"'A fin de gar.antiz.'.lr que lo~ .Jercchos de Jos traL>u_i.-:idorc.-.. urbanos íuc
sen rcspct.:iJos ~ pero liml t:ados a la ve-::~ <lt:· rnccio qltL' nn pu.;;icrnn en pe 
Iigrc :tl capit..tl, :::e l.n.stit:uy6 con •.:l .:::irt:. 1~3 un S-Lstc:na int:ercl~sis'"=" 
ta de relaciones en el que el Est:nt.lc .scrín el g~r:.1nt.e :·· • .::il ff _ _!..,mo t.icm 
po el árhjt_ro irw.pclablc ... y ello. sin t:ocar c:i ah<;o]uto el 5:3crosan7 
t:o <lerech0 <le propiedad pri \'<::H...ia ~ .:mt:es bi.en, pi.in i. ["!1.Lloln h:ijo l<-t protcE 
ci6n de Lm Est.'.ldn con JXH.lcrcs 0r;u1írnri~Io.s''- C6r ... Iob:1 .-\rn.1}L'.0. ~~ 
p. 27. 
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tienen tambi6n una carga ideol6gica. En estos preceptos se s~ 

na1a : 

Art. 8~ 

Art.10~ 

Art.20. 

"Trabajador es ln persona física que presta a otra,,. 
física o moral• un trabajo personal subonlin.:i<lo''. 
''Pat:r6n es ln pcrson.:i f"ísica o moral que ut:ili:::a 
los servicios <le uno o. varios trabaiadores". 
"Se cntiCTI<lc por rclacL6n de t:rahajÚ, cualquiera que 
sea el acto que le <le origen, 1a rn.·st:aci6n r.Jc un 
trabajo pcrson;1l subonlinado a un.:1 J'erson.:l, mc<lian
t:c el pago de Lm saL.irio 
''Contrato individual de t:rahajo, cualquiera que sea. 
su fonn.1 o dcncnninaci6n es aquel L'n virtud del cual 
una persona ~1..· ohl iga a prestar a otra un trabajo 
personal ~~uborLlinado. mediante el pago de un sala -
rio". 

Como se advlc-rtc, <."1 1os artfc111ns serlal:1dns se- hace mcn-

ci6n al trabajo pcrso11ill y suhortlin¿1<lo o :1 1~1 t1tili=aci6n de 

1os servicios pcr~onales a c¡1mblo de l1n sal¡1rio. Como bien se 

ha señalado, una {le las íormas que se h:1n utili::ado en el dcr~ 

cho positivo lnhoral. para enmascarar el objetivo fundamental 

del capitalismo, que no es otro que- el extraer plusvalor, "co!!. 

sistc en t1orr¡t1· las ~ifcrcncias 0ntrc el tr~~njo pr0Jt1ctivo e 

improduct.ivo" ..::.2_/. ne acuerdo a los tres preceptos menciona -

dos, p¡1rccic1·:i '¡uc el oh_ieto del patr6n es siempre contratar a 

los trabajadores para que: realicen trabajo improductivo. es d~ 

cir, p;1ra l{UC le presten un servicio y no para extraer plusva-

49/ Bcnsusan Grac;t.cla. ''Constn..icci6n v Desarro1lo del Derecho Laboral''. 
p. 38. 
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otro de los conceptos de la Ley Federal d~l Trabajo que 

oculta en mayor medida la ~scncla de las relaciones sociales 

de producci6n capitalista. es el contenido en el art. 82. En 

e~ mismo. se scft¡lla que 01 salario es la rctribuci6n que debe 

pagar el patr6n al trabajatior por su labor. De acuerdo con 

esta disposici6n el s¡1Jario consistiría en pagar al trabaja -

dor toda la labor rcali=ada. 

Como lo scfiala ~farx. visto supcrfici¡1lmcntc. en el plano 

de la sociedad burguesa. el salario percibido se presenta co

mo el precio del trabaio, como una determinada suma de dinero 

que se paga por una determinada cant:idad de trabajo~/. Es-

ta concc¡1ci6n Je! SJla1·io ~e encuentra presente no s6lo en el 

derecho positivo sino t¡tmbi~n en 1:1 doctrin¡t. 

El Dr. Ral t:is:ir Cava:: os Ucspués de un breve :inál is is, 

1lcga "a la conclusi6n de quL~ el salario es ..• la contraprcs-

taci6n del tr."lb:1jo. Es. como .Jjcc P6rez Rotija, lo que el 

trabajador pcrc1hc ~1 camhio de sus esfuerzos en la actividad 

profesional" 511 . 

~/ 

g; 
~farx Carlos. Fl Cnpital, &l. Fondo <le Cultura r,,con6mica, :'-fl.."'<:ico, 1976 
p. 452. 
C:avazos r-Ic.,rcs Baltasar. 35 l.cccioncs de Derecho f,nbor;:1l, Ed. Tri -
11;'1.S Mé..xico J9RS p. 161. cabe apLmtar que para este .::iutor, el dcrc
cim del tr;ihajo tiene entre sus fines primon..lialcs el conseguir el 
cy:uilibrio annónico entre Jos F:-ict:0rcs de 13 prOl~ucci0n ¡xir me.Jio del 
contratu colL·ctivo de trabaio. C:avaz.os Flores Baltasar. El derecho 
del t.rabaio en l;:i recría v Cn l:i pr5ctica, editado pcn- Copa.rme.x,. Mexi 
co 19. 2 p. 1::.. ·res-IS sancJ:::int(,_•s se h~m ionnulaUo con otros países -
v.gr. en Esrx1iia C-.urncrsindo Magafl...1 sctmla que el Estado a través de la 
1 cg is lación !abo ral es qui en dchc asumí r esa mis i6n de ajuste y equi 
librio a íin de procurar que "l:J 3rmonía sustituya al antagonismo eñ 
las relaciones del ca pi tal con el trabajo". Citado por Palomeque Ca_E 
los. Op. cit. p. 102. 
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Por su parte. e1 Dr. Euquerio Guerrero, quien durante mu

chos años fue presidente de la Suprema Corte de 1a Naci6n, se-

ña.1a que "Doctrinalmcntc h~1 discutido 1a naturaleza de1 sa-

lario y, según la postura de los estudiosos, se llega al~ 

do extremo de considerarlo como el pago de.una mercancía (el 

trabajo) o como el alquiler <lcl mismo ... el salario es la jus

ta y necesaria compcnsnci6n al esfuerzo <lcl Lrah::ija<l"or11 'i;.l:J. 

El propio Dr. Mario Lle la Cueva. apunLa que el salario es ··~ 

rctrihuc16n que Jebe percibir el trabaindor por su trabaio. a 

fin de que pucd1l conducir una existencia que corresponda a la 

dignidad <le la persona humana''~/. La Ley Federal del Trabajo 

por su part.c.: <lisponc en su arL. S.:! que el "Salario es la rctr_i 

buci6n que debe pagar él pnt.r6n al trabajador por su trabn.jo". 

Como se advierte, todas las concepciones anteriores sobre 

el salario coinciden en lo fundamental en que t.o<lo patr6n nor

malmente pn~¡1 o Jcbcrín <le p¡1gar -vía salario- t.o<lo el trabajo 

rcali=ad0 por sus t.r¡1baja<lorcs. Uno v~= m~s nparccc lu i<lcolo 

gia jurídica burg~1csa encubriendo.la naturalc=a interna prcsc~ 

te en la cor!elacibn que ~e establece entre el comprador y el 

vcn<lc<lor ~e In cncr~{,1 humana. Ent.rc el objetivo <le u110 y la 

ncccsi<l:1<l Jc1 ot.rn: lo anterior no si~nifica que en este caso 

~¡ 

Gut:rrcrn D.lqucrio Manual <le Derecho del Trabajo Ed. Porrúa Méxi
co 1Y76 p. 1-lS. El subrayado es nuestro. 
De la Cueva Mario. Op. cit. p. 297 
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gafiar a 1a ciudadanía. Lo que acontece es que su propia concie~ 

cio es víctima de la~ apariencias~/. Quiz~ como ninguna. esta 

figura ccon6mica jurídica disfra:a la verdadera esencia del si~ 

tema y es que "la f"orma de salario borra toda huella de la <livi 

si6n de la iornada de "trabajo en trabajo necesario y trabajo e~ 

cedente. en trabajo pag¡t<lo y trabajo no rctribuído. Aquí. todo 

el trabajo :qiarl~cc como si f"ucsc trabajo rctribuí<lo" ~/ 

5. E1 reformismo y su ideología como parte substancial del de

recho del trabajo 

Como se h3hÍa s~fi~ladc en p§gin:1s nntcri0rcs~ cada vez que 

el Estado capitalista Jicta una nuev:1 norma o ley que favorece 

alguno de los reclamos inmediatos de la clase obrera, contribu-

ye a afianzar el sistema y a apla=ar la rcvoluci6n proletaria. 

Al c¡inali=ar 10s i<l0alcs y 1;1s luchas obreras, el Estado burgués 

~mpidc que 6st~1s se Jcsbordcn. En este scn-tido • la promulgaci6n 

Je cuerpos lc~dlcs Je conteniJ0 soci3l son en no pocos ocasiones, 

54/ 

2-.?_I 

"To<la cicnci.:i cst:.;_irÍa Je m.5s, si la fonn..t Je manifcst.:irsc las cosas y la 
esencia de cst:as, colncidicccn Jircctamcntc". Marx Carlos. El Capital. 
E<l. Fondo de CUl'tura Econ6mica, t:omo Ill p. :'5:-'. 
"En el 'tr.:ihaio feudal, se distin~:ufan en el t:iL"fTlpó y en el espacio, de 
un modo tan~1blt.:·, el traba_io que el sicrYo rcali::aha pa1·a sí• y el traba 
jo for::.ado 4ue rendía para el scflor del suelo. En el trabaio de los es":" 
clavos? hasta l.:i parte de la )urnat...!a en que 1..~1 esclavo nci nacía m.'1s que 
rc¡.)QnL·r el '.,..11..::- ..le ::....: ~¡u.o..: ,::.:-.r.su:;:f.1 p.-.r:1 '.-i'\.·ir y <.11 '-;u•.:- por t:int:c- t'raba
jabu para sí, se prcscntaha cx:tcrionncnte como trabajo rcali::ado para su 
dueño. Todo el trnha_lo O.el esclavo parecfn t:rabajo no rct"!""ibuído. Con 
el trabajo asnlariadc ocurre lo con'trario: ;:1quí. h:-istJ el Lr-db•1jo cxcc-

~~t~~l~~~~J~i~~ rct~~h~iJ~5~~~~ct~g~~6· 8 1;;1!f ~ls~~~i~~n j:i~~pi~ 
<lel dinero escon1..1e el 't 1 cmJX) e ue tra el o rero asalariado., -
Marx Carlos. El Capi ta • ~conom1ca p. 57. 
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expresión del deseo estatal -como representante en mayor grado 

de las clases dominantes- de c.-vitar por la vía del reformismo 

el cambio estructural por medio de 1.~1 violencia. 

Las leyes laborales )" los cambios jurí<llcos que favorecen 

a los t:rabaja<lores pueden <lcriv.arsc de una convención t:ripart_!_ 

ta: Estado• mandat:.a rios patronal es y representantes 'obreros 

(si bien el caso Je ~16xico, co1no sabemos, estos 6ltimos lo 

son s6lo Corm¡1ln1cntc rucs en muchas oc¡1sioncs tienen compromi-

sos con algunos <le los otros Jos sectores mcncionaJos. lo que 

invalida el c;11·~cter scfi:1l:1Jo). En especial• los cambios 

mativos pn.J~"'ll'-'st:os ¡"'n:· L'l EstaJo..) :· .1ccpt¡1,!0s L) propiciados al-

gunus veces por los propios patrones, que favorecen un mejor 

nivel de vid:t Je los trabajar.lores, en el íon<lo contribuyen a1 

mantenimiento del Statu que en el que encuentran las clases 

sociales. A c:1mt1io ,Je conceder mejores condiciones a 1os tra-

bajar.lores protege al sistema ~/ 

56/ A este respecto Jeamnaur..l scfi.ala: "entiéndase bien, la lucha <le clases 
es tambil-n la lucha <le la burguesía para prcscTYar su <lominaci6n, lo 
cu.._1] implica t.'.l.nt:O protc:-cci6n y mejora a la íucr..:a de trabajo, (inír3) 
como ort..-·nsivas ideológicas para dcsann ... 1r la c0nt:.cst.:1ción social. De 
ahí que surjan las po~Ít:icas sociales y los pro~·ccTos rcfOrf!l.'.ldorcs en 
torno al tema de camb10, en el 4uc se inscriben nuevas instJ tucioncs, 

~~ lr~~~~~·U~~.i ~~~;:~~¡¡~~ ~u~~s ~ ~~t~:l~~~i~~;~~~~!~~~i~ ~~c~~~n~~~ª~A~J~~~~ 
:t cst.irnular un ccon-::;cnsus Sl)Cial que ~arru1tice 1a L'Ce>ncmía de hcnc-ficio 
(partici¡oac16n de los bcncfjcios de 1.:1 empresa~ t:6cnic.:-is part:icipat::i
vas). L~tas son ur1~1s ..._--uc:: ... -it.as ra::..--incs. para dcscon-fiar de que el dere
cho Jcl trab:tio sc~1 un 'contradcrccho' lc~·ant:ado frcnt:e al rcst:o del 
1..!crecho burguC.s, y una rnrn.a autént ic:unent:c- aut6noma de un on1cn jurí
<l.ico <lcl que ni.:11 se comprcn1.!..: como ¡xhlría <:>st.ar dcsintcgra<lo. 
Jcarnrn.au<l Antoi.nc L"lr,. cit. p. 110 
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Por otra parte, habría que decir que la ideología jurídica 

burguesa también se cncucnLra presente las acciones que se 

derivan de los conflictos individuales y colectivos inmersos en 

la lucha de clases y C:ln3.l i::ados dentro del entorno legal. El 

derecho positivo ]¡1bornl burgu6s presenta figuras como el sind~ . 
cato, el contr~1to colectivo y }¡1 huelga qt1c se ponen incluso e~ 

ejemplo <le los ¡1v¡1nccs l!e justici¡1 y Jcmocr¡1ci~1 que existen 

en los sistemas c;1pit¡1list¡1s. Al respecto se sen.ala: el c.1ue los 

trabajadores se JJllCLlan a~rupar el 

que tcn~¡1n oportuni<la<l <le mejorar sus relaciones de tr¡1bajo por 

medio del contrato colectivo y el l~Uc pt1c<l¡1n a~cm5s hacer uso 

del derecho <le huelga. son muestras fehacientes Je los alcances 

de justicia~- clcmocracia impernntc~ en el capit;1li~mo. 

Sin negar el alcance y las ventajas <le estas instituciones, 

se olvida que prccisamct1tc el estahlccimiento <le las mismas, no 

es a fin de cucnt:1s sino el reconocimiento tácito <le la lucha 

de c1ascs que genera el sistcn1a mismo <le producci6n. Esto, in-

dcpcndientcmcnte de las limit~1cioncs ~1uc ~Iich:ts in:::.titucioncs 

tienen, así como el que se l1acc Je las mismas en el control 

del movimiento ohrcro, am6n del p;lpvl qt1e juc~a el Estado bur -

gu6s como árbitro <le los conflictos (1:1horalcs) que se suscitan 

entre las clases fundamentales de };1 sociedad. 

Lo anterior. sin consiJcr¡11· que en ~ltima instancia 

tas instituciones favorecen al sistema social imperante, ya que 

finalmente, las mejoras que se logran, aún cuando sean substan-
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ciales. son b&sicarnente de racionali:aci6n J.c la explot:aci6n 

de la fucr:a J.c trabajo y de humani=aci6n de las con~icioncs 

que se prestan los servicios o de can'Íct:cr ccon6mico; import"a.!!_ 

tes a no dudar. pero que no motivan el cambio cst:ructural del 

sist cma. En este sentido, cst:a.s inst:it:ucioncs estarían contr_!_ 

huyendo a favorecer el consenso social, es decir, co~<lyuvarían 

idcol6gicamcnt:c il la rcproducci6n Licl si~t:cma adn cuando pudi~ 

ran disminuir la acumula.ci6n de plusvalor s-: I. 

A lo anterior, debe ¡1grcgarsc el que no siempre existe 

concor<lanci¡1 entre lo 4uc scfiala l¡1 norma constitucional y la 

rcglamcntaci6n de la misma, así como lo scfialado por esta y su 

aplicaci6n en la prfict:ica !l!il _ 

Cuando el derecho se hace cargo <le los medios de lucha. 

éstos C3nali::an y desnaturalizan dentro de aquel orden e i!!:_ 

e luso no pocas ocasiones se neutralizan. Los conflictos 1~ 

boralcs, par:t no caer en la ilicitud, tienen que ser encauzados 

S7 / 

~! 

Esr.n disminuci6n scrfa relativa toda ve:: que el desarrollo del propio 
sistcnia da ll_n!ar a su ve::. al crC'Cimicnto de otr:i.s -fonn.1!" dC" obtenci6n 
de plusv.:ilor (plus\·alía cxt-rnordinaria, plusvalía relativa, desfalco 
de l ::i íucrza Lle trabajo, etc.) 
E.icmrln Lle lo anterior (en el caso de MC--xico) lo tenemos con las <lccl.:i
·raciones sobre los derechos de s.inLlicac i6n y huelga. su posterior re -
gl:uncntaci6n .. del imi taci6n y rcst ricci6n en la L(._~ Federal del Trabajo 
Y finalmente su aplicaci6n en l.:i pr.'.i.ctica, en donde en muchas ocasio -
ncs se dcsvirtú~1 totalmcritc el espíritu <le la noTma constitucional, 
sirv1cn<lo incluso su rcglmncntaci6n y el uso que se le da a la misma 
pora el mejor contrnl del movimiento obrero. Al respecto véase Ccta -
vio L6y::aga de Ja Cucv.J., op. cit. p. 90 y siguientes. 
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a trav6s del régimen jurídico. La democracia Eormal ~~/ impe-

rante en una sociedad de ciases. necesita disfrazar los confliE 

tos intcrclasist:as que se presentan en la misma. a cFecto de 

presentar la imagen de unn verdadera democracia. La lucha de 

clases (o de ir1tcrcscs) presente en los conflictos luhorales 

aparece- deformada o atenuada :il ser rcguladn por el derecho,. 

debido a que L':-:.t 1..' pn.·scnt:1 a su_i t..•tos abst 1·acL.os e iguales (sa..!_ 

va el papel tutcldr del E~t:1do en favor del sujeto más débil 

econ6m i c:uncn te. '',\:-:.f <..'mpic::a la opcr:..ici6n Je .Jcsnaturaliz;aci6n. 

ya que lo~ conflictos de naturalc:::1 L'st:ruct:ural (en cuanto 

prcsan lucl1a ll1l1crcntc ;11 modo lle ¡1r0Llucci6n <lo1ninant:cl el 

Ucrccho los presenta como fen<Írricnos coyunturales" 601. 

El tránsito <lel EstaJo libcr¡l] y abst:cncionist:a al Estado 

social de derecho, preocupado por las reformas sociales, en-

contr6 apoyo en scct:ores import:ant:Ps e influyentes de la bur-

guesía. El ala hurgue::--~1 m:l:... ilustrada y conscient.e ha logrado 

C'nt.cndcr junto con c1 J·~t :1dn 11110 1 :1 rcrro~ent;i el 1 :-i y ,, 1:-is 

dem5s clases Llon11n¡1ntcs fl1nd:1mcnt¡1lment:e-, que lo m5s adecuado 

para el sistema capitalista es :1le_iar .~1 proletariado de ]35 lu 

ch3s insu1·rccciL"'ln¡1lcs~ por medio d(• ''concesiones y reformas"'~/-

S~/ 

60/ 
bl/ 

;Ic é;;t:~~;~e~1

~;~'1;;r e~~~~;;";~~6~ ~: ~}1 ;~~~~~ ~:í~a~~~l ,\~ ~a\~i~~Í~~3 

Jcrunmau<l Antoine. Op. cit:. p. l::::'..::' 
''En t.énnino~ sufic1L'ntcm1...·nt:c cl:itu.s ascnt.~1ba M¡mucl PL·drL'gal en 1886 
(en E....:;pa11.a), a prcscnt:ar la poL)t:1ca de rcfonna~ como mcclida protecci~ 
1tlsta para la propia clase burguesa 'no den los 1-icos lugar a que lle
guen los mi.:nc~t.c1usos a extremos de dcscspcrac.i6n? ni consientan que 
estos pcnnanc::can en atraso lamentable. Preciso es que ] as clases ac~ 
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En el caso específico de nuestro pafs, los objetivos que 

sigui6 la revolución mcxican:1 a la mucrt:c <le r..1:1Ucro se oricnt:¡1-

ya s61o :1 llev:1r :1 c¡1l10 un:1 1·cvc,Juci6n Meramente políti-

ca. sino t:ambién a int_roducJ.r reíormas que beneficiaran a las 

clases trabajador~1s. Todo esto con el íin íundament:11 de que 

las fucr::as qui..· m!is ;1dcl:1nt.c conformarí:1n el Est:1do s t,.·uier·~111 

dcmand:1s íuc 

ron desde cntoncl.:S P1an1pul;1das. ,\ tal cíecto ~ las fucr::ns seña 

ladas organi::aron b.1_10 su di recci6n nl pr·~·1c1.1ri:1do. Estos he-

chas han llcv:1úo a tc6ricos dist:inguidns ;1 .._- .. 1 if1c:1r ;1 la Rcvo-

lucl6n M..._·xicana "cor.in una revnluciAn I-~~st:i y al r(·r~imc-n po

lítico <le el ln surgido como un régimen populist:n'' 62 1 

rro<lada!-' hngan t:odo lo posible por robustecer las cualidades morales 
de las clases prolet:arias ... Y cst:o se ruede y se debe exigir a l:t 
clase mc'l..lia. Cu.lp.a sería de t:odos, si las clasL·s ot"'l'L'1·as .:Jc.:unpascn 
en mc<lio Uc 1.:.is g r·~u1dc!-> rublacione~ como vcnJadL'n .. v. encrni gos que ace
chasen el Llía en llUC se hayan de lan::.:Jr sobre f;Íbr1c.-:1s y fabrica.nt:cs. 
sobre el capit:al y lo~ capitalist:.:.ls•~. Citado por P:tlomcquc Carlos 
Op. cit. p. 99. El Estado espailol. tcnÍ;t cst>1 mi~m;1 pn .. >ocupaci6n en 
el preámbulo del Heal iK..•crcto del S de dic1cmhrc de 1883 • por medio 
del cual se crc-6 la comisi6n Uc reformas sociales. ,Se scí"tJlaba.: "'rnunc 
rosos síntomas rcvcl.-:u1 llUC las clases obreras sienten ... nccesit.fridt..":-;
que importa rcm{,_...._11ar o .:ilivinr cuando mcnos • a ln ve:: que siente el 
capital inquit..•t:udes ju.st: i f i cadas por hondas y continuas pcrt:url:Jacio -
ncs' • Uc donde hahrf.:J motivo para temer que las corrientes• hasta 
ahor,_¡ 1x1cfficas ... torcier::in su rumbo ..• e hicicr~m ;1sí, prcc:iria la 
paz y l;is re1;1cioncs entre Jos dos grandes facton.."s Uc la pro<lucci6n, 
el capit_;tl y vl t.J:1h:1_io c;nceta del 10 de <licianbre ele 1883'.'. Ihid. 
p. 100. 
"Tal v como SUCL"LlL6, 1~1 rcvoluc16n podría ser car-..ictcrizada simplcmcn 
te coi=no un."'.1 rc\·uluci6n política yuc, como cicurre en el caso <le todas
las revoluciones pol ft ic;1s. tuvo efC'Ct:os rcrt•nni st:as sof':rc 1~1 c-st::n.ic
tura sucia] Lla t:1vr1;1 para lo~ c;m1pcs1nos y derechos ccon6micos para 
los trabnjadorcs urb:1nus. ap .. :1r·t:.e, natu.rulma-lt.c, pero co1ro consccu(,_"J1 -
ci:i de ello, de 1:1 :1bolici6n del privilegio <le los gran<lL'S propicta -
rios). pero esto a condici6n de que l<i Rcvoluc16n huhiesc instaISTudo 
un rq_~imen político danocrático C.'11 el cual las masas t:ralw.jadoras hu
bieran tenido Pf"(.l rLuni<lad de organizarse por su cuenta indcpcn.<lientc
mc_--nte. J\l.'Ís en lugar de una típica rcvoluci6n polÍtic:J. lo que hubo 
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E1 rcCormismo jurf<licn -a 11ivcl internacional- era y 

como habíamos visto, una opci6n <le c¡1r6ctcr preventivo -frente 

al consic..lcrahlc ~1v¡111cc <lcl movimiento obrero c1uc ltil amenazado 

en momentos hist6ricos :Ílgidos cun t:omar el pod0r y cambiar 

el moJo Je pr0Lluccl611. En L'StC' sentido, la 1cgislaci6n l<.1bo-

r;il favorable a los trabajadores -mejores s:i1:1rios y conJicio-

ncs 1..lc trabajo- const i tuy·c 11n;1 1·cspuesta para c0ntcncr el cs

tallic.lo social t.J:../. 

Cc>mo se obscr\.·a, lo ilnterior confirma que en el íonc..lo el 

re-formismo pretende resguardar el modo de producción capital i_:: 

ta y los resulta.Jos 1..1uc 6stc tiene pi1ra l¡1s clitscs dominantes. 

Sus objetivos específicos son la propiedad priv:1,Ja (en .:1bsl:ra~ 

to -1~asc, no lu p1·opicd¡1J 1~crson;1l- que <lisimt1la st1 principal 

consccucnci¡1: 1:1 propicLl:td priv¡1<l:1 de los mcLlins de proJucci6n) 

y el régimen jurÍ.dico-ro1Ítico-cx.tst:cntc. ~1cdi.:1ntc 1;1 lcgisl,!!_ 

ci6n que salvagua1·da ¡1qucl la y la rclat: iva a la rcg1ament:aci6n 

del t:raha_ici ;15;-1lari:1do, el L:::.t.:1do pone a ~al\.·o el orden socia.l 

63/ 

~/ 

fue ... la man1pulaci6n de las m:1sas (empleada::.) en ftnlCiÓn cont.rarrc
volucionari.n, p.:ir:1 aniqt11 l.'lr los mov irt1icntos indL'pcndicnt:cs de las 
propias mu.s¡1s y ¡x11-.:i cst~tlllcccr un 1·égimcn nt1t.oritar10, al servicio 
.Je los primitivo~ fXJst:ul~i...los de la rcvoluc16n 1ulft:ica que, para dcci..!: 
le• brcvcmcntv, :;e- cirrah:1n y continlÍ<Ut ci fr-;".i.ndosc c11 el dcsnrrollo Jcl 

[rir~r 1 ~:1~~1º~1e ~;~.~~~~·~ ::{;.;·~~;~m~S·n~~~~1~~· 1 .:~~~ ~-1 ... 1:it~~ -.:e L1 rc .. ·olu-
ci6n cmlncnt:cmcntc ¡¡grar·i.o y e1 dcsn1-rol ln Je 1.i proJucción C:lpit:alis 
La era incipiente~ e~ indudable que t:;tmhién p<.'.:.":Í en el fmimo de los -
constitucionalistas est.a visi6n prcv~--nt:iva. 
"A la posl:rc~ el <lcrccho del t.raha_i(1 no tiene cxplic~1ci6n verosímil 
si no es con referencia a la constante histórica de la luchn entre bur 
guesí:i y prolct.~1riacto en cuyo seno ~e muestra ine<¡uivoc:1blC'lllcnt:c -
soluci6n pacif"icadnra". P:tlomcquc ~1. Carlos~ op. cit:. p. 99. 
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En el resguardo de la propiedad privada como base del si~ 

tema. descansa el orden político jurídico que también dcíiende 

el re fo rmi smo. Existe pues un vínculo indisoluble entre ambos 

objetivos, uno es presupuesto del otro. Con la propiedad pri

vada de Jos medios de producción y la libertad formal del pose~ 

dor de la .fuerza <le t:.rabajo que. proclama el orden jurídicc buL 

gués, se concretan los cimientos sobre la que se cdi.fica el 

sistema üS/. 

La filoso.fía reformista se encuentra impregnada de ingre

dientes idcol6gicos de grueso talante. Bajo una ineludible 

íuncl6n social por cumplir, la burguesía progresista y refor -

mista apunt:.al.'.J. al sist:cma capitalista. "LLI propiedad privada 

se reconoce y afirma al propio t:icmpo que se post:ula ·•como 

<lebcr social o como una Cur1ci6n subortlinaJ:1 en ciertas relaci~ 

ncs Je intcr~s p~hlico ... 'La pruplc<la<l J>t·ivaJa se verá oblig~ 

da a dejar de ser Llcrccho cgoist:a para ser un elemcnt:o de soli._ 

JariJad social'. Cor1 to<lo. el orden ccon6mico capitalista de-

bertí ser con.servado a cost:a de la- int:roducci6n de reformas. 

absorbibles• dentro de las relaciones de producci6n" 
66 1. En 

el caso Je ~1fxico. los constitucionalistas tuvieron buen cuid~ 

do 

65/ 

2!!.I 

de garantiz¡1r la propiedad privada si bien con las limita -

"El runt:0 de referencia es, a l;i post: re, el m..1.n'tenimic:nt:o de la pro -
pit..xlad privada co!TKl <lerc..-cho nuclear del sist:cm..-i. Bien es verdad sin 
embargo, que a .J.iícrcncia de posiciones recalcit:rantcs, la bu'l"'g\Jcsía 
(csp.:.iñola) mtís pro~rcsist.'.l y reformista matizaba sin ambages el cont:E_ 
~~~~ ~- ci~rcic.ic- de aquel derecho"~- 100 
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cienes y el "sentido social" presente en el art. 27 constituci~ 

nal. El art. 123 por su pa"rtc. proporcion6 "los elementos pa-

ra !"undamentar y consolidar un proyecto intcrclasista de conC.i 

1iaci6n entre las que con el tiempo llcg¡1rían a ser las clases 

principales Je la socicda.J" _ó7_/. si bien unos v ot:ros quedaban 

sometidos al ¡1rbitrajc del Est¡1do. Por otra p¡1rtc. al garant.i 

zar la cxis'tcncia <le la propic<la.J. privada• la constituci6n ase 

guraba la supcrvivcnci¡1 y el fomento de la clase empresarial 

"pues las 1 imi 't<:iCioncs al derecho Je propic<la<l no implicaban 

de ningdn mo<lo ~¡uc los propietarios debieran sac1·ificar su na-

tUTal afán ,Je lucro ni su Jct.ivi<..L:1.~l en bien Jcl progreso mate

ri.::il del pa Ís" ~/ _ 

Al rcCormismo sin embargo, contribuyeron diversos partí -

dos y sindicatos obreros en el munJo. l~n Espafta poi- ejemplo, 

el grupo Je periodistas Je tendencias ma1·xistas del pcri6dico 

madrilcrl.o "La L•mancipaci6n" embrión del que m;Ís tarde sería el 

Parti~lo Socialist:1 Olircrn Espafiol (~ocialista revolucionario 

en aquel entonces y social dcm6crnta hoy en <lía, introdujo en 

aquel país en 1872 una nueva posici6n: ''la mejora material de 

1as condiciones <lcl proletariado deberá ser exigida al Estado 

67 / 
t;lf¡ ~~~o~~t1:rn~!~~ %~i~}6~ ~~m~~~r<la can la defensa a ultran::a <le la pro 

pie\laJ priva.Ja h.tsaJ.J. '"--." el conservadurismo m.'Í~ ra~lical "La propiedad 
privn<ln es, en 1<1 ~ocicJ.ad hum<ma -hahía .J.icho AJ.ansa r.tartíne::- lo que 
la ley <le ln gravitaci6n univc:·sal es a la n.:it.urale::a". Elorga Ant..o -

g~~- Lacl~~~o~~ ~~~~~~u~t~ri~s~-cs~~~r~~l~"~. 1~3~onser.·aci6n del 
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en tanto no se presente el momento propicio para la acci6n re

volucionaria a la que no se renuncia" !?~_/ 

Independientemente de lo ¡interior, no ~cbc dejar de con -

sidcrarsc que una parte importante de ln normatividad laboral 

-aquella que ha si.Jo dcstin¡1d;1 ~1 mcjornr las condiciones de 

trabajo y c1 salario-, h;1 si<lo arrebatada a 1a burgu-csín; ha 

sido "una primera i..:::onccsi6n .::1rrancada a duras penas al C3pit:nl">

I..!}_/ a través Lle luchas recurrentes del movimit:nto obrero mun -

Ji.:i.l y t.raslada.Jds a l)t:ros orLlL·namicntos jurídicos, parte, por 

la propia lucha d•:: 1..._~s oh re ros L'T\ t.: sus raí ses. parte, como ca!!_ 

secucnci:J. de.: l.ina c..._)ncc-.;i6n intcl igcnt..e dL· la burguesía y el E~ 

t:ado que fundamcnl~1l1'1L'rtte l.i rvpt·1.:~1..:nt.1 en ,J1.,.;fcnsa Jc1 si:-;t:cma 

~11 c~tc sc11tiJo, conviene no perder de vista 

que tal nc-nnat.ividad ~1dcm;'is ,Je haber sido cnnqui::;t:1da, es tam-

bi&n en n1.1)0I· o DCi101· ma~nituJ confc1·ida en la medida nccesa -

ria para frcnai· la insu1·gcncia obrera y co11scrv.:.ir el modo de 

pro<lucci6n impcr3ntc. 

69/ 

70/ 

Ihi""l p. -:OS. Esta pos ic i6n con"t. rast:i con "la • .:i.utonomista' (acrata) 
que dominaba en 1S72 clar:uncnt..c la Fcdcraci6n Regional Española de la 
lfftcrnac..:ion:.il" y que c:.1liíicaba como oportl_llliSLa la <lcclaraci6n <le 
los ro.Jactares Je la CilkU1Cipaci6n y "propugna el más dcc.idido abst:c.!2 
cionismo ¡ulí'tico e indif"crcncia lle 1os t:rabjadorcs h.:ic.ia medidas y 
svlu..:_.._~n ... ~::' ¡~1 fti.:.<~-"- Y:i rn 18-:'3 El san."'\nario "L.:.i FcJcraci6n" <le 
Bar·cclona el de mayor intluencia cdi"t.ado por los l-ntcm...iCl..On3.lis!.J.s 

~~ ~~~ª 1.~1 :.~~ ri ~~ ~:i t ~1 ;~~~~ ~r~ 1 1.~5: [: ~~ ~, 6~0~~~Íe 5~;-~~(:~b~.i ~u ~~~~~~~ia ¿qué 
que d...:he dc-struírsc ... es tn1a arria .Je 1:1 tiranía, un.:::1 rc.J. que coge 
los p<..'X1ucfios peces y de l.:::t cu::il se burl.:::m y escapan los grmh.lcs" 
Thhl. r- 76. 
Marx Carlos El Capi._tal. !:d. f"l'llLki 1...k~ Cultur.:1 :CCC'n6mica Tomo l p.409 
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CAPITULO II 

SOBRE EL SURGI~U ENTO Y EVOLUCION DEL 

DERECHO DEL TRi\BAJO 

1. Aparición del Derecho del Trabajo 

1.1 Posiciones tradicionales 

Sobre la ap:11·1c1611 Llcl ~le1·ccho Llcl trabajo se ha escrito 

mucho. L¡1 mayor{¡1 Lle lus t1·¡1t¡1distns considera que e1 dere-

cho del t rabaJ l' na c1...· cuan.Ju su rgc una rama aut6noma del orden 

juríUico gL·ncral qut.· se t.)cup;1 Je normur las relaciones obrero-

patronales. Dcntru Lle cst¡1 t~sis se menciona que el derecho 

labornl emerge como co11secL1enc1:1 Je la cxplotaci6n sin límite 

de que fue .._-fctima l.1 cl.'.1!-'e trabaja.J.01·a y que su fin primor -

dial fue p1·otcgcr y rcivinJic:1r :1 6sta. 

Entre los :1utor~s que sogticncn la postura sefi¡1Ja<la se e~ 

cucntra ~ario Je 1~1 Cuc'\'¡1~ qL1icn .'.11 respecto scfiala que el d~ 

recho del tr:1h¡1jo se ecst6 en el siglo XIX como consecuencia 

de la lucha d .... · la clase trahaj..-.. Jora, qut: vn la Rcvoluci6n Fra.!!. 

cesa aüquiri6 cc•ncicnci:1 de su misi6n y de ~u Llcbcr Je rccla-

.!/ 

, la 1 ibt.. .. r'tad y un ni\:t..:1 de vida decoroso.,!_/. A su juicio 

r.r. rTi:i.10n , 1 c• !1- .. 1:1 t:t1c\·:1.Lh11·:mtc los si!~los en que imperó la csclavi_ 
tud ''no t'1do ~tirg ir 1 a LJt..:.a del dcrL·cho Jcl -r. rubajo p .. .ll.\..\U1"! impl.ic.aba 
1m:t contrad_tcci6n insalvable ya que el c~clavo era una cosa que como 
t.al no ¡-. .... ..,df:1 :-..L'r Lttular de Jcrccho~ le hastaha el derecho civil, es 
t.atL:to que rcr:u Jaba 1 a conip ra-,:cn.ta y el arrendamiento U.e los escl'ii
vos, Je los caballos y dcm6s hcstias <le carga y de trubajo". En opi-
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también influyeron en Corma determinante. el afán de 1os inte-

1ect:.uales socialistas que mostraron "las injusticias del modo 

individualista y liberal y la miseria y el dolor de los hom 

bres que entregaron su~ cncrgf:1~ a los propietarios de las fá

bricas .. ~/. 

Sefiala este autor. que otros factores im¡1ortantes en el n~ 

cimiento y cvoluci6n <lcl derecho laboral fL1~ron el tránsito 

del taller a la íábrica ("f'uc allí donde ~~·~t6 la injusti -

cia••). la aparici6n y el <lcsarrollo del movimiento obrero. así 

como la actitud al1stcncionista <lcl Estallo, consistente en el 

"Laisscz fairc et 1.3.issc:: passcr" impuesto por la burguesía ~/ 

2/ 
:y 

ni6n de e.._<.;t:e distinguido autor. los colcrios romanos no gt1::ird¡m semejan
za algt.Ula con las organi=.acionc~> sindic;:_ilcs acru:1le.;; "pues m:í.s bien te
nían por objeto la nrutualidnd y la asistcnci;1 "·1'...:1:.l". ne la Cueva Ma-
rio. El Nt.1cvo Derecho Mcxicm10 del tr:tlK1jo. Jun-1<._, I. Ed. furTÚa. ?o'é--
xico. 19, 1, l'P· ~' y o. 
Loe. Cit. 
fuOpinIOn de De 1 a C.Ucv'1 tres son los .Jocumcntos que rccor-cn a-i Fran -

~~ªet~ i ~ic~;.~~~G:b~t~11c ~:Ó~ ~~~a e~ ~l 1 E~~;!~1 ~6n~-~o ~ ey E~~o~~h~~~~~i c~!o~dJ. 
si bien no se prcscnt:u-i con "lns mismas car..ictcrísticas !!l'1 todos los 
pueblos de nnupa, si conticru ... "'11 los lineamientos generales Llcl nuc'\"o º.!. 
den iurí<lico curorx--o v ·fueron adan{i~ dct.cnnin:mtcs L"1 la const.rucc16n 
del ~crccho en ,\n1~-ric~1 L:-itina" !bid., p. 8. La l.t..')-' Le C:hapclicr ncg6 la 
liberrad d.:._· co:1lici6n y :1sqc1aci~indical "su f1n:1lidad consistía en 
evitar que la cl.-ise t.r~1b.:.ij.:idcra se organi::ara y cxir,icra condiciones hu 
manas de trabajo e 1npresos <lccoro~os pa~ Lo<los 10s obreros ... no pa~ 
ci6 .. _ suficiente l.:i sirr.plc prohihici6n sino que la burr,-ucsía con el ar 
gumcnto Lila:: de que era esencial .::i1 rér.imen inJividualisL.:i y liberal -
asegurar el libre _juego de las leyes econ6micas natu:r.llcs y gar::mtiz.ar 
las libertades de tndustri.:i y trahajn, dcci<li6 1:1nz.ar a la vi<la jurídi
ca un c&lic<0 penal que cast:ic¡1ra en form::i c_icmrl.:ir lus a.ct:vs que a prc
t:CXL.o de- obtener conJicinnc!.=' .Je tral)aJo y s0l;1r1c1 s _iustu~ t:u~ icron comü 
eí'ccto inmc.~liato poner ob::.t.'.iculos a la marcha r,rogresista L!C los csfucr 
z.os ccon6r.1icos, lt.)s ~;:1J;1r10..;.~ "-·t'stenL-~ l:t ciencia ccon6rnic;1 se dct:cnni--=
n.:i.rnn pc•r 1:1 ley de la o!.crt:a :·· la dcrn:m<l:1" !bid., p. ~- Por otra p..-ir 

~t ~~af~~c~~n~~g t~:~~ c~~sc~i ~:~\~~~~~s cl~~i '-.l}·~~~0q;1~s p~~!~~~1Í~s l~br~¿~~ 
Jad y la libertad teóricas. -
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La visi6n privatista había impuesto al derecho civil una serie 

de axiomas, entre las que <lcscollaba la igualdad legal para t2 

dos. Si_n embargo, Ja libertad <.le cont:r.::1taci6n <lctcrmina<ln por 

la autonomía de la volunt~1d "no c:cist:i6 nunca porque el t:rab3-

ja<lor oprimido por Ja rn1seria (tenía) que someterse a la volu!!_ 

t:ad del pat r6n" ..:!_/ To<lo ln anterior c-n opini6n de De la Cueva, 

c.li6 origen a la rehcJ,.Jía d1.·l proletari~1do que gcncr6 l;:i luch.::i 

que entablaría p:11:1 cmpt.•::,1r :1 romper ::>us c.:.idcnas. Esta f:iata -

lla sería :1 Fin de cUL'nt;1:-.. la L1llC Jc:o;cmhocaría en el nacimicn-

to Lle un nuevo ordL·n .1urfdico de l:ts relaciones ohrcro-pat:ron~ 

les: el derL·cho Licl t:·:iha_io, que se convcr·tirf:1 en un derecho 

de y par.'.l los tI":Ih.1_i~1dorc.-s en virt:ud de que c...."Jnt:r.:trrt.'st:aría los 

derechos que :1·-,L·_1.:t1rat~an, :i 1.:1 hurgucsfa la libre cxplot:.:1ci6n 

<le su pat:rimonio ~· del t r~d•<1_10 a_i eno. 

t:iv~ permit11f.J mcd1antL· L'l uso del derecho colectivo (funda -

mcnt::1lmcnt:c la hucl!'.;1) cnírcn.t:.:tr legalmc..:nte .:i la ot:ra clases~ 

cial, la patronal. En t;:_¡l s1..:nt.ido el <lerPcho laboral se con -

vcrtir.ía en "L--1 primer derL-.cho de clase de ln historia ~l. 

Como ha sido scnalu<lo ~/ la doctrina Lle ne la Cueva se 

encuentra imprcRnadit Lle una posici6n humanista acompafiada de 

una intc1·prctación clasista ''sobre el derecho del trabajo (que 

4/ 
5/ 
~/ 

Ibid •• p. 10 
Y.OC:" cit. 
EScam.illa Hcmándcz., Jaime. ''Naturaleza del Derecho del Trabajo .. s~ 
M¡¡rio de la CU(..."Va :' en Alegatg§ No. 7 Sept.iembre-Diciembre de 1987 • 
p. 28. 
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reconoce) como su objetivo creador y Único beneficiario a 1a 

clase trabajadora ... Los Conceptos te6ricos de base que co -

rrcspondcn a la filosoff¡1 hu~anista del jusnaturalismo raci~ 

nal, son fusionados a la conccpci6n instrumental ist.a del dcr~ 

cho del tr¡lb¡1jo p¡1r¡1 h¡1ccr posible el ~ucfio Je ln sociedad 

del íuturo: 'la ReplÍblic;1 de los trabajadores"' ?...J. 

Como lo scñnla Ja imc Ese ami l la !lc1-n.-'índc:::, ln posici6n de 

De la Cueva l\UC concihc :11 derecho del tritbajo como resultado 

de la volunt.ad cxclus iv:1 y di rec'ta del prolt..•tar1a<lo, acaba f'_i 

nalmcnt:c por L~ntcn.Jcr al derecho laboral dentro de una conccE 

ci6n <lcrccho- instrumento, .Jcrecho- fucr::.a. Se define íinalme!!. 

te a.1 dcrcchl) del t r:lbajo "como un ... oh_i ct:t) .•. que puede 

ser constn.11dQ pur la volunt.¡1<l con~c.ientc J.e la clase trabaj!!_ 

<lora par;i gar;1nt. ía jurídica de su rrorecci6n> J.cfcnsa y rei -

vindic<l.ci6n fr(.•nt.e :11 capital"~/ 

El derecho JL·l tr:1h~1Jo no es p10<lt1Cto exclusivo)" <lirec-

't.o del comh.:1tc que cmprL'ndiÓ 1a clase obrera frente al capi -

tnl,. sino m:ís bien conscct1cncia dt• la lucha de clases en la 

que h¡1n int:c1·vc111J0 1:1s ~los vc1·t:icntcs de 1:1 mi~ma (inciden -

cia prolct.;1ri.t e incidcnc1a l-.urgucsa). Este or<lt..~n es tambi6n 

rcsult:aLlu Je conccsio11c~ ot:org:1J.as por el Estado burgu6s den-

tro de l.1 L·s fL·1·a rcl :tt. iv~1mcnt.e .'."1Ut6noma en la que se mueve. 

7/ Loe. cit. 
}!/ Loe. cit. 



54 

Cabe señalar por otra parte que los t.rabaja<lores no son los ún~ 

cos beneficiados con las normas laborales. Al respecto resul

ta oportuno mencionar como lo intlica ~estor de Buen, 21 el ca-

so mcxic;1no, en el que la propi¡1 Constitución contiene normas 

que :favorecen a l ~1 e 1.1:,,,. l.'.' pa L i-un.1 l • 

sindicatos (apartado "A". fracc-ión X\'I) y a re:_il i::ar paros 

(apartado",\" íracc16n X\'II), así como lo consign.:H.lo c!l 11 ~-~-.•e 

ci6n IX <lel mismo ~1partado en el que señala que la Comisi6n Na-

cional para la part. icipac i6n .Je los t. r:1ha_; .L~·:-ircs en las ut.ilid~ 

<les de las cmpre~;1~ ''toma1·.5 ;:asimismo en C<'~~:- :J.t._'r~1ci6n la nccesi 

dad <le fomcnt;1r el ~lus.1r1·ollo industrial <lcl p~1[s, el intcr&s 

ra::onablc ~¡uc dc!1c p01·cibir el capital y la necesaria rcinver -

si6n de capit:ilcs". 

En un¡t lfnca ~e inter11rct¡1ci6n t}Ue en ciertos aspectos guaE 

<la alguna semejanza con la de De 1:-i Cuc'\·:i. -~ tr·ataJista Euque-

rio Guerrero, scfl:1l;1 4uc la ap:1rici6n Jcl derecho del trahajo 

''la requirieron grandes ~·.rupos humanos y su fin.:.ili<la<l ha si<lo 

responder ;1 los rccl;1mos que originaron 1;1s convulsiones socia-

le~ registradas en los Últ.1mos tiempos". Scfiala este ¡1t1t~1r que 

los prol1lcm;1s que se suscit.aron al ap¡1rcccr 1¡1s primcr:1s rcla -

cienes obrcro-p;1tr0n:1lc~ tt1vicron que ser rcsu~lt:1s por la nor-

ma~ividad civil. 

De Buen Ncstor. 
p. 57 

Sin e1nbargo, la realidad most:r¡1ba que rcsult~ 

Derecho del Trabajo_ Tomo I. &L Por-rúa, México, 1974 
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ba inadecuado aplicar aquel1as leyes. Fue así como tuvo que 

nacer una nueva rama del derecho, "que tom6 a su cargo la se -

rie de fcn6menos inherentes a la rc1aci6n obrero-patronal. que 

hoy conocemos como Derecho del Trabajo" .!.~./. 

El tratadista B:,lta$:1r Cavn=os Flores, no tiene finalmen-

te una explicnci6n muy <liferent:c a l~l anterior. Pura este au-

tor, el derecho del t.rahaJo :-;urgi6 .:1nt1..· la Jcm:1n<la imposL.crga-

ble <le ascgurnr a "los t rabaj.:h.lorc::- una '\:iJ.a ,Jigna de ser viv_i 

da''. De ahí q111..' s:..i fin;1l 11..l~1d Últ im:i sea la J.c <lar al prolct:a-

salarios remunerativos. jornn1..lns human1t:arias, descansos y va-

cacionc!';" que· ['L'rmit:an en Última in.st:-incin la pc.--rfcct:ibili<lad 

del. individuo" ~/. 

Una posición ti1nLo diferente a las scfia1n~as. es la 

Este :1utor m;1ni~icsta 

que el derecho llcl tr¡1haj0 11¡1ci6 en ln época del capitalismo. 

como consecuencia de la lucha l tcvada a caho por el prolctari~ 

do en cor1tra ~e los <lvLcnt;1<lorcs de los medio~ Je pro<lucci6n. 

A juicio Uc Porra.--. y I.6p<-·::. 1¡1 lcgi~lac16n laboral y el mismo 

derecho .Jcl tr;ib.t.JV, "sen concc~ ione~ .Je n.~1tur~"l.lc=.a t ran.sitoria 

.!9_/ 

.! .. !/ 

Gucrrt..·ro fuqucr10. ~1anu."l.1 de Derecho del Trabnjo. &.l. Porrúa, Méxi
co, 1900, pp. lS y lb. 
Cuvazos Flore~ Baltas.i.r. El Derecho del Trabajo en la Teoría Y en 
la Priictica. fu. ~h.L~, e: ..-\., M6x1co,. 1972 p. 11. 
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que e1 Estado intervencionista y la clase burguesa han hecho a 

1a clase trabajadora en el mundo ante el temor de que ésta su~ 

icrta el injusto orden por medio de la violencia, en otro or -

den más justo y humano" .!2./. 

1.Z Posici6n Crítica 

En relaci6n con las posiciones asumidas en el punto ante

rior> Ncstor de Buen señala con realismo la "absoluta necesi -

dad" de es't.udiar la historia del derecho del trabajo en íntima 

relaci6n con el surgimiento y desarrollo del movimiento obre -

¿C6mo conccbl r por ej cmplo -pregunta- .. el proceso social 

de nuestra H.cvoluci6n de 1917 sin estudiar p.:1ralclam1...·nt:e la g_! 

nes~s y el texto <lciinit1vo del art. 123 const.iLucjur,al? De 

ah! que ... an11lice~1os conjuntan1cnte el ~cn6meno histórico, so-

ciol, geocrfifico, ccon6mico, cte ... y sus co11sccucncias juríd~ 

ca.!:>'' ]_~/ _ 

Coinci<limos co11 el pluntcamionto de De Buen. Creemos que 

para avisorar el surgimit.:nto .J~l derecho <lel trab~1JO es necesa

rio el estudio intcr~isciplinario Jel n1ismo~ amen Je paralelo 

al movimicnLo obrero. Dc11tro de esta línea csLimamos que si 

pensamos en la división tradicional que los juristas han hecho 

del <lcrücho en púb1 .ico y social y en 1:1 subJivisÓn riue a. su 

vez se ha hecho de cstns rnmas. podríamos co113i<lcrar que el dE 

~/ 

furr.-:is y l.6pt..•:: A1m¡u1..._io. Dc.·re;::b.:-. Mexican0 .. :~1 Trah~ Ecl. Textos l~_l 
vc~i·tnrios, S. ,.\. r'- 15. 
[\.."' a1cri. NcsLor, ~~~-' p. 1~9 
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recho de1 trabajo surge mucho después de la revoluci6n indus -

triar. cuando aquel se desliga del derecho privado. (específi

camente del derecho civil) rompiendo con los principios de au

tonomíu Je la volur1tad e igualdad <le las partes. Sin embargo. 

este alejamiento 1,aulati1:0 del tlcrccho priv¡1<lo 

te sino un ¡1crÍotlo <le la lcgislaci6n lnboral. 

es finalmcn-

El derecho lr1hor:1l se ocupa fun<lamcnt¡1Jmcntc de regular 

las rclacio11c~ obrero-p;1tronalc~ ~· estas n;iccn como se sabe. 

cuando emerge L1n nuevo modo Lle producci6n~ el c:1¡1italista. 

Desde el n1t1mento en que 1·ompen l .:is at3duras ícudal c::> y 

corporativ:1s y L'l poseedor de la tucr::.:1 de trabajo ~C' ve obli-

ga<lo .'.l. vcndcrl:1 al poseedor del dinero que 1:1 usa dcnt:ro de un 

proceso JJ1-u<lt1ctivo, ;lctuelln se con~·icrtc mercancía. Esta 

relación y la ut:i11::aciL')n que se le d.i a 1'-1 mi'.--1:1:1, <la lugar al 

nacimient.c .Je 

lacioncs soc1:1lcs de producci6n. Es cnt:onces cuan<lo 

nuevo tipo de le~isl~1ci0n, 1:1 laboral, aún cu:1n<lo ést:a en 

_principio nu se ocupe de cuidar el uso r:1cio11al de l:i cncrr,ía 

humana. !.o :1nt:ci·i~·1- no si~nific~1 que en moclos de pro<lt1cci6n 

prct:érit:o~ no cxist.ier:1 una rt...·.t~lamcntaci6n de l:is relaciones 

el lo::-;. Sin cmharp.o, el t.rn-

diferenciaban en 

esencia noramat.iv;i de 1:1 rcg1amcnt:.ac!,5n t...!cl t:.rah:i_io ~isalnria 

<lo Uc corte C<1.p1t:1J 1st:a. St...• hi::.n indi!->pcnsnl>lc que se diera 

la disociac ién <lcl t. r.'.lba_io de la pro pi cdnd de los medio!' de pr~ 

ducci6n y del proceso de trabajo (su Cacult:.ad de ponerlo mar 
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cha). así como del producto de este proceso; fue necesario que 

el hombre quedara libre de ·at:.a<luras feuda1cs. es decir, "1ibre" 

de ir a vender su energía para subsistir. 

2. Fases de la Lcgis1aci6n Laboral 

2.1 Acumulaci6n Originaria 

De acuc1·Jo ¡1 Jiv~1·sos estudios~ la 1eftislaci6n laboral ha 

pasado por vario~ y1e1-fo~los. llabría sin cmb;J.rr.o que acotar las 

con<liciones ct1 4uc surgen l¡1s primeras legislaciones. Los orí 

genes Je 1;1 ¡11·i1nitiva ;1cum\1];1ci6n de c¡irital han pretendido ºE 

plicarsc r·elat~Índolos como un;1 ant::c·dot.a p1·L·térita "En tiempos 

b.::1jadora, inte1ir,ente v sobre todo ahor·r;1ti\.·:1, '\"de 1:1 otra 

t:.rupcl de .Jcsc;1misado::-. haraganes ~¡uc dcrrnch;1h:1n cu:1nt:o te 

nÍ;1n y aún m.:is. Ls c1e1-t.o que la }L'ycnda del pecado original 

t.co16gii.:o no~ di CL' que el homhre fue condcn;1do ~1 ~~~nar el pan 

con el sudor <le s11 frcnrc; ¡icro la histori~1 del ¡1cc:1do origi -

nal c-c0nc-m1c0 nP~ rcvct:1 que r.[lv l:"'.enrL• que no ncccsit.a sudar 

para comer" I._i/. 

La acumul;1ci6n originaria no Cuc idílica. Para que surja 

el capiral se hace ncccSitrio que concurran unn serie de cir 

cunstanci¡1s concretos . Que se cncucn~rnn en el mercado dos 

.l:"!.I Carlos ~·larx, El Cnpir.:il, F<l. Fondo .Je Cultura Econ6mica, p. 607. 
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c1ases muy diierentes de poseedores de mercancías. Por un la 

do cuidadanos propietarios de medios de producci6n y de dinero 

cuyo C~n es 1u a<lquisici6n de la fuerza <le trabajo con el ob -

jeto de obtener plusvalía y por otro lado obreros libres }~l. 

Un presupuesto fundnmcnLal para que el trnbajaü.or directo 

acudiera a vender libremente su íucr::a de trabajo íuc el que 

quedara emancipado laLlcm6s Je l3s at:1Juras fcu1..lalcs) Je los y~ 

mandatos sobre los ;ipren1..tices y 1os oíicia1L'S, ,1sí Lle "Lo 

trabajo~/- Sin emh;1rgu los product,orcs di rcc'tos s61o ptH.lie-

ron ir al mercado a cfrec<'r su tÍnica mercancí;1 -!:_-..lJ L'ncrpín-

una vez qt1c fttcron Jcs¡1ojaJos Je toJos sus 11ieJios Je proJucci6n. 

Puede Jccirsc que los primeros indicios del modo de proJuE_ 

ci6n capitalista cmpic=~in ~1 presentarse, si bien Lle un¡\ manera 

esporá<llca, "durante lo~ siglos XIV y X\' algunas ciudades 

_del mcJ.it:crr.fi.nco''. Sin embargo. el capitalismo comicn::.a a con-

~/ 

H>/ 

"Obreros Libres". en el doh1c sentido de que no -figuran <li rcct311lcnte en 
trc los met..lios Je proJucci6n. como los esclavos, los si et-vos, etc., ni
cucntan tampoco con medios .Je produce i6n propios, como el labrador que 
trnbojn su propia tierra, cte., libres y dueños de sí mismos. Con esta 

larizaci6n del mercado de mercancías se dan las dos condiciones funda 
menta es 1..c a prOLUCC.1. n cap:i.ta :i.sta. El régimen del capit:al presupo-=
nc el divorcio entre los obreros y la propic>C~ul sohrc las condiciones 
de reali::.ac.i.Ón Je su traba 10'' Ibi<l .• p. 608. Cuando el capi tali~mo ha 
tomado su propio ritmo, el- proct:!sO-:Ic pn.:xlucciún c.....i.pit..:.il i:o.t.a "no s6lo 
mantiene este divorcio sino que lo rcrroducc y acentúa en escala cada 
vez ma)•oT"' Loe. cit. 
Loe. cit. 
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so1idarsc hacia fina1es del siglo XVI. Fue durante la llamada 

acumulaci6n originaria. cuándo graneles contingcnt:es de seres 

humanos fueron obligados a ofrecer en venta su fucr::a de trab.!.!:, 

jo al ser despojados -en ~arma incspcra<la y violenta- de 

diversos medios Je producci6n~ íundamcntalmentc sus ticrras.!21. 

Al ser disuclt.:1s las huestes fcudalcs y al sc1· los campe

sinos cxpuls¡1Jos de sus tierras por medio Je l~l violencia. se 

empez6 a con-formar el p1·olet:ariuJ.o. Esta nt1cv~1 clase no pudo 

en su totalida<l int1.. .... grarsc a 1~1 m.:1nt1factu1·n c;:1¡)it:.:11 i.sta que e~ 

men:: aba a despunta 1·. 1'01· ot.·ro lado, la 11\IL'\::t y repentina si -

cucncia ctllC muchos .Je su~' 1nt:c¡~,r.1nLt..'S no 

men"te a su nue'\:a condición. Como rc-su1 -ra~lo dt-" 1.,_"'1 lo. unu C<l.ntj. 

da .... l impo rt~1nt.e <--le e~~ te nuevo g rup0 socia 1 fue con'\- i rt i 6n<los e 

en ••mcn.Jigos ~ salteadores y vagabundos''. a1.i:~unn~ p0r ... -0caci6n 

pero mucho m~s ..Jcbi~lo a 1~1 11t1cv;1 situ:1ci6n cco11~micn. "De es-

tigados por algo Je lo c1uc ellos mismos er:1n víctimas .•. I.a 1~ 

gisluci6n los trataba como a ....lcl incucntcs 'voluntarios', 

si dependiese Je su \,ucn¡1 volu11tad el c0ntinu:11· t1·ahniantlo en 

las viejas cündicionv:o; ya abolidns" l.~J. 

_!2/ ~~~~~ ~~f b~~~~u~t~~ll~i ~~~o~r~~c~~~ ~~ 1~~ 1.1 roR~"h~~~o~-~~~ ~~~~~1~~ ~ 
modnl 1dud '- 1 VC'rsn en cata pa s y en ca a uno de el los 1·ccorrc las di
ferentes íaSt.."'S en ,Ji st inta gradaci6n y en 6pacas hi st6rica.s diversas 
pero doni.lc reviste su foTTna c15sica es en lnP,l3tcr1·a, Ibitl., p. 609. 

~/ !bid. p. 625 
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En Europa. este tipo de leyes tienen su carta de prescnt~ 

Inglaterra c11 1530 durante el reinado de Enrique VIII 

1 .. ~./ Estatutos como estos siguieron siendo dictados en aquel 

mismo pnís cl11rnntc más <le dos siglos. Ordenamientos semejan -

tes se promulgaron asimismo en Francia~ llolan<ln y 

ses europeos ZO/ 

otros pa.f 

Esta lcgislaci611 íuc dictada por Estados. producto de fa~ 

tares reales Lle poder en los que ya lncidf:i la burguesía nacie!!. 

te. La lcgislaci6n l¡1boral de esta 6poc¡1 tiene con10 objeto 

primordial apoyar el proceso <le "consoll<laci6n y cxpnnsi6n" 

del nuevo macla de pro<lucci6n y su objetivo cspccírico era obli 

gar n los trabajadores a que asistieran y pcrtnanecicrnn. duran 

te un lapso dctcrmina<lo en las fábricas 21 1 

r:uc en base a la apl icaci6n de est:ns c~t~1t:utos como se l~ 

gr6 que los antigt1os campesinos JcspuGs dL· v iol entamen te 

cxpropia<los y cxpulst1Jos de sus Ticrr:1s clieran cumplimicnt:o al 

nuevo or<lcn disciplinario q11c cxi~í.1 el naciente modo de pro -

-ducci6n. Como se h:1bía sefialado, durante cst:c período, la buE 

gucsía en ascenso cmp1c6 s11 corrclaci6n de Cucr=a en el Estado 

para regular el pago ,Je los salarios "es dcci r, para sujetar -

19/ 
20/ 
=1 

Loe. cit. 
lbid. p. c.:.27 
becerril ?'-k:intckic•, Alberto. Los límites de la legisJaci6n lalx>ral en 
Rcvist.:J. 1'-tcxicana <le Ciencias Pc>l-1t::icas y Sociales, UNAM No. 89. p.139 
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1os dentro de 1os 1Ímites que(convcnían) a 1os fabricantes de 

p1usvalía y para a1argar l~ jorna<la de t:rabaio; y mantener n1 

mismo obrero en el grado normal de subor<linaci6n•• 22 1 

Si bien la clase obrcr:1 surgi6 en la segunda parte del s~ 

glo XIV~ su n6mcro fue mínimo en rc1nci6n con el 1·6gimcn gre -

mial y el campesinado. Durante e~t:c período. 1;:1 lcgislaci6n 

que regulaba el trabajo as.:ilaria<lo tuvo como objetivo -fun<lnmc!!. 

EsL e- derecho 

of Lahourcrs d<...· 1.:duarLlo 1 I I. I:n este c6~Iiro se ~stuhlcce una 

t:arií"a legal Lle salario"> para los trabajadores urbanos y rurn-

L' 1 campo ,,Jebe -

rían contrararsc 1·1ur aiios, los de la ciu,lad l ibremcntc. En el 

propio estatuto se prohJ.be bajo ~cn;i corporal pagar salarios 

superiores a los ~cfi:1l¿1Jos el mismo. Si1i eml)argo • se 

cionaba con muyor pcnaliUa<l a quienes los rccibí<tn que a quie-

ncs los abonaba. Como se advierte el objeto Je este c6digo 

era el 1.ijar los snlarios m{1ximos que dcbcrínn pagar los patr~ 

nes, "lo que no se prescribía ni por asomo era un salario míni. 

mo" 23/. 

22/ 
TI/ 

Jl.tarx Carlos• El Capital, &l. ¡;ondv Je Cu1tur::i Econ6mica, pp. 627-628 
Ibi<l. •. p. 629. "Siguiendo la misma nonna t.,"'n las secciones 18 y 19 del 
~uto de apcndiccs dictado por la reina Isabel. se castiga con diez 
días <le cárcel al que abone jorn::ilcs excesivos; en crun.bio. al que los 
cobre se le castiga con veintiuno. Un estatuto <le 1360 numc->ntn las p~ 
nas y autoriza incluso al patrón. para imponer. mediante castigos corpo
rales. el trabajo por el salario tarifado. ~. pp. 6~8-629. 
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Leyes como esta fueron dictadns en forma concomitante y 

para1e1a no s6lo en Inglat~rra. sino otros países como 

Francia. Escocia. etc. En algunas naciones su vip.encin perd~ 

r6 hasta casi a r111alcs <lcl ~iglo XVIII~~/. 

También la jorand;:1 laboral .fue legislada a contrario sen 

~de como es rc~uiada hoy en Llfa. Esta norm¡1tividnd estuvo 

vigente en Inglat'-'rra JcsUc el sir;1o XIV hasta rrincipios del 

siglo XIX~ fue el Statute of Lahourc-rs promul~~a<lo por Eduardo 

III en 13-l9 el que inició esta ct..i.pa lC'f~isl:1riv;:1 :'.~-~../. Esta 

característica lc1~isl:1ti~·:1 1:1 volvcn1os ;:1 cnco11tr;:1r hajo el 

reina e.lo tlc En r iquc VII. E11 este la¡iso Je m:1r~o a septiembre. 

la jornada de tr:1baJo de los :irte.sanos '.'-' lah1·adorcs empezaba 

a las 5 Je lt1 m¡1fi3n¡1 )' concluf¡1 cntic l3S 7 y Iris 8 <le la no-

che. Dur:1ntc el invierno la jurnnda terminaba con la puesta 

del so 1 2 f.J/. 

Dur:1ntc este- pcrfodo. el sindic;1l ismo y 13 huclgn siguen 

la misma tcn<lc11ci:1. Es asf como en Inglaterra "<lcsdc el si-

glo XIV hasta 18~5, el afio <ll' la aho1ici6n de l<is leyes anti-

24/ 
E; 

26/ 

!bid •• p. U2R • 629 y b30 
Este .estatuto "cncontr6 su pretexto inmediato (no su causa, porque la 
lcp,is1aci6n de este tipo <lur6 siglos aunque ya hahf'¿1 desparecido el 
pretexto) en la peste negra'' lJUe die::m6 la poblaci6n a tal p.mto que 
como afirma tul vscrito Tory 'la diíicult:i.J de encontrar obreros auc 
tr::ihajcn ~l ¡-rt_-C"i.0'-" J.t::cir::iJbc:_-' (c·;to C'.'-' • 3 prcci0~ que dejaron O S'US 

cmplcadorcslnia ra::onahle canti<l:id de plustrahajo)'crcci6 n tnl punto que 
que se volV:ió complctrnnentc ~ntolcrablc-"~ Marx Karl. El Capi1:al Tomo 
l Vol. 1 ~ Ld. Siglo X.X.1 ~ i'1éX-1CO • 1978, pp. 327-328. --
lbid •• p. 3~8 
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coalicionistas. las coaliciones obreros son consideradas como 

un grave crimen'' ~21_ En el siglo XIV, 1u sjtuaci6n de los 

obreros se dct:crior6 en forma considerable; los salarios rea -

les disminuyeron cuantiosamente, rcsc a ello permanecían en vi 

go1 leyes cuy~1 tendencia era mantenerlos a la baja. Dentro de 

este marco s~ conminaba a cercenar una oreja y marcar en la 

misma :form.:l que al gan<Ido a aquellos trabajadores a quienes na 

die quisiera contrat:ar ::R/. 

En este contexto .Jorge II hace extensiva Ja lcgislaci6n 

En Ing1Jtcrra ~ Jos orígenes del movlmicnLo sindicalista 

fueron anteriores a la rcvoluci6n industrial. Son muchos los 

ejemplos que podrfan darse al rcspcct:.o. l.:1 1os Últimos aüos 

del siglo X\'II .J.ivcrsos establecimientos de ropa conf"cccionada 

enCrcntan la~ ¡Jrim~ras coaliciones obreras. En el año 1720 

los propietarios Lle estas ticn<l¿1s-f6bricas, presentaron una 

~ucja al Parlamento en la que condenan la intcgraci6n <le un 

sindicato que abarca a cerca de 7 mil obreros y cuya íinalidad 

era la de lograr un aumento de salario ~~/ 

27/ 
28/ 
"'Z':f/ 

Marx K._trl. F.l Capital• EcL Fondo e.le Culturn Econ6mica, Tomo I,. p.629 
J,oc. cit. 
De la Oicva, Mario. 
rnía, México, 1960, 
lamcnt0 fijanUo los 
rosas quejas JX>r Ja 
Loe. Cit. 

Derecho Mexicano del Trabaio. Tomo TI Ed. Po -
p. 24 3. "1:.n el mJ.smo ano, J.1ct6 t.ma ley el Par
s~1larios. pero todavía en 1744 se recibieron numc 
ncg:it i va de los obreros a cumplir con la Ley". 
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2.2 Período Libera1 

En 1977 se promulga en Francia el conocido Edicto Turgot 

producto en cic1·ta n1cJlJa de la escuela fisi6crata. Este de-

cret:o como se s:ibc p11so fin a las corporncioncs grc>miales. 

Cuando a la caída del n1inistro ~urgot fueron rcst¡1urnJ3s lns 

corporaciones• la Dcclaraci6n <le los Derechos <lcl llo!11hrc y 

del Ciudadano <le 1789 devino en vigcnci:1 imposible. 

El Est.3.do liberal que priva en este pe-río.Jo~ proscribe y 

combate los sindicatos. El Cilpitallsmo C\1ncu1·1·cncial tiene 

su sustento en el l ihre juego del mercado y en la no intcrvc~ 

ci6n del Estado en los :1spcctos ccon61nicos. n11[1rccic11<lo como 

un Estado po11cía que Íunda su lc.·~:it imidnd en t..•l dcsmoron.'.l -

miento de los estamentos~- las corporaciones,. la .Jcrog¡1ci6n 

de la desiguald¡l<l Cormal 4uc había prevalecido h~1st.a entonces 

así como "la indivicluali::::.aci6n de los ente:º f)olft.icos. aspee-

tos todos ellos que sintcti::;1n la filosoff;1 lil1eral en 

met!Íforas contractualist:as" ~/-

·30¡ "Al sostener ln boncbJ. de las leyes de la oferta y la <lcmanc.L:i. al pr~ 
dicar la inutili.Ja<..l y malcb<l de toda rcplamcntaci6n econ6mica-esta -
tal o corporativa-. el Estado lJ.bcral se muestra franc.:uncntc hostil 
ante los primeros intentos de organizaci6n sin<lical de los 'trabaja -
dores. No sin ra::Ón~ por lo menos en p .. "lrt.c,. los ideólogos del lihe
r..1-lismo scfialan cómo los intentos Lle organizaci6n de los trabajado -
res -sobre to....lo de los primeros- portnn rasgos rcminiccntcs de las 
::mtiguas corporaciones f"cu<lales. especialmente dt: los gremios; de los 

rr~i ~~~ ~ a~~c~~~~3~~.~ l-·~~;~ ~~p; ~·~c~j~~¡~c~., 1 ;l~~µ! t~~ r~~~~?~~~~·~oy q¿~-
bu::.;ca reimplantar los estamentos medievales; como t.m aí!ín por rcgla
mcnta1· las con.J.icioncs Lle compra y venta de ]a -íucrza <le trabajo; 
cornu un .:teto ..Je \.·iolcncia contr.-i la~ 'leves naturales' <lcl mcrcaLlo''. 
Leal Juan Fcl ipc. ~téxico Est:ado, Burocr:1ci:i v Sindicntos. Ed. El 
Cuballito. México 197_, pp. 11~ 11:. 
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Estas "alegorías" sirven de susten"Co al liberalismo para 

combatir a las corporacionds y nsociacioncs que a sus ojos re-

sultan reaccionarios ya que constituyen un vestigio de instit~ 

cienes ya superadas. En realidad lo que perseguía esta íi los~ 

fía jurídico-política legitimar· un po<lcr que representaba 

los intereses Lle ]¡1 cl¡1sc política 'ltlc se h;:1h[¡1 consolidado ya, 

(la burguesía) y que se si r_u;:1ha si no formal~ si realmente por 

encima de los intereses <le otras clases aGn cu¡1n<lo pregonara 

la igualJaJ jurídica 31 1 

Esta cor1ccr1c16n <loctrin~l encontró ceo en Inglaterra en 

la ley de i-99 t1uc tJrol1il1i6 todo tipo <le asociaciones proícsi~ 

nalcs. Con este or[lcnamicnto }" su po~tcrio1· reforma llevada a 

cabo un ¡1fto <lcspl16s ~e ~li6 por terminada to<l¡1 rcgl¡1mcntacl6n a 

las con<licjo11es J¡1J1oralcs. En tal sentido, 1 as f'ucrzns ccon.6-

micas dcbf¡1¡1 <lcsarroll:1rsc ¡1bsoluta Iibcrt:1<l <lcblcn<lo 

el libre juego del mercado el que rcgula1·a los precios y los 

salarios. La coalición t:1nto <le obreros como <le patrones que-

d6 prohibida por ser contra1·ia a la ley <le J¡¡ oferta y la de -

manda. ''El contrato <le trabajo <lchía resultar de una discu 

si6n libre y del acuerdo consiguiente" 3 :/_ 

La praxis,. result6> sin embargo, muy Jiícrcnte. Fue el 

patr6n qttien sin admitir clisc11si6n siempre impuso las condici~ 

2!_/ El "llbcrnli~~mo sanciona la igualdad Je los individuos nntc la ley y 
se niega a producir íi,!..,'1..lras jurfdicas que rcf"lC"jan expresamente la 
Uesigunldad social: para el liberalismo no hay cla~cs sino ciudada 
nos" ibi<l p. 116. 
De la.---CU-ev-a Mario. Derecho Mcxie<mo del Trabnio. Tomo II p. 245. 
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nes de trabajo~-~/. E1 obrero sabía que de no ac~ptar 1as con-

diciones seña1adas le quedaban dos caminos: emplearse en situa

ciones parecidas o quizá peores, o langul<lcccr de ham~rc junto 

con su Lamilia ... Cl cmprcs.Jriu, pur su pdrt:.1..', nu necesitaba 

realidad de la coalicl6n pnra <lcfcn~crsc dchi<lo ¡1or un lado, a 

que se cncontritba inserto Jcntro del Citpititlismo concurrencial 

Y por otro a que renfa en 1~1 suspensi6n t..cmpor;1l de labores de 

su empresa, una cstratevia de luch~i que era nc~¡1J¡1 a traba -

jadores; lo trascent..lcnt..c para el patr6n "era impedir que los 

trabajadores por medio <le la }1uclga impi<licr¡1n el trabajo 

mal de las -ftíbricas" 3 4/. 

A su vez, en rrancia con la sustentaci6n idcol6gica del 

1ibera1iSrnQ ya scftalada. el 14 Je junio de 1791 se present6 an-

te 1a asamblea nacional el Conscj ero Le Chapel icr para fundame!!_ 

t:ar el proyecto de la ley que pasaría a la historia con su nom

bre 35 /; en él se consignaba: 

33/ 
"'34/ 
35/ 

Loe. cit. 
Lóc. cit. 
ThTñenta Marx: "Nada más elocuente que el pretexto que se di6,. al votar 
la ley, para (justlfica:rlo.) 'aunque es de desear -dice el ponente de la 
Ley Le 01.apelicr- que los s3larios se eleven por encima Je su nivel ac
tual,. p.;J.r:i que quienes• los perciban pueden sustraerse :1 ~sa Sl...Ullislón ah.so 

~~t~a~~IC l~llr~~sl6n C~l·~~C~C~~vl~~d~c~i~~S d~h~~~SUI~~ l~-m~~~~~C~Í aei-~e 
cho a ponerse de acuerdo .sobre stL.., intci:eses ~ a actuar conjuntrunente y~ 
p::>r t:In-to, :1 v·~ccr C'S.'.l 's1c:iisi6n absolut:n. que ec; ca._c;i_ l:i. f"SC]a\'""ÍLl_l(l' 
porque con ello herirían 'la libert:i<l de sus ci-dev:mt: maitres y actua
les patron,cs' (jla libertad de mantener a los obreros en esclavitud!),. 

ra;~~~~~c f~~~!g~~7r~v~~3;f~- ~;d~<l~~~~~ a J~!~~u~;.~ rass e~;;;~~~º~~ 
abOliuas p:>r la Constit.uc16níronccsu". Marx Cnrlos.. El Capit.nl, lomo -
I, Ell. Fondo de Cultura r-.con6m.ica, p. 6:il. 



"'Varias personas han intent.a.Uo revivir las corporaciones• for
mando asambleas de art:cs v olicios .•. El Fjn de esas nsrunbleas, 
que se rrop:1gan por el re1!'l.o y ... han establL·cido 1·1..-'lucioncs 
con las de otras localidades, es for::.'.1r a los empresarios y 
maestros a aumentar el precio Je la jnn1;1d.;1 de trabajo, lmpc -
dir arreglos amisto.sos ). ol)ligar :1 los nbrcro!" a rlnnar en re
gistros csrx-·cialcs el compromjso de someterse <I las tari.fas de 
salarios diarios .fijados ror las as.:i.mbl cas y ot. ros reglamentos 
que se pcrmi ten hacer" ?;b/. 
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La Ley LL' Ch;1pel ier en su art:ículo c;;L•gundn s;1ncion6 ncga-

't.l\.·amcnt:c ln asoci:1ci6n p1·ofesLon<1l '". en su :1rtfculo cuarto <l~ 

Clar6: "1lfclt:a l.:i co:1J_¡ci6n enc:11nina,la ;1 la fi_i;1ci6n de candi_ 

cienes general c·s de t r·~1h;1.1n'', cun lo que de· hL·chn proscribi6 

De poco sirvieron 

1os recl;1n1os Je los obrci·os. ,\ el 1 os 0pt1so el nuevo Est:a<lo 

libernl, el que embargo cont.cst.,J que :1li\.·iarfa ~1 los n:fcc-

tados con "oh1·:1s especiales .Je bcncí]cenci¿1" :;RI_ 

normas que prct.cnLlf¡111 los misnius int.crcscs. En 1810 se promu.! 

El artículo -115 ,Je cst.c ordcnamieE 

t:o cast:ignha prisi0n de a tres mL·S es .-1 1 os t ra bnj ado -

res que f:orm~1r:1n un:1 cn.-1lición ''par.-1 suspender conjuntamente 

el t rabajn L'I1 taller, impedir el ingreso,, :;1 pcrm:in ... 'ncia 

en éJ ant.L'S o Llcspués de un.-1 hora d0~crminad~1, :--· en general, 

38/ 

Cit:.-i,Jo por lle 1:1 Cueva '.\!ario. Derecho Mexicano del Trah:iio. Tomo TI 
p. 241 
La Ley Le Chapclier snncion.¿1lJ:t ''con tuia mult:;i de 500 lib~s y priva -
ci6n dL· 1;1 ciud~1dnnfa ::1ct i\.·a durantt.:: un afio'' a Jo~; .infractores. M.:trx 
C:J.rlos. El ü1pit:al., Tomo J, fa_~. FonLlo de Cultur.'.l Econ6mica, p. 631. 
De 1:.1 Cueva :•Inri o. Derecho J\lcx i c;uio del Trabajo:.,_ Tomo I I p. 241. 
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para suspender. impedir o encarecer e1 trnbajo, s~ 11a habido 

una tentat:iva o principio de ejecuci6n". A los jefes o promo

tores se les castigaba con prisi6n de dos a cinco afies 3 9/. 

Como consecuencia Licl movimicnt:o ludist:a -que <lcstruy6 n~ 

merosas máquinas en tolla Europa <lurnntc los primeros 15 años 

del siglo XIX, poi· considerar a aquel las como el enemigo a ve!!. 

cer- el Parl¡1mc11to lng16s promulg6 en 181: una ley que cast:ig~ 

ba con la pena Je muerte a quienes llcst:1·oz¡11·an las mr1q11inarias. 

Esta ley tenía antecedc.'ntc, en otra dictada en 17b9, afio en 

el que fue p1·umulga .... lu el pr1mcr 01·d1_:namiL'llLo ~unt:1·a los asal -

tos a las m6c¡uinas y a los ctlificios f:1l1rilcs (incluycnc.lo su 

quema),. debidos a l.a acci6n direct.:1 llevada ~1 cabo por los obr~ 

ros ±.QI_ Con eJ p.:1:.0 de los .:1110..; los nbrc?·os fncron aprenclic~ 

<lo a J.iriglr .Jv meju1 lu.s 1. .. :sf:uc._'r·::o~ ~!;._• su org.:1ni::aci6n. 

"Se requirió t:icmpo y experiencia antes que L'l ohrcr·o distingui~ 

ra entre ]¡1 1r1.:1qulnari:1 y su empleo c.:1p1~.:1list.:1, .:1pre11;._licnJo así 

a transferir sus at.:1qucs, ;..inLes dirigidos contra el mismo medio 

material de producción, n J:1 fo1·m:1 soci;tl de cxplotaci6n <le <li

cho me<l io" .:!......!..! • 

39/ 

40/ 
41/ 

A principios Je] siglo XlX naci6 en Jnglatcrrn el rcglame~ 

En contra~t•...:, el artículo 414 sc·íwlaba que la coa] ici6n e.le patrones 
"ptira procurar una rcducci6n in_ju.sta y abusiva de los salarios, seguida 
de una tentativa o principio de cjccuci6n, se c:i.stigarJn con prisi6n de 
die= Jfas a un mes y una multa de dosel cntos n t re~ mil .francos"_ 
De la t:uev;1 ~-!:11·io. Derecho Mexi canro del Tr;:1h:-1 jo,, Tomo l. p. 29. 
Marx Knrl. Cl Capital, L.I. Siglo .\XI. í'omo l. Vc•l. Il p. 523. 
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to de1 trabajo. En él se contenían las condiciones de trabajo 

que eran impuestas por los empresarios sus fábricas. Se 

acostumbraba colocar este documento la entrada de la campa-

fiÍa. El obrero sabín que no po<lría discutirse. "generalmente 

no lo leía. lo importante para él era encontrar trabajo ... con 

esto se l1acía evidente que las ~ases <lcl libcralisno ccon6mico 

había nauíragado to<la ve:: que la contr:.itac16n de ob1."cr0 devenía 

no del libre acuerdo de las partes. sino .Jcl reglamento J.c trab~ 

jo que era en rc~1li<lad 1:1 voluntad autorlt¡1ri¡1 <lcl empresario .•• 

Así se planteaba el problcn1a del <lcrccl10 cG1vc~ivo del trabajo 

y la neccsida<l de la 1 ibcrt:ad de coa] lci6n" ~/ -

Fue hasta la tercera d6ca<l:1 del siglo XIX cuan<lo Inglate-

rra toler6 las co;1licioncs tlc tri1l1aja<lores. En ello inf1uy6 

la presencia Uc Fr;-inc is Place. A instancias de él~ el Parla -

mento nombr6 varias comisiones pt1ra que c:->tt1diaran las condici~ 

de trabajo. Dcspu~s de comprobar su creciente y deplora -

ble situ.:::1ci6n ~ la asamblL-'a ingle.s;1 ':ot6 l;1 ley del 21 <le junio 

de 1824 mediante la cual lilS coalicjoncs <lcjaron de estar ¡1ro-

hib.idas. Lsta ley no implic6 su reconocimiento y menos toda -

vía el <lc1·ccho a 1:1 ht1elga. pero fue sin <lu<l:1 un paso adelante 

.Jebi<lo a que dejaron de SC'r ohjcto de persccuci6n y de cárcel 

.:1qu-:::..'11•,-~ que se .1_,oc~Jb.J.n ..:n .._:....:fo....r:~..r <--:e sus Jerechus. Con 

la ley de 18.:4 <l.i6 inicio de hecho la (poca de la Tolerancia~/. 

42/ 
43/ 

De la Cueva Mario. Derecho r-.1exicano dc-1 Tr<ibajo. Tomo II p. 245. 
"Un intl·nto Uc 1825 de los P.-itrones lnglcse.s pnr.:t restablc:ccr las 
prohibiciones fracas6 en el Parlamento" Loe. cit. 
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La llamada época de la tolerancia empez6 su vigencia 

otros países dcspt16s <le cunt:ro d6cudas. El 15 de mayo de 1864 

se modificaron los artículos 414 y 415 del C6digo Penal Fran -

c6s. Mediante estas reformas se admit:i6 en Francin ln 1 ibcr -

tad de coulici6n; incluso l¡1 J1uclg:1 fue pcrmiti<ln siempre que 

no fuera acompafiada de ~•ctus violentos. Alemania por su p:trtc. 

íuc lc-v:1nt:111do las prohibiciones vn form._1 paulatina. La pro -

vine i a d L' S a _j o n i a d L' _i (1 d 1.: p 1· oh i h i r l a hu e 1 ~::a en 1 8 6 l . En 18 63 

le sigui6 \~ci1n:1r. 1:uc finalmente h:1st:a el 21 de mayo de 1869 

cuando cntr6 1.·n \.·1gnr 1;1 ''I.L'Y dL· Hismark" quL' dcrop,6 "las anti 

guas orden:1n::as y suprimió );is p<...·nas p;ira la cnalici6n que pe.!. 

siguicr¡1 canto fin el n1cjor;1m1ento de 1~1~ condiciones de prest~ 

ci6n de los servicios''~/. 

Puede Llcci1·sc que du1·¡1ntc todo el período L¡uc comprende 

el sui:-gimicnto y ¡ifian::amiPnto del Estado liberal, la legisla-

ci6n l<Jboral cnt r:i. a una segunda etapa "durante la cu:i.1 se con 

signan les postulados de '1 ihcrtad de contrataci6n'; ':i.utono -

mf;:i de la •.roluntad' L' 'ir.t1<1ldad de l.'."1S partes'" -l.S/. Bajo es -

tos prlnci pi os formales la fucr::;1 de trabajo se contrataba "li_ 

brcmcnte" entre l.1s part_cs. 

Dentro Lle este contexto el contrato de trabajo cobra una 

grnn 1n1portanci¿1, si bici~ debe scfialnrsc que esta €igura jurí-

44/ De la C..Uc\ra Mario, lbi<l. p. 247 
~/ Becerril Mont:ckio ATDCrto. ~· p. 140 
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dica no es privativa de 1as formaciones sociales en donde es 

dominante el rno<lo de pro<lucci6n capitalista. Como se sabe, su 

uso se remonta ¡1l derecho romano (locatio con<luctio opcrarum). 

Sin embargo su utili=aci6n como fundamento ju1·í<l1co en las re-

lacioncs sociales <le producción es al_go "có.11-ai...:.Lt.:rÍstico" tlcl 

sistema capitalis'ta ~/. Su uso mdsivo inconcchiblc 

otras ct:apas hist6ricas;. fue necesario que la fucr::a· de tr;:i.~~-,.-

jo se convirtiera mercancía para que ést:o acontccicrn. ''La 

fucr::.a <le trabajo h~1 si<lo siempre tina mcrc;1:?cfa. El traba-

~ El cscl;1vo no vcnJía fucr::a <le tr¿1b~1jo al esclavista 

del mismo modo que el bt1cy no vende su trabajo al trabajador. 

El csclnvo es vendido tic una ve:: y para siempre, con su ~ucrza 

de trabajo, a su ducfio. Es una mcrcancÍ¡1 que puede pasar de 

manos de un <lucflo a 1nanos <le otro. El es m~ rc:1ncía,, pero 

su :fuerz.a Je trahajo no es una mercancía ~uya" _:i;_;. 

El siervo <le 1~1 gleba por su parte no pcrcibi6 un salario 

del sefior ~cud¡1l, por lo contrario fue 6stc quien rccibi6 de 

é1 un tributo. El oh re ro 1 i hrc por su p.:-irtc se vende asimismo 

y ''adem!i.::=:., se ven.le en part: es. Subasta S, 1 O, 12,, 15 horas <le 

su vida, <lfa tr¡1s ~1f:1, entrcgSnJol:is al mejor postor, al pro -

pictari1.."' de las m:.i.t e ria~. primas, instrumento~ d<" trabajo y me-

~/ Jcammaud ..\ntoinc"P1·opt_1est.a.::. p.n.1 tlll.'..l 1nterprct.-:tc16n M.:i.tcrialista <lcl 
Dcrcclh"' del Tr:1b;110.,L'n An:1lc:: de 1~ <_;:?í-t:e;_l~. f"r,tnci:-.co Su.árc:::. Gra
nai..ia E.._-;;p¡u}a, 1982.-, p. (o::-,.---- --
Marx Carlos. Tr.:ibaio a~alari.:1L10 v capital en obras c~cogidas en tres 
tomos, Fe\. Prnp,rcso, ¡;:k)sd'.i 1981. p. l~/. 
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dios de vida,, es decir nl capit:alist:a'" .. ± .. ~/. Dcnt:ro de est:e ma..!: 

co el C6digo Civil franc~s de 1804 mejor conocido como C6digo 

Napo1e6n,. dcdic6 s6lo dos de sus artículos a la compra venta de 

la fuerzn de t:rabajo bajo la dcnominaci6n <le "arrcnJamicnt:o de 

servicios''. En el ;irtículo 1780 se ''cstnh1ccía que los scrvl -

cios podrían prestarse por· obr¡1 o tiempo cictcrminado )' tj11c en 

caso de no l1nbc1·sc p1·cvisto un t01·mino. el contrato poLlría ser 

disuelto en cualquier momento, por '\"Olunt:1d .le cu;1lquicrn Uc 

las partes". s uf i e i C'nt: e 

la alirmaci6n dc1 p~1t n5n par;1 prohar el mnnt:o Je los salarios,. 

el pago "dl· Jos sal:1rios hechos por el af10 transcurrido y los 

adclant:os proporcionados dur¡1nt e el ;1fl.o en curso''. ·10 1. 

De lo orcl'-"n;1du en }l)~ rrcceptos cit;1dos ptied..: ;1dVL·rtirsc 

que la únic;1 1 imiL.1c1.Sn ;1 !;i volunt_;1d ~¡ : ,1 s r~1 rt e~ res i <l fa 

la Uuracicin llcl contr;1to. Est;1 rcstricci6n era con~ccucncía <le 

los fundamentos Ucl líhc1·:1lisn10 ccnn6n1ico y <le su ldcolo~ía ju-

~/ 

49/ 

"El obrero no pcrtcrH ... "Cc a nlugún propietario ni cst:'Í. ;:i<lscrjLr· ;11 sue
lo pero las 8, 10, l::'.. 15 horas de su vida cotidiana pcrtCllL-"'<.:cn a 
quien se las compr.3. El obrPro. en cuanto quicr::i. puede dejar al ca
pitalista n quien se ha :ilquilaLlo, y el capitaljstn le:- <lcspúic cuando 
se le antoja. cuando ya no 1 e saca provecho alguno o no le saca el pro 
vccho que había C.3lCUla<lo. Pero el obrero, cuya única f"ucntc de in -
gresos es la venta de su f"ucrza <le trabajo~ no puede desprenderse de 
toda la clase de los compradores. es decir de la clase de Jos capitn
t:as sin renw1cJar a su cx.I.SLL'TIC-I<l. No pertenece a tul o cual cap.it:a 
li.sla, s:.nu •~ 1~1 cl<J::.e Cdp.ital1sta L'TI su con¿unto, y es inctunbcn.cJ_a -
suya encentrar un patrono, es <l.:-cJ.r, cncontrJr dentro Uc esta cl;1sc 
capitalistn lll1 comprador". Loe. el t. 

~~~aj~1a~;~t~;f!~~ )" 1~uª~i~~-~~~6~n ,tíJ}3~~~~nJw~i~J~c p~~ r~con~v~~sj -
doJ /\ut6noma : Jet ro¡x:ilitnna, MCx.I.co 1982, p. 63. 
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rídica ~ basada 1a libertad de trabajo que determinaba la n~ 

cesidad de que la ley no c¿ntcmplara los contratos por tiempo 

indeterminado y que "cs't.ablccicra que en caso ele que el plnzo 

del contrat_o cs't.uvicra pactado, pudiera darse por terminada 

en cualquier momento'' SO/. 

Si bien la lihcrt¡1J Je contrat¡1cl6n era igual en cuanto a 

<luraci6n ¡iarn ;11nh¡1s partes, s6lo lo era rormalmentc, todo 

vez que el tr;1baja<lor de 11ccho se veía obligado a vender 

fucrz;1 de tr:1l1aj0 :1 6s~ o ¡¡ ot1·0 p¡1tr6n para sobrevivir. Con-

centrados los n1~·tlios lle p1·udt1cci6n ~- 1:1 tccnologrn en la clase 

capitali.::;t;.¡, la ú11ic._1 ._1lte1·natlva .Je lo~ trah~1ja..Jorcs p.:ira 

perecer res id.ía ya se mcncion6, en \"cnUcr :;u único patrl-

monio: su energía. 

Por ot ru parte,. como bien lo señala Ncstor de Buen resul-

ta obvio que el con~1-atu tlc tr¡1bajo,. incluso el moderno,. no es 

verdadero contr~1to; toU.¡1 ve= ~¡ue la voluntad .Jcl trabajador 

es't.á vic iaU.a,. "por haberse expresado bu jo el imperio de un es-

't.aclo 

SO/ 

de necesidad" 21_! 

Como ya se }1¡1l>Í¡1 scfialttdo,. duran't.c este período,. 1as con-

"Se pcn..-;.aha que si la libcrtaJ Uc traba.jo consiste en el derecho del 
't.rahaja<lor de .Jisponer libremente de su .fuerza de trabajo,. no podría 
enajenar la propic<latl sobrt.· cl l:i .. - ni ponerse a disposici6n de otro 
indcf"inidamcntc (Je uh'Í la limitaci6n a la du1·aci6n tlcl contrato". 
Loe. cit. 
De Bücn Ncstor. J,a 1..lccn<lcncia del Contrato. E<l. Tc..xtos Universita
rios,. S. A.,t-téxico, i9b:.. p. 28;. 
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diciones de trabajo eran estipuladas "libremente" por el patr6n 

y el trabajador. Lejos estaba todaví.:-. ele hacer su aparici6n 

1a contrataci6n colectiva. debido n t¡uc ];1 6pocn de ln tolcrn~ 

cia respecto a las coaliciones apenas comcn=aba Estos hechos, 

junto con L1 .:ibismal di:fcrcncin ccon6mica cnt re las partes, 

codyuvaba para que l¡1 igualdad jurí.Jicn entre las mismas se 

convicrticra c·n ilusion en la praxis_-g;. 

2.3 La I.egis1aci6n de Exccpci6n 

Como consecuenci.:1 .Je la Rcvolucl6n lndustrinl a part"ir de 

º'1972, se cmpc=6 a utili=.:-.1· gas .Je carbón pur¡1 la iluminaci6n. 

Con ello se ~·01npi6 con Ja tradici6n gremial tic laborar <les-

pués de la puesta del ~ol". .:\ este régimen quedaban ... sujetos 

los nifios y las mujeres. l.os }Jrimcros •.. durante doce o quin-

ho:rns <liari.-1s a pes:1r de que en algunos casos,. menores 

de si t..•'t-(· :1íios" S3/. Pese n que los menores y las mujeres rcn-

1izub~1;1 t rab.:ijus semc_¡..intcs n los ,_·a rones, pc1·0..:ibían salarios 

mucho menores S..!/_ 

52/ 

53/ 

54/ 

Sobr12 la lihcrt.ad de contrntaci6n, el liberalismo scil:::ilnhn: "El hombre 
es .i l hr:::; ¿C6mo prohi bi rlc que trabaje duran t. e di cz, doce o catorce h~ 
ras:" tfno equivale esa prohibici6n .1 imr>edirlc que obtenga una ganancia 
lícita:. La limit<H..:iún de la jornad.i tracr.:í consigo la rc,Jucci6n de 
las rosit--ilid;1d~ de r.::.:in:mci:i '""es,~' 't:mt:o~ inc0mp:itiblc cnn 1:-i li
bcl'"t;d natur.::11 del hoTnhrc. ne· la Cueva M~1rio. ncrccl10 Mexicano del 
Tr:tba;o. Tomo I, pp 59S-596. 
DC BuL!n !\estur f)(.;rccho del Tra!~.i iu. Tomo 1. EJ.. J'orrúa r-:C!..xico 197-l 
p. 142. 
"Esa es WlLI. de las ra=.ones dL' que la mano de ob r·~1 fuer-a fonnada ¡-:io r ni 
ños y j6vcncs preferentemente, ... en la í6brica de Snnucl Grcg el 171: 
de los 252 trab;1j:.1dorcs, er:in de die:: nfío:s y menos de un 30':. cxcc<lían 
de dieciocho afios''. l.oc. cit. 
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A principios del siglo XIX la clase obrera comenz6 a des

pertar del letargo en el que había permanecido largo tiempo y 

en el que casi siempre se había n1antcnido callada y humillada. 

Durante el primer lustro <lel centenario señalado. el proletari~ 

do cmpez6 a organiza1· su rcsist~ncia y o~cnsiva. Fue Inglntc-

rra cuna llel dcs¡1rrollo industrial, donde se inici6 ~stc movi

miento, en el que iníluycron adcm.'Ís del mísero salario, las 

condiciones en que se l;1boraha. Estas ''eran totalmente cont:rE:. 

rins .:i la salud y :i la integridad -física Lle los Lrahajadorcs". 

En 1802 se pror.u11g6 ln "ley sobre la salud y moral de los 

aprendices" cuyo .fin c1·a limitar su jornada de trabajo ~l •1 co-

mo mcjor¡11· su cJ\1c.1ci611 y lil~ cu11Jicio11cs ~el lugL11· c11 <lonJc 

laboraban SS/. 

Las primeras concesiones arrancadas a la b11rgucsía rucron 

sin embargo prc<lominantcmentc rormalcs. En el período compre.!!. 

dido entre 1802 y 1833 "el Parlamento inglés promulg6 cinco 

leyes laborales (incluida la acabada Je mencionar) pero fue 

.tan astuto que no vot6 no s6lo penique para su aplicaci6n coc_E 

citiva • para el pcrson:1l funcional necesario, etc." §!!_/. 

I.a jorna<ln laboral en Inglaterra cmpez6 de hecho a ser r!:_ 

1ativamcntc respetada en ;1lgunas ramas de la industria hacia 

1833, si bien cabe seftalnr que en la década anterior.Roberto 

SS/ Loe. cit. 
-r;G/ Marx kiirl. El Capital. E<l. Siglo XXI• Tomo 1 Vol. I p. 336. 
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Owen había estab1ecido jornadas reducidas en una f.1brica tex -

ti1 de Escocia ~/ La 1cy fabri1 de 1833 estableció que en 

las industrias textiles que utilizaban algo<l6n, lana, lino y 

seda.deberían principiar a las 5:30 y terminar a las 9 de 1a 

noche, y que "dentro <le estos l.fmitcs-un pcr!odo de 15 horas 

-será legal cmpl car jóvenes (cnt:rc 13 y 18 aflos) a cualquier 

horn <lcl Jía~ siempre y cuando el mismo jo\·cn 

de 12 horas a lC' largo del dfa•• SS/. 

t:rabajc m6s 

En 183·l el Parl.::rn1cn't.u inf:::l0s vot6 la ! t..'Y ~lv 8 horas ¡p~ 

los trnbajadorcs .Je J 1 
5 q / 

años!-=-' En los aftas su!Jsccucn-

tes la asan1!1lca fue :1umcnt:1nl!O la c<la~ <le los nifios que <lcb~ 

rían de go::ar de la _iornadz1 de 8 horas (en 1835 ~ aquellos 

que tuvieran 1~ afios y en 1836, l:'>). Unos aflos después 

est:.ablec.i6 la jornaJa laboral Je 11 horas pa1-- 1 ·1s mujeres y 

para los j6vcncs cuya cda<l fluctttara entre Je 13ylosl8 

afios. 

En 1848 la jornada laboral gCncral • se redujo a 11 horas. 

Para contrarrestar estas disposiciones. los fabricantes disml_ 

nuyeron p1·imcro un lO'b los salarios y postcriormcnt:.e un 8 1/3%. 

Más t:.urdc cu¡111<lo se cstablcci6 la jo~·nada <le JU horas la re

ducci6n ruc Jcl doble. Todo est:.o con el objct:.o de Forzar a 

los 

57/ 
;s¡ 

59/ 
-60/ 

trabajadores a volver a sus antiguas jornadu::; ~/. 

Loe. Cit:. 
tl cst:.ihJcc.imicnLo de iorn.a.Jas más humanas en sus fábricas de Ncw 
I.anark no tuvo eco en Cl parlamento inglés. DC' la Cueva Mario. ~.:. 
rccho ~lcxicano del Trabaio. Tomo I. p. S~b 
!\>larx h.tr] 1.1 C1p1tal. bJ. Siglo ::<.XI, Tomo I, Vol I, p. 337 
Ibic.1. p • ..::i-l3 
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2.4 Extensi6n de las Leyes Laborales de Excepci6n 

Las leyes de cxccpci6n se fueron extcn<liendo poco a poco 

a otras ramas laborales como la manuf"acturcra, el trabajo 

tcsanal. la industria panific:1Jora, el incipiente trabajo 

domicilio,, etc. 1.a fiJaci6n de mejores condiciones de traba-

jo devino entre otr:1s c.:-iusas "dC' una guerra civil prolongada 

m6s o menos e11ct1l1icI·t;1 entre la clase capit::1list:1 )" }¡1 clase 

obrcrn" _02.I. 

In<lcpcn~lientc111cntc <.le lo antc1·ior, la 11ccesi,lad <le mejo-

1.:is cond.ic iones de t: rahajo obcdcciú t::11nbi Gn. al propio in-

terés .Je la cl:i~c propietaria d<:." los medios dc producci6n. 

Desde 1u<.'go est.e intcrL·s no se ._1¡,) de mancr:1 individual. E~ 

to se .Jc.·bl<S a que 1.1 hambruna J.esrncd..l.J.i dL· plu:~\:al íu de los 

capitalist:ts los hacia pugnar por ];1 p1·01 .... 'n!-1 aci6n indi.scrimi-

nad:l J~ l~ jor11:1.._\¡1 de tr¡1bajo y poi· el n1en0r p~go de salario. 

S~n c1nb;1rgo 1i1 limit:1ci6n co¡1ctiv3 de l¡t jorn:1<la de trab;tjo 

;JSÍ co1110 el mcjt,r:imicnto dL~ las condicionc-s de Lrah3jo dict:-1.-

das por un r·stado dominado por los capitalistas y los tcrra -

tenientes ol1cdcci6 -sin to1nur en ct1cnt¡t el <lcs:1rrollo de las 

~/ 

c:1.Ja ,_-e.: m;1\·or- ;:i la 

"l\....<.;f co1~l() L1 luch¡i se entabla primero en el Srnhit0 de la industria mo
dcrn•t, se desc..."'11.\'UClvc por ve:: prim<-·ra en el suelo patrio de esta Últi
ma: Inl"l dtcr1 .i. Los oh rcros fabr1-1 es ingleses no s6lo f"-ttcron los ada
l 1.<lc~~Iarñü"Uern.1 cld!.:'C tro.b:::tjddor.i inglesa. sin.o de la cl~sc obrera 
mo<lcrna en f;L-.Ylcral. asf corno Sl_L"'ó teóricos fueron los primcr·os en arro
jar el gu<mtc a la tcorÍ3 Llcl capital" Ihid. p. 361 
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necesidad de cuidar a la mercancía base y run<lamento de todo el 

nuevo modo de producci6n cópitalista, lu fuerza de trabajo, que 

debido a 1a explotaci6n sin límiLe de que era vlcitima se cnco!!_ 

traba amenazada con seguir <lcterio1·6n<losc sc1·iamcntc con el co~ 

sigui.ente perjuicio para la clase capitallsta en su conjunto !f!..l:../. 

En Franci¡1 el mcjorumicnta de las condiciones <le trabajo 

sigue a Inglarcrra. En 1855 se reduce por 1 e:i.· la jornada a 12 

horas para todos los talleres y C~bricas sin tlistinci6n. 

Esta ola <le c1n¡1ncip¡1ci6n 11cg6 a los Estados Unidos de NoL 

teaméri c:i. Un;1 tlc las principales consccuc11cias del ~in de la 

gucrr:i civi 1 .fue la proclama por· la jornad:1 de 8 horns que rcc~ 

rrc toda la naci6n 63 / Poco después (principios de septiembre 

de 1866), el Congr·cso Ol11·cro I11tcrnacion¡1l de Ginebra proclama 

como límite legal Lle la .iornadn l:.ihor.:il las 8 hor.:1s. 

~/ 

"Ln misma t«1rac id ad ci cr•.a que en rm ca5o cir:otn 1 a ti crr:i. en el otro 
había hecho presa en las rafees de la fucr::a ':it.al de la n.aci6n. Las 
cpidanias pcri0Uicas íucron aquf tan clocucnt:cs cnmo lo es C'l1. Alcnl;'.!Jlia 
y Francia la cstntura decreciente de lo:-: soldados" Thid. p. 287. De 
acuerdo a cst.adfsticas, en los paf ses en que rcgL1 ~clut~unicnto 
obligatorio, se fue reduciendo de m<:mcra consider;1hJe 1~1 talln mcdin 
de los adultos. ''.-\nt.es de la. rcvriluci6n (1:'8~1). el mínimo pa.ra los sol 
da<los de inf.tn.t.crfa er;1 L'n Francia de- 165 cent.ímc'tros. L'J1 1818 de 157-
y 1832 de 156 ccntfmct.ros; (y) en Francia, t_(•nT1ino mcdin, se exime del 
scn·icio a m!is de la mit;1d de los n.·clutas yx1r in~uficiLTICia de tnlln 
v drFcctn~ físicos. Tnc. <·it. 
-~bj_d .. p. 3b3 "El Corn~~CTWral del '.rnha_io rcuniun en R.:11 t: imore 
(ló <le agost.o dv 1Rót1) dcc]ar:1: 'L¿1 prtn1<..·r:.1 y gr~m nt..•ccsidad del prc
sc-nt:(.·~ p;1r~1 liher:Jr de Lr cscla,:it.ud c:1pit:l1 ist:a ;d L!·:1h;1jo .Je esta 
tierra. es 1;1 promul¡c.:;aci6n de tm;1 ley con arregl1..-' a l;1 cu;_-il las ocho 
horas sco.n 1 :1 jornada 1 ahora l nonnnl en to.Jos los cst:idos de la Tñli:'On 
Aílicricnn:i. E~t.:unos dcc id iUos a L'fllplc.::ir t. odas nucst ras .fucr::.;1s h.::tst:a 
alcanzar este r;lorioso rcsultaLlo'" Loe. cit. 
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Mientras la lucha por mejores condiciones de trabajo se 

organizaba. la clase patronal dcsarroll6 otras formas de ex -

traer plusvalía. Si la jornada tcn<lfa a reducirse coacLiva -

mente por 1:-i vfa jurídica, era necesario agudizar otrns formas 

de explot:aci6n que dieran iguales o scmcjunt:cs resultados. 

Una <le ellas fue la lntcnsif"icaci6n de la cxplotaci6n de la 

El h.3.ccr labora1· ohrc ro ritmo 

mayor que el normal, const.it:uye un Llcsfalco a en erg fa, 

virtud que 6st:a se a~ot:~1r5 en 11n tiempo menor al n:1tural, sin 

que el trah:1jaLlor ollter1ga el pago corrcspo11Llicnt:c a los afies 

en que ya no podr.'Í. lahorar debido prccis:1mcnt:c a ese dcs.fnlco. 

De ah! que ~1unquc los propios inspectores fabriles elogiaran 

los rcst1lti1<los <le 1¡15 leyes la!Joralcs que se 11abían ido pro -

long;_incJo. reconocían sin cmb.:.J.rgo que la rcc..lucci6n de la jorn~ 

da laboral había "provocado ya una inLcnsiíicaci6n Je trabajo 

perniciosa para 1~ saluJ Lle los obreros v por Lanto para la 

:fuerza misma de trabaio" ~/ 

Cabe sefialar por oLra parte.que la lcgislaci6n fabril de 

aquella 6poc¡1 incic..li6 en íorm:1 importante en el desarrollo de 

la rcvoluci6n inLlustrial, sobre todo en aquellas Fábricas 

que labor;1bar1 mujeres y nifios. La rcgulaci6n <le la jornada 

de tralJajo por lo 4uc respect;1_ ·-- a su duraci6n, pausas. 

horas Je co111icnzo v tcrminaci6n-. el sisLcma de relevos para 

6·1/ !bid. Tomo I, Vol II p. 508 
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1os nifios, 1a exc1usi6n de todo nifio que no haya alcanzado cieL 

~a edad, etc.• exigen por una parte el aumento de la maquinaria 

y que el vapor supla a los ml'.'.isculos como íuerza motriz" É~ . ./. 

2.5 Generalizaci6n de las Lcye~ de Exccpci~n 

A la par con el desarrollo <lcl cupitalisn10, el proletaria-

do se fue organiznntlo. Dentro Je este contexto> J;1s leyes de 

exccpci6n lubo1-¡1l íueron tnmbi6n cont·irt:iGnLlosc en llandera del 

movimiento ol1rc1·0 fo rmac i 611. Ln lucha por mejores condicio-

nes de tz-.::ib:1jo entre las que sobrcs;11ín l;1 rcducci6n Uc In jor-

p:1go por 1:1 vcnt:;1 de Ja fucr::a de: trab:ijo -es dcci r, un mejor 

salario- volvieron ohjct:ivos de la clase ol1rcra. 

La cst:af11I1Jn<l misma, crcci6 taml1i6n con10 tlcmanJa del pro-

lctnriado. Si .:1ntcs esta lucha habfn sido objetada por los ju-

ristas e idc61ogns de l:i hurgucs(a, por considcr3r que ]a pcr -

-mancncin en el trnb<ljo signi1Jcab~ rcgrcs:ir a 1os estamentos f"e_!! 

"Por otra p~1rtc, par:-i ~~an.'..JY en el csp;1cio Jo que se pierde en el tit..'"Tn
po. se emplean los medios de proJucci611 ut.ili:::ados en común, los 11or -
nos , cdi Licios, etc. , en suma: mayor conccnt rnc i6n e.le los mc<l i os de 
producción y JX>r con.:::.igu.icntc mavor .":!1;lnmcr:1cití:1 ,_fe •_-:"l~rc~-:;s. L_¡ objc
ci6r. princi¡_:.:.il, rcpct.1-Lla .i.pds.1-onadarni-nt:c por toda manuíactuJ~ .::uncnaza
du ror la ] cy f"abril, es L'Tl crt..;cto, la ncces i dad t..lc 1ma mayor invcrsi6n 
de cap.it;:;.1 para que el n<--"p.OCi0 se mantenga en su escala ~tcrior. Pe
ro cri lo que se rcE.ic:>rc a las formas intcnnc<lias cnt:rc la m.:mufacturn 
Y la lndu.st:r.i.::.i domlc1Iiar.i;1 ... la base en que se Ít.znd.1.n :e-•:: desmorona al 
limit:!l:-'e la jornuda laboral y el t:rab.-ijo jnf"3.11til. La c.xplotaci6n 
.i 1imi tQt..la de íucrzas dP t: r~ibn jo ba rnt~lS consti tuyc el (mico 1w1<lamcnto 
.Je su cnpaci<lad de comrct ir" - 1 bid. pp. 57s-s·79_ 
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da1es o corporativos~ y en ta1 sentido se consideraba reaccion~ 

ria por una gran parte de ios trabajadores, ahora se había vue.!_ 

to meta del proletariado. Asimismo su lucha por los derechos 

co1ectivos. funJamcntalmcntc~ sindicaci6n y huelga -en un prin-

Es en este pc1·í0Jo-Ct1¡1r1do }¡1 1cgislaci6n 1nbora1 entra en 

una nueva etapa ct1 <lande de m:111cru gc11cral -y¡1 no como cxccp 

ci6n- se advierte el rcsL¡ucbrajamicnto tlc los principios Jc1 1~ 

beralismo. E~ c11 •·sta f:1~e cu¡1ndo ttn nón1cro in1portnntc de tra-

tadistas considera qttc la lcgisl¡1ci611 l:1h01·¡1l dcj¡1 Je ser un 

instrumc·ntn ~it:u~1do por encima <lo.:- las clast..•s socialL~S, y nace 

embargo, no dcji1 de ~cr t1n sueno. utopía. En todo caso si 

este dcrcchn p_a1;1nt.i::::1 un salnri._o que pcrm1tL: ri_•pro..)dllCir la 

íuer:a de trab:1jo y 1·acion~1l1:::nr uso, me~i;1ntc mejores con<l~ 

fi.i:t lím.itcs a la organi.:z.a-

ci6n y l:i. lucha de lo~ trab~j:1do1·e'.."'. Dentro de este cncua~rc 

legal, una barrer:1 i1n¡1ort;1ntc p¡1rn la 1ibc1·aci6n ohrcra consis-

te en que 5u 111avin11c11to c;1c en 1;1 ilcg:1li<laJ caso <le organi-

para aboli1· la cxtr¡tCci6n de plusvalía de que es víctima, 

DuranLc este período, el sin<licalismo transita hacia una 

nueva etapa la Je su "rcconocimi..cnto" que se produce al.rededor 
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de la primera guerra mundial. En esta fase se reconoce en fo~ 

plena a los sindicatos en cuanto representantes de los tra

bajadores de la ncgociaci6n de los contratos colectivos"!!!'-/. 

A esta etapa seguirá la <le la intcgraci6n <le los sindicatos al 

propio Estado. 

I.a i11tcpraci611 Jcl sin~icalismo al aparato c~tatal tiene 

implicacio11cs diferentes par¡1 las asociaciones obreras. Para 

el sin<lica1ismo reformista o <le conciliaci6n significa una "e~ 

laboraci6n leal y un claro compromiso, para el sindicalismo a~ 

capitalista tiene meramente un valor <le informaci6n y defensa••. 

!!:!__/ 

Las dos filtimas Fases mencionadas no siempre se presentan 

rorma ptJra, sino que imbrican coadyuvando a esparcir las 

visiones positivistas y rom~nticas del <lcrccho laboral. Estas 

concepciones se c-¡ucdan íinalmcntc en la superíicie <le la vcr<l~ 

dcrn cser1cia llcl ~lcrccho l~horal o en intcrprc~acioncs que no 

~orrespon<len a l¡1 n1isma. Este oracn jurídico si bien asegura 

66/ 

67/ 

Leal Juan Felipe. México, Estatlo Burocracia v Sindicatos. Ed. El 
C,ballito México El,;-, p. 
Ibid. 129. lh1 c-_iemplo de lo ;:U1tl:rio1· lu encontramos en Francia en 

T9Til'J:- r-i..le11tras 1--t Lunf1....,ic-raL.l{'in .... Cia:r:i.l Je Tr..iL.ij¡1..Jo rt..'"llact.i su 
Dcclar..1ci6n <le Principios que pasa a la historia como la "Carta de 
Amiens". en 13 que se sefial:1 como nornia básica <lcl sindicalismo su 
autono1•1Ía con respecto :11 Estado y su compromiso por h:i.ccr la rev~ 
luci6n socialista "desUc afuera ... (el) laborismo ingll!s intenta 
llevarlo. por la vía de las elecciones y <lestlc el mismo gobierno". 
De fucn Ncstor. Derecho del Trabajo. Tomo I. p. lR.S. 
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ciertas ventajas a 1as clases laboTantes en relaci6n con etapas 

de 1a lcgis.l;'lci6n labornl ñntcriorcs ~ -:fundamentalmente el lib.!:. 

ralismo-. en 61tima instancia favorece la rcprodticci6n <le las 

formaciones socinlcs 

ta es el <lomi11antc. 

que este pcríoclo sea 

las que el mo<lo ele producción capitali~ 

Lo ;interior 110 significa en modo ~1lguno 

dcsandJr 1:1 luc11a de los trab¡\ja<lo -

res. En todo caso y pese a 1.:is :líirmacioncs señaladas es un p~ 

so adelante respecto a ctapns anteriores. a6n ct1ando el rcfor -

mismo presente en esta fase consolide al sistema. 
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CAPITULO I I I 

EL TRABAJO ENAJENADO Y LA LEGISLACION LABORAL 

1. E1 Trabajo Enajenado y su Ocu1tamiento en la Legis1aci6n 

Labora1 

El trabajo as:ilariado es en su esencia interna trabajo 

alienado,. t:rabajo enajenado, trabajo por cuenta ajena. Sin e_!!! 

bargo, el trabajo en sí no es una maldici6n, ni un producto de 

la misma, -as Í sea esta divinn-, por lo contrario representa 

la cmancipacl6n y la rcalizaci6n del hombre, la creación para 

él de un universo nuevo, <le un mundo diverso al que le ofrece 

la naturalc:::a; s.igni fica rrccis:-imcntc la trans1ormaci6n <le 

elln. E1 hombre se dist:in~~uc del animal n.o racional por su 

conci0nci:t y .Sll '\"nlunta<l, r0rque es capn:-.: de representarse me!!_ 

ta1mcnte el fut:uro producto dt.• sL1 t:r.-ihajo, 1o que no sucede 

con la abeja~ 1a .:1rafla o el piÍjaro que const.ruyc su nido. En 

estos casos ohr.:i ~Ólo el inst: in Le> _!_/. 

----------
:.:lJ "Concchimcis el l n1hajo ba io uno fonTia en ln cual pertenece cxclusivamcn 

te ~l hor.~hrc. Una arafol Cjccura operaciones qu<.: recuerdan las del tcjC 
dor y Ui~cja avergonzaría r-"')r la con5t.:rucci6n i..lt.! las celdillas de sU 
panal a más de un niacstro albañil. Pero lo que distingue ventajosamen
te al peor ~cstrn albafiil de la mejor abeja, es que el primero ha mo1-
Ucado la celdilla en su cabeza antes Je construirla en cera. Al consu
marse el proceso de t 1-abajo surge un rcsul ta<lo que an-r.cs del comienzo 
Je aquel _YH cxistÍ~l en la imaginación del obrero, o sea, idealmente". 

i~~ ~[_~~ a~f 1 ~~filJ~! 1~~i ~ti~~! -s~~ i~;t;~ g ~s ~!~/'1~~~c~p~~~~iu!:~ 
y representan un marco rclu:tlvamentc inflexible en el que se libera 
energía b0jo la rcccpci6n Je cstfrrulos cspccí'ricos. lla ~ldo ohscrvado, 
por ej cmplo, que un gusano que ha tcrminaJo la mitad de su capullo se -
guirá manuractur-Jn...lo la segunda mitad sin preocuparse si la primcrn <le 
.las mit:adcs le h;:i sido quit:ada. Bravc:rman llarry Trahajo y Capital !''femo 
polista". Etl. f'..'ucstro Tiempo,, :téxico,, 1987,, P- 63. 



86 

E1 hombre sin embargo. no produce sus satisfact:ores aisl~ 

do. El humano se orr.artiza genéricamente dcnt:ro de una div_!. 

si6n social del t:rahajo dnJa, para producir sus bienes mat:eri~ 

les. El Robinson de Dcfoe como comenta Marx, pertenece al mu!!_ 

do de la imaginaci6n ~/. El hombre produce, pero dentro de un 

contexto dado, hercd¡1<lo organi=ativa y tccno16gicamcntc adn 

cuando él vaya tr:insf"orman<lo lns :fuerzas rroLluct:ivas ya existe!!_ 

tes debidas a la lahor pretérita de otros trabajadores. 

La complcj:1 proclucci6n capitalista <lcsca11s:1 en llos figuras 

primigcncns que son 1:1 base 111ism;1 en l¡1 que ~e asicnt:1 todo el 

s ist: cma: El cmp 1·esa riu u pat. rón y el t rab.:1_1 ador. ..\que}, pro-

pict:ario <le lo~ medios de producción y del djTIL'TO, éste, dueño 

s6Io <le (o b:Ísicamentc de) .su fuer::a d<.• t1·;1h;1_in. ;1J C'St:.'.lblc -

cersc el '':1cuerd0''contract:u:1l _;?_/ entre .omhl:iS con ;1pc•;.-0 C'n 1.'.l 

regulación _iurÍdic.i qu0 lo cnnt1.-rnpl:i v lP prescr1!Jc se 

ta el trabajo asalar1;1dl), el trahn_i0 cnnj<.·nado, L'l t:rahajo aliE 

na<lu ;11 que el pr·n¡,10 Ucrecho coadyu'l.·a dL' m;1r11 .. ..-r-:i impnrt:antc. 

~/ 

"Jn<ljviduos que producen en s0c1cd:1d. o sea 1a prnducción de los in.Ji
viduos socialmente dct:ermin;1Ja: ..:.~t:c es nat:uralmaTtc- el r:unto de parti 
<la. El ca::a<lo r o el pescador so Jos y a i s1:1Uos, ..:011 los que comi cn:::.an
Smi th y Ric;i rd.o pcrtcnccn a J as imag inuc í oncs dcsprov i st;is de fnntnsín 
que produjeron las n>hinson;llias del siglo \.Vl fl, las cu:ilcs no exprc -
san en mod0 ;ilgun0, como creen los historindorc~ de l:i C1\·ill::aci6n, 
una simple rcxlacc1 ón contra tm exceso de refinnmi L--nto y un rct:orno a 
la malcnt:endida vi.Jn n::itural" f\tarx K.3r1 Int:rnducci6n Gcner.:il a la 
Cfritca de L1 Econom'Ía Política (1857). Ed1c.toncs l'u~ado y presente. 
Méx..tco 1982. p. 33. 
Como se había s<.·ñal<H.lo en el capít:ulo segundo, no existe un vertla<lero 
ncucn.lo contr:1.ct:u.al p.1csto que el t:raba_iaJor nonnn lMcntc ~e ve obliga
do n vender su füer::a e.le t:1.1hajo p::ira subsistir. De ahr que su volun
tad se encuentre vicla<l...1. Véase De Buen Ncstor. L~ decadencia del 
Contrato. Ed. Textos lJnivcrsi tarios, S. A., MéxicOl!ffi":., p. ¿g7. 
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Del trabajo asalariado, enajenado,, por cuenta ajena,, se 

han ocupado los diversos ordenamientos legales que han estado 

vigentes en los países en que se ha ido desarrollando el modo 

de producci6n capiti1llst¡1_ Resulta obvio sin embargo~ que la 

esencia del trabajo cn.:1jenado no trasluce <le m=incr~ clara 

en su rcgl.:1mentaci6n~ s0!11·c todo en In 611oc3 actu¡1J en tlon<lc 

la idcologfa JllTÍdic:1 oculta 1<1 verda<lcra naturJlc::;-1 <le la re-

laci6n l.:tbor;:1l. Inclu:-..o ::-.e llc.P.~1 a ilfirm.:1r que 1;1 normat:jvi -

d:td laboral tiende..· "a cl111:--:.cguir el (._•quil ih1-10 y (la) .Tust:lcin 

~en la:-:. rc1<1c1onc.'.-' en"tic..· tr.'.Jha_jadores y p~1troncs'•-':!../. 

Sin embargo qucd:1 .1'.->cnt;1dn gcneralmcnt e vn lns propias const:i-

t:ucioncs y en sus l L''-·v~~ r·epl;1mcnt:1ri:1•: <fil•' rv;-..ul t;1 i 1o...gal upo-

ncrsc al t: r.'.l.b;1_Í<..> cn.i_i en:tdu quo...· ~e cune rct<J ;1 t ra\·és de ].'.I com-

pra-vcnt:a do...· 1:1 fucr=:i dv t rahajo material i:::;1da en el con't:rato 

o en lLl rcl;1ciún de t r;1b:1.iu. Lo ;1nterjnr ~;.._' prcscrihc en mu -

chas 1.cgis]acioncs contrai·Jc.~ Fn 1~1 Cnnstltuci6n mexica 

na., por ejemplo~ se ._.,cfi<Jl¡¡: "A n_inguna persona podrá impedir-

se que Jct!iqut.~ ¡:¡ l•I pn1fco..:.iGn, in<lu:-:tr.ia, comercio o traba-

~ que le acomo<lc siendo líci't:as"·; la ley rcglamcnt:aria por su 

parte repi't:e casi t:cxtual111en't:c el 11recepto consLit:ucional ~/. 

La cconomío cl:Í.sica cuma sciíala ~-farx., p;trtc de]<'! propic-

dad privaJ~J 11cro 1 :1 cxp1 i c.-1 - •·e::. .. d_1 ríamos 

nosotros., encuentra la pro pi e<la<l pr.ivadn (en ;1hstr:1ct::o) 

4/ Art. 2 de la Lcv Federal del Traba io. (El subray:1do es nuestro). 
21 Art. 5° ConstitÍ:..cjonal y -1° de la Ley Fc-dcn.11 del Trab;1_io rc-~pcctiva -

mcnt:e-. 
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~/uno de sus principales fundamentos, pero tampoco la esclar~ 
ce, si bien la justiCica desde el punto de vista positivo. In 
cluso, como 11:1 sido mcncion¡1do por diversos especialistas, el 

uso de tal bien jurÍ<lico se regula un c6digo diícrentc al 

que ocup¡1 Je normnr las relaciones obrero-patronales. El 

derecho tanto a nivel positivo, como doctrinal• s6lo se ocupa 

de la regulación .Jv las diversas .formas jurídicas de ai.lquirir-

la, transmitirla o pl.'rdc1·1a pero no de su orir•.cn real. Esto 

es comp1·cn~il1lc Cil el Citso Llcl Llcrccho positivo pero no en el 

doctrinal. l:n este último c:1so • la raz6n ohL"dccc a que el es-

tudio de cst;ts figL1r:1s ju1·í<licas-ccon61nicas se llcv¡1 a cabo de 

unr1 manera positiv1st¡1 o jusna~uralista, sin que se haga casi 

nunca en forma inter<liscip1inaria. 

La cconomf¡_i política cl:Ísica, al ip.ual que la doctrina j~ 

r.ídica, no cspeci.fica cual es el motivo "<le que escindan el. 

trabajo y el capital" cuya consecuencia el t ra bajo por cue!!_ 

ta ajena. c1 trnha_io al icnado, "cuando ror ejemplo (1a 

mía política) llctcrmin~ 1a relación que media entre el salario 

y el capitr11 considera como fundamento óltin10 <le esta rclaci6n, 

e1 interés del c;1pi"talista; es decir d., por supuc.sto lo que 

trata precisamente de <lcmost rar" 7_/. En e1 <lcrcclio positivo 

Cuando hablamos de propiedad privada en abstracto nos referimos a la 
conccpt:uali::.ac.i6n que se ha hecho Je la mism.-'l t..'11 gcnci:-._11. En ella no 
se hace di fcrcncia entre propied:id privada de los mc.:<lios ,,Je producci6n 
y propiedad personal (casa, autom6vil. ropa• ct:c.) -
Marx Carlos. M~muscri tos Econ6mico Filos6íicos de 1844. EcL Grijalbo, 
México, 1984. p. 7 3. 
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este supuesto también se presenta. v. gr. 1a fracci6n IX del 

art. 123 constitucional relativo al reparto de utilidades pre~ 

cribe en su inciso b~quc "l:i Comisi6n Nacional" tomará asimis-

consideraci6n la ncccsiclad de fomentar el desarrollo in-

dustrial del país, el interés razonable que debe percibir el 

capital y la necesaria rcinvc1·si6n de capit:~lcs. 

2. El Proceso de Enajcnaci6n en el Desarrollo Jcl Capi~alismo 

El trabajo cnajcn~1do, por otra parte, en todas sus vcrric,!! 

tes y maniI'cscacioncs crece y ¡1lcan=a su c6spidc ;1 ]¡1 p¡1r del 

propio <lC"sarrollo del capitnlismo. Con 61, el obrero, v:1 pcr-

diendo paulatin¡1mcnLc no s6Io el proclucto t!cl procvso ele trah~ 

jo, ~ino t¡11nl1i6n J¡1 pro¡iictlnJ de sus instrt1n1cntos de trabajo y 

de las n1¡1tcri~s pri~:1s o brut;1s que tr¡1nsforma en ac¡11cl. Con 

cstns privr1cionc·s, el ohrcro ¡1icr<le tnmhi6n grnLlt1;1l1110ntc 

scfinlil Marx- s11 propia cscnci:1; )"a no se pertenece~-~ ;1 si mis-

mo? sino que habr:'Í ido enajenando so pr0pi:1 pcrsnnal id:ld y re~ 

1izacl6n; es <lccir se ir.:í negando· cu:1nto u pro)·ccci6n ele su 

propio !"-CT. 

El t~·ubajador en !!r·an escala no es clucfio ya en ahsoluto 

de medios de pro<lucci6n~ los ha ido pcrJiendo poco a poco 

al poder competir debido a lt1 dcsigualcla<l tccno16gica en 

que labora. Aquellos medios s61o pueden ser uJquiri<los por 

otra clase social~ él tiene que venderse~ que enajenarse para 
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sobrevivir. La 1egislaci6n recoge este supuesto. En el caso 

de México 1a cnajcnaci6n dól trabajador se regula en diversos 

artículos. Espccíricamcntc el art. 2n se ocup~1 d~l contrato y 

de la rclaci6n Je trabaJo, cstabJccicnJo que en ;1n1bos s~ en 

cucnt:ra presente "la prcst.aci6n de un trabajo personal subordi_ 

nddo" a cambio "de un s¡¡lario". I~sc pago es precisamente pro-

dueto de la cnaJcnaci6n de su íucr::a de tr.-=ihajo manual o intc-

lcctual por un tiempo. Tal :11 icnaci6n se prcscnt.:i precisamcn-

te porque el obrero carece Lle 111edin~ Je producci6n par¡1 clabo-

rar pro<lt1ct:os o poi- poU.cr compct.i r en el mercado con los 

propios debido ~11 liajo dcsi1rrollo t6cnlco ~le los niismos a que 

hacíamos l"Cícrcr1cia. Oc tihí c¡uc le sen ncccs.:i.rio :1cudir al 

mercado <1 vcndL•r ... u cnerRÍa .:i. los propietarios .Je aquellos me-

dios. 

Por otra parte los instrumentos de trabajo tambi6n se le 

enfrentan ahor~1 al trnbajn<lor. Este• aún cunn<lo no era yn pr~ 

pi e'tario .Je lo~; instrumentos mencionados• to<lavía los dominaba 

y los ponta 0n ;narcha en l.1s primcr~ts etapas del C3pltalismo. 

En ellas. el obrero .Jnbn cotnien=o ~- terminnb¡1 el ¡~roceso de 

trabajo. La Jcstrc:;::a artesanal imperante en los gremios se 

había per.Jido .Jcl ro~lo. En t1n principio ln manur:1ctura no se 

distinguía mucl10 Je 1:1 industria gremial incipiente llevada a 

c3bo r•::ir el art.cs:1na.Jo. :.0~11-.. .. 1 "Fer L·l mayo¡· número 1.le obreros 

que utiliZ.'.l. slmult5nc¡1~cntc el misn10 c:1pital. El taller del 

maest:. ro n rt e.sano no ha h ~·cho m:i :; que ampliarse'' 

2_1 Marx Knrl. El C:ipital tomo I Vol 2. E<l. Siglo XXI~ p. 391. ".l\tmque"!!::!. 
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Más adelante surgirá 1a cooperaci6n compleja fundada en 1a 

d~visi6n del Trabajo que se presenta en Corma cl&sica en la 61-

tima etapa de la manuCactura. Ah{ aparece el obrero parcializ~ 

<lo aquel que no principia y termina el proceso de trahajo, sino 

que s6lo interviene en parte del mismo. Uurant.c esta ct:apa el 

t.rabaja<lor se v¡1 csriccializando en t¡1rc;1s cuyo carácter es cada 

ve:: mfis 1 imit.ado v si bien esta -íorma <le producir re.presenta 

mayor ahorro y rcn<l1miento para el poseedor de los Medios <le 

pr0Jucci6r1, lo 4uc conllcv¡1 una mayor gan¡1ncia, nn deriva nccc-

sariamcntc t;imh16n en ma}·orL''._~ bcncíicios par;1 el obrero. En 

rcnli<lad l ;1s consccucnc ias de c~t.:.i nueva ctap;1 no resultan hal~ 

güeñas para él, Uebido a que si bien conserva to.Javía el <lomi -

nio de sus instrumentos <le trabajo• ha pt_-..rJ.ido el control en el 

proceso del mismo~ lo que se une a la p6r<lida de la propiedad 

de los medios Je producci6n que había ya suCri<lo desde el prin-

cipio de la etapa ~11tc1-iur. 

Con el desarrollo <le la gran industria. el obrero pasa po-

co a poco a convertirse en un ap6ndicc de la máquina. Este he-

chos ej ccuten. sirrrul t!i:nca y conjuntamente lUla opcraci6n igual o similar 
puede ser,. sin cmb.._1rgo que el trabajo individual de cada rmo como parle 
del trabajo colectivo represente fases diversas del roceso laboral mis 
mo recorridos con m.:5.s 77ipi<lc:: por e o Jeto ce tr...t:>aJO gracl.as a a coo 
operaci6n. Cuando ror ejemplo. los albañiles se ponen e-1 hilera para 
subir los la<lril los Jcs<lc el pie hasta lo al to <le un andando• cada uno 
<le el los hace lo mismo que los dcmtis • pero,. nn obstante• las opcr..Jcio -
ne:::; in..._1i-.iJt.,;.alc~ conf~¿::Lr.'.lr. partc-s c0n-tinuas Je t.rn..:::i opcr~cie;,. tnL.:-tl ~ f'~ 
ses part.icularcs que cada }.'.ldrillo debe recorrer en el proceso Laboral 
y por me...lio <le las cuales las 24 m..1nos,. <ligamos~ del ob-:rcro colectivo 
lo clL""-'·an m.:ís r.:'Ípidamcntc que lo que harían las dos manos de calla obrero 
:iJldivi<lu:.il si l-ste subiese y b:ijasc <lcl. 3.lldamio" Ibid p. 391 -



cho sin embargo.no se puede gencra1izar totalmente, debido a 

que en muchas formaciones ~aciales en la que es dominante el 

mo<lo de proJucci6n capitalista, persisten a611 oficios los 

que los trnb.:Jj.:Jdor..._·s asnl.:irindo'-' son dueños de :ilgun0 de los 
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instrument_os Je rroUucci6n ,,._ ~r. los :llhañilcs que son propi~ 

tarios de cincvl, mart.illo, plomo, cuchar¡1 de trabnjo, etc.) 

La propia ley sa11cionn J1oy <lía el hecho d1.,_ ... que el pat r6n 

cause m¡1liciosn1nc11t.c J¡lfto, 

bajo J!.I _ 
hcrramicn~¡ts o 6tilcs de tr~ 

En esta ct.apa el patr6n o empresario no s61o Llene In pr.!:!_ 

pieda<l real <le Jos rncJios Je pro<lucci6n, sino t¡uc posee ade 

más la apropiaci6n real ..!_Q/ ,Je los mismos. 

Todo lo ¡interior como se aclvicrtc, <la como consecuencia 

que la subor<linaci.6n del t rabnjador respecto al patr6n o 

representantes -aLtucll¡1 '{UC l1oy 

ya hccl10 ca<l:1 ve~ m5s natural. 

<lía contempla la ley- se h.!!. 

Si hi. en esta supcditnci6n de -

pen<lc en Última 1nstancia del poder que <la al capital el com -

prar la la rucrzn de trabajo rcq1Jcrida~ a cambio del dinero n~ 

cesario parrt J¡1 1·cproducci6n de su poseedor y en tal sentido 

Este Óltimo se ve obliga<lo a seguir las 61·dencs y lineamientos 

respecto al gasto de encr~í~ contrata<ln; tambi6n depende ahora 

9/ Art. 51 Fracc. Vl <le In Ley r-c<lcral del Trabaio-
TO/ Por apropiaci6n real se ha entendido la ca¡:>.c•cl<lad p.."'l..l":J. ¡:x>ncr en acci6n 

los medios de producción. 
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de su p6rdida ya absoluta de la apropiaci6n real que se había 

ido acrecentando a medida que evoluciona el capitalismo (coop~ 

raci6n simple, coopcraci6n compleja. maquinismo). amén de la 

previa privaci6n <le la propiedad real. Para entonces la subo~ 

dinaci6n del trahajo asalaria<lo .• del trabnjo subordinado, re -

sulta natural ..!__!_/. 

Para este momento se ha consolidado yn el trabnja<lor ca -

lectivo -que se cncucntrn tambi6n cnajcn¡1.Jo conjunto-

aón c~1nndo rar¡1 el <lcrccho las relaciones sean 

guladas- fun<lamcntnlmcntc como individuales .. ! .. ~./_ 

parezcan re-

Todo lo anterior debe sor consi<lcra<l0 dentro del marco j~ 

rídico que nparcntcmcntc <leja aislado~ a los <lc\11~s factores 

que influyen tlcntro del contexto social en que se org¡1niznn 

las relaciones ~ocinlc~ lle proLlucci6n. Como hn sido scfialado 

:U! 
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La lcgis13ci6n lahor.".11 ha recogido e) deber de subor<linnci6n y obe<licn 
cia <..lcl trabnj:idor. En nuestro país actualmente )a ley las -reglamcntii. 
En c1 prin1cr ca.so -st1horJ.i.naci6n- de n\3nc1·a di.recta l.-""n los nrt. K y 20 
d.cl c6digo laboral \.·igcnte relati\.·os a lJS Jefinlc1ones de 'tr;ih:i.jndor, 
relaci6n de trabajo y contrato Gt.: t_r~b.ijc, ;1sí como ro:'T lo di~pucsto 
por la fracc. IJI <lel art. 13·t .Jel mismo on:lcn::uni.cnto. En este prcccp 
to se scf1:1la co1il0 un;1 obJ igaci6n de los trabajadorc..--s ".Jcscrnpcfi,ar el 
servicio bnjo 10 di n~cc i6n del pat r6n o su rcprcscnt.ant.c, a cuya nuto
rida.J ~ta rfm suhonJ in:idos en todo''. En el Sc!-,~1do ..:aso -nbc<li cncia
dc m._--incra i.ndirccta. Al respecto la frncc. XI del art • ..17 s<mciona co 
mo c~n_1s;:1 de rcscisi6n <le 1as relaciones de trabajo imputables al traba 
jador, el t111c lste dcsol1e<le::c~1 a1 pat1-6n o sus rcprcsentant.cs sin cau-=-

just. i f i ca<l:i. sic·mprc que se trate del r.r.:iba_io contratado. 
I:.n c:.t:1 et¡_q1n de la legis1:ici6n l~boral ~ el síndicn1ismo y la huelga 
se cncuc:1tran en la f.1se dt.-' 1._1 prohibic:i6n. La contrataci6n colectiva 
no es s lno wt ~:;ut.-•11.0. 
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g/ e1 derecho no goza en otros modos de producci6n de una aut~ 
nomía propia así sea esta limitada. Tnnto en el esc1avismo co-

el feudalismo par~ arrancar el plus,·nlor a las clnses do

m~nadas se hacía necesario el imhrincamicnto Je las cs~cras: p~ 

1ítica, ccon6mi ca~ jurídica, idco16gica, etc. En el capitalis-

mo no sucede lo mismo. Aquí el dc1·ccho :1~lquicrc un nuevo rango; 

su autonomía rcl;1tiva. Ahora y.l no scrCt necc~ario LID <lcrccho 

cspcci¡1l diferente cxcl~1yc11tc ~le las diversas clases sociales. 

En este momcn~n. el Jc1·ccl10 :1p:11·ccc neutro alc:in=ando de manera 

rcspl¡tn~cc~cntl· l:1s c~1~c~:o1·f:1s d~ univcrsali~a<l ~· :1bst1·acci6n. 

De acut..•rdo <1 e~;t.i nuev.i cl~1sificaci6n que no reconoce clnscs s2:_ 

ciudadanos.. cu;_11qu.i.cra ¡1uedc :~cr •..'Xp1 lcit:1mentc propietario 

Je los medios dL' prol!ucci6n :-.· por lo tanto compr¡1dor de la fue.:!:. 

~a <le t.r;.ib:1jo, u '\."t..•nd..:Jor de la misma. Todo L·sto desde luego 

f'ormalmcnt.~, porque 1~ ~1xis resulta mucho más cruJa y revela-

<lora •le la verJaJcrn I·c:1liJa.J concrctn, donde el trabajo cnaje

na<lo Jcvicnc no de la dctcrminaci6n <le la ley -que tampoco rec~ 

nace tal cnr~ctcr-, si110 fund:11ncntalmcntc Je su papel respecto 

a los medios <le pro<lucci6n. 

Por otI·a parte, el ollrcro, en rclaci6n con el producto de 

su trabajo t¡imbién se encuentra enajenado. ''Su producto se e!!. 

frenta a él como <llgo cxtraf10, como un poJcr independiente" de 

Ver al respecto el análisis que hace Graciela &m.susan en su libro La 
atl uisici.6n <le la Fuerza del Trabaio asalariado 5u resi6n JuríaT'= 
.cJ-..p~ 1.i.~: 2o0 :r la Uruvcrs.lL a J\ut·onoma Metropolitana. M xi..co 1982 
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é1. '"El product:o <lcl trabajo es el trabajo que se ha plasmado• 

materiali::.ado en tln ohjeto, es la objctivaci6n dc1 trabajo ..• 

Esta rculi::.aci6n del t:rahajo como estado ccon6mico se manifie~ 

ta como la priv:1ci6n <le realidad del obrero, la objctivaci6n. 

como la p6r<lida y la csclavizac~6n del objeto, la apropiaci6n 

como cxtrafiamicnto como enajcnaci6n'' .!..il. 

En erecto, a! ohrcro se le presenta el producto como algo 

ajeno. Si el pro.Juct:o cr:_i su rcali.zaci6n, el premio a su esfuc.!: 

zo, ahora s61o rc¡1r1..•sent<-1 el rcciho, el comprohant:c de pngo n~ 

::.a <le tr<.1bajo. La venta de su fucr::.a Lle trabajo ~vía salnrio-

resulta esencial p:1r~1 la rcproducci.6n <le Cst:a y par:i la propia 

mental, pero en otro sentido para el capitalista que la util~-

::a para ]¡1 pro<lucci6n y pur lo tanto p~r.i la cxtr.'.l.cci6n de 

plusvalor. En este orden resulta obvio que es el obrero cole~ 

~ivo, el obrero genérico, el que Verdaderamente importa al cm-

p-i·esario. 

Por otra parte m-1 cut ras más J~posita el trabajaJor su 

energía en el producto, mfts ajeno y poderoso se torna éste y 

el ambiente lobor¡1l que lo rodea. Al perder el producto crea-

~/ Marx Karl, Manuscritos ... , p. 75. 
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do por 61 -como obrero individual y colect:ivo-~-m6s pobre se 

vuelve él y su mundo int:cri
0

or. menos se pertenece a sí mismo" 

Q/ debido a que queda despojado Je su crcac.16n ns.f sea ésta 

parcelari¡¡. No es (~1 quien d3 dcsti~o a ~u pru<luct:o, sino 

aquel a quien h¡1 enajenado su fucr=a de trab¿1jo el ~¡tic decide 

el rumbo <le nc¡u8l . En el caso 

de nucstr;l lcgislr1ci6n el art. 135 lo contcnipl¡l f'racci6n 

I I I . En ella se ¡1roJ1ihc a los trabajadores sustraer de la cm 

presa o cst¿1hlccimicnt:o 6tilcs de t:rah3jo o m¡1tcrJ¡1 p1·ima o 

elaborad:1. 

bajador de conCian==1 <lcl q11c se ocup;1n }¡¡S leyes l¡tboralcs-

también 

de su pro11ia alicnaci6n. ~sta se cncucntr3 ascnt;1~a en <los 

niveles: por un:1 parte,. 1:1 'l.·cnt.:1 Lle su :íucr::::i de trabajo -mtís 

intclcct:u;1l que íf!"ica- compleja ..!...Q.I_ Bllo nn significa que 

lS/ 

~/ 

Loe:. cit. "La cna.icnaci6n de obrero en su producto no s61o signiíica 
que :su t:rab<i.tc se conVJt.•rt:c en tm objct:o. en tu1.'..l c..xlstcncia externa. 
sino que cst.a cxist:encia se h.:lll.:I íucr:i de él• es inUcpcndicntc a 61 }~ 
ajena a 61 y rcprcscnt:;:J frente a 61 tm poder propio y sustantivo• 
que la vida i..¡uc el obrero ha in.Fundido ;11 objeto se L'TlÍrcnt:a a él co
mo algo cxtr.-lfio y host:il". Ihid. p. 76 
"Así como en la sociedad burg<.JCSa • un general o un banquero dcsanpefian 
un papel prominante y el hnmln·c sin mfÍ.::. ni m<'.Í.s un parcl muy dC"Slucido. 
otrn 't"1.nt:n c-c11~;c .. 1•<.uf <.:'')11 '-'l. t-rJ!J,1jo humano. Est:c es gasto de la fuer 

~~u ºJe t:~~b~~~ª;;.~fL~ ~~~~~~~~~~c~t.~~0 ~u t~~:i~~~~~c c~~~"L;l ~in E~~=~~c 
ter Lle t:rab.:1jo medio simple varí:i. por cierto. Se&'Ún Jos diversos paí-
ses y (~r-oc...1s cult:urulcs • pero cst!Í daUo por ltrla sociedad det:cnnina<la. 
Se consülcr;i que c.:1 tr.:ibajo m6s complejo es igu..11 s61o a trabajo sim -
ple pot:cnc.iado o más bien multiplicado. de suerte que unn pequeña can-

~!*d &~~l ~ r~1 g~j~:1~~~~i ~j~o~~ttf vf.~f. ª I ~nEd~ª~f~~l~(~x~f. t: ~~~ª~!r-~t~ple" 
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su mayor pago no produzca plusvalía, sino que al contrario. pr~ 

duce m5s que el dcsgnstc do ln cncYgÍa l1umnn¡1 menos calificada 

En ot:.ro plano. 1..."l relativo a la Jistorsi6n mental que su -

fre en relación a ::e-u p1·upia ... ~n.1_ic1L . .1....::ión hah1·f~1 que scfi.:ilar que 

el trab=:ij.-i.Jol· de cnnfi.1n::a t icndc :l idcnl i fic.-irse ce<n los int.e-

U.el p;1t n';n. ~11 objetivo 1Ílt1mo, o por lo menos general -

mente su ilusión es llcr:.ar a ser t;:1mbién c;1pitalista, aunque es 

to no deje de ser en la mayorfa <le los caso:s un sueño casi sie~ 

El traba_¡ador nu Ji recto no s61o le sirve al 

pat:r6n sino que su nsccnso en la pirámi<lc administrativa hacía 

los puesto~ cl.1vcs del organi~1·ama <le la empresa, se encuentra 

dctc1·minado en ~lt:im:1 instancia:. con la mayor y mejor explota -

ci6n de las fucr:::as de t.rabajo contratadas que le toca -fiscali -

_!2_/ "Pero si• por su contenido la: direcci6n capit:3l is ta tiene dos í"i1os ... 
De lllla partc 9 un proceso social de trabajo par3 1a crcacj6n <le un pro
ducto y de ot: rn pa rtc \.U1 proceso e.le valori z.nci6n Uc capital , ¡x:>r su 
íonna la Uirc(.;ción_capitalista es una dirccci6n ~tica. Al desarr~ 
llarsc la CtX:lpcrac L6n en gran escala. est.e <les¡XJt.ismo va prcscntanl.10 
~us fonnas pccu1inrcs y cat7!cterí~ticas; primero,. tan pront.o como su 
capital alcanza un límite mínimo. 3. p...1rtir del oial comienza su vcnla
<lcra producci6n c.-:ipit:nlista,. el patrono se L--xime <lcl trabajo manual; 
luego,. conrra la -funci6n <le vigilar directa y constantemente a los 
obreros aisl.:ll..los y a los grupos <le obreros o. tma categoría csr.ccinl de 
obreros asalari~11..los. Lo mismo que los ejércitos militares• el ejérci
to obrero p..icsto bajo el mando del ndsmo capit.al ,. rcclrnna toda t.ma se
rie de jcícs (<li n.:ctorcs,. ccrcntcs, TJ1anagcrs) oficia1c~ (inspectores, 
forcmcn, ovcI·lookcrs,. capataces,. contramaestres),. que <lurantc el pmc~ 
so <le t:.rabaJO llevan el mando en nombre del capital• la labor de alta 
djrecci6n y vip.ilancia va reduci&ulosc a su -función específica y ex.el~ 
siva .. _ El cconomistn identifica y coní-undc la funci6n dirigente _im -

ii~~ªs~~·~/f"! ~~r~~t~;~r2~~e~r~~~~~a~Y!~~ i~o ~~ ~~~~~j~nia~6~f~~~ J~e 
este p1oct...::::.u. i.l capitaJ.i::.>~...l nu <....':> t:al c:1pit::-;.] ist:.i "[Y"'r ~~c-r director 
industrial 9 ~•inu a1 revés; es director industrial po1· ser capitn.lista. 
El nl to mando sobro:.: la indu..st ria se convierte en atributo del capital, 
como en lu época feudal cr<m atributo de la propic<la<l territorial 9 el 
alto mando en la gucrr3. y el JX>dcr judicial. M.arx Carlos "El C3pital" 
Torn:> I,. EcL Fondo de Cultura Económica,. México. 1976,. pp. 267-268. 
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zar, aún cuando é1 mismo pierda de vista que su trabajo como 

ha indicado. rc<litL16 al capitalista t1n plusvalor mucho mayor 

que el dejado por los trabajadores directos. Algunas veces la 

alien3ci6n mental del trabajador indirecto termina cuando es 

despcc.liJ.o .Je la empresa .!..-ª.!. Es s6lo entonces cuando cobra co~ 

ciencia de su situaci6n. Es en estos casos cuando su Ínti-

mo se rchcla, así forma pasajera cont:ra el modo <le pro -

ducci6n en el que ha }¿1J1orado. 

3. La esencia del Trabajo Enajenado y el Derecho Laboral 

De t:.odo ln ~interior ~e dc:-:prcnde que el si~rcm.:i act:ua1 de 

producci6n .Je los bienes materiales en el muntlo capitalista 

tá discfta<lo pa1·a opcr¡1r mayorit:.¡lriamcntc con fuerza <le trabajo 

enajenada (cuyos poseedores a su ve::. se cncontrar:ln alienados 

en todas sus maniCcstacionrs) y qt1e este l1ccho social se cnctie~ 

tra protegido y sanciona,lo ¡1or el derecho ¡)ositivo. Asimismo,. 

se puede cor1cluÍr t¡uc gcncralmcnLc 1~1 Joct:rina jurf<licil se h3 

~ucdado en la supcr~icic al =1n~1lizar este problema; esto es,. 

que s61o lo ha examinado desde un punto de vista sin proCunJi -

18/ 

en su esencia interna. 

En efecto,. la casi totaliJaJ <le los tratadistas laborales 

V. gr. cuando c1 hijo del dueño <le 1a empresa termina sus estudios,. dlgn 
mos de udministrnci.Sn y desp...iés de ser entrenado incluso por e1 propio -
trabajador indirecto pnsa a ocupar su puest:o,. despla=.án<lo1 o. 
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a1 ana1izar 1a naturaleza del contrato de trabajo -base y funda 

mento del trabajo enajenado- se han concrct:1<lo a tratar de 

centrar una analogía con otras figuras jur(JicJs. As Í. por eje~ 

plo se ha scfiala<lo que se t1·at¡l de VJri:1blcs Je los contratos 

de sociedad. de arrendamiento o mandato. 

Pocos han si<lo en realidad, los j11ristas L\Ue han acere~ 

do a la c~cncia de las relaciones laborales. lJno de los pionc-

ros en este scnti<lo fue sin duda Franccsco Cornclut'ti • quien a 

pcsur de que s61o se octtp6 incidentalmente <l~ estudiar el 

trato de tral1ajo, apo1·t6 conclusiones importantes que h¡1n ayud~ 

tu al es 1 ~1 bll 1 -i 1 L--~~ 

El reconocido proccsalista italiano, profesor <le la Unive.E_ 

sidad de ~1i1An, scfir1l6 que traJicionalmcn~c lil doctrina había 

sostenido c¡uc se tr:1Laba de un contraLo Je arrendamiento. ln 

equivocación sin e1nbargo consisti6 en que no ~~ h:1bía sabido 

distinguir la cncr~f;1 Je su fuente. "El obj cto del conL.rato no 

es la ~ucntc Je energía. sino la energía misma, y esta no puede 

ser objeto <le arrc;1<lamicnto pues en el contrato de arrcndnmicn

to debe devolverse l¡1 cosa recibida. lo que no puede ocurrir 

con la cncrg:ía ... rccihid.:t'' 191 . En tal sentido. en opi-

12_! De la Cueva Muria. Derecho Mexicano del Tr.iba io 9 Tomo I. 
~léxico. 1966 p. 4~8. 

PorTÚa 
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ni6n de Carnc1utti, se trata indudablemente de un contrato de 

CO!flprnvcntn. " 'Responder ciuc C"1 trnhajador conserva su fuerza 

de trabajo y que solnmcntc concede el goce, es confundir la 

energía con su -fucnLc; lo que queda al trabajador es la fuente 

de su encrgfa, esto es, su cuerpo mismo; la energía, sale de 

él y no cnt ra más• " .?__QI. 

El propio ~t~1rx ;11 hnblar sobre el producto como resultado 

del proceso prciduct ivo sefial6 "lo que se compara con el valor 

del producto es el valor Je los elementos productivos consumi-

dos (cntr<.· los qu1._• se cncu1..•nt:ra la :fucr::a de 'trabnjo), en la 

formación del \.·;1Jnr· dL' :11¡u<-·l··.::i;_ 

En opini6n de Carnc:-lutt:i, se coníundi6 la prcstaci6n que 

el contenido Lle la obligaci6n contrafd~1 en el contrato, 

con el objeto ~le 1¡1 prcst;1ci6n, es decir, la f~1cr~n de trabnjo. 

En todo caso, como ya lo l1abfamos mencionado, no puede tratar-

de un vcrUnUcro contrato dt.::biJo a que ''La voluntad .•. cst!!_ 

ría viciada por hahcrsc expresado bajo el imperio <le un estado 

de neccs idad" 221
• 

20/ 
2T/ 
TZ/ 

Por otra parte. si bien la venta de la fuerza de trabajo 
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entraña la posibilidaJ de utilizarla, su objeto es ese, su uso~ 

Cubría scfin1nr que el dcre~ho positivo moJcrno dispone como co~ 

trapnt·tidn al snlario. la sola posihil idnd de disponer de tal 

energía. En el caso mcxic¡1no, el articulo 58 de la ley rclnt! 

va determina lo anterior al alirmnr que "jorna<l~1 de t:rah.:ijo es 

el tiempo <lurnnt:c el cual el 'tr<lbajador cst.'Í a disposici6n del 

patr6n para prcst.=ir su trah:t)u". 

Cabe mcncion¡1r· LJUC ;tl cstipulnrsc esa simple posihili<lad, 

el trabajaLlor 11ormalmer1tc prescinde <le vocaci6n, y de su 

propit1 rc¡1Ji~aci6n. De nhf que como dice Mai-x, "no se siente 

bien sino .'.l <li~gu"'tº~ nP dcs•1rr0Jl;1 ::.u::'; librt...'S energías rísi -

cns y cspirit:11;1Jes sino que mur·tiric~1 su cuerpo y nrruinn 

espíritu".:;__;:_/_ Su tr:1hajo se ha convc-rt:ldo solo en causa de 

su sust:cnt:o, no ~-a en StJ pi·o¡1i:1 real1=:1ci6n. ''En este .s cnt ido~ 

el traba jo y~1 nn es qna ex pre'.> i6n de su per.'.:>onal 1LL.1d sino alp.o 

que se l t.: ha impuesto'' ~/. Y~1 no rcul i;::i su capaci.Jad de pr~ 

ducir \'~11c1 r1...·:..;; de u:-:o '-lllL' i..._1 s<1<..1:.Íaf;111 p1..~1· s..._:_.. sino que tal e~ 

p:ic id ad SL' h;1 cos i fic:1do. Ya r10 percibe su t:ral1:1jo y los pro-

Uuctos por él el :-1bo rudos las f p;1rclalrncntc)dcntro del pro-

ceso <le t1·abajo co1no algo propio. El t1·abajador pi·oducc mcr -

cancfas pero no las posee si, no determina su destino. lo 

que rc...!un.J.1 ,1 ~·in ....!1..: CUt.!nt..;..is en 4_UC la pror1 cd;1d príva<la de 

23/ 
24/ 

Marx K..-irl. ~fanuscritos ••. p. 78 

~<l ~-a~~nJ~n3~ ._~~1 t-i-i~';;~'>a°"ETin-"'~;';~-ii~T.n m;;;ª-T~-i'~";~'-'7-'-' m<~~'-'Tiio:ji--=-¿;~j-ó-===~=~=~ 
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1os medios de producción en gran escala no sea sino consecuen

cia de1 trabajo enojenado. 

Todo lo anterior sin crnbargo. queda cntrevclado en el de

recho positivo. En el 111ismo s6lo se regula, ilparccicn<lo encu

bierta, la cornpravcnt:a <le l.:1 ru·cr:::a de traba jo, su 

prcsc.in<lcnci,a,. así como l.:1s rormas de urµ.:1ni:::aci6n qUc genera 

la lucha de clases (o de intereses c011t1·¡1¡1ucstos) )" el cncauz~ 

miento legal que se J~t ~1 ).:1 rnism~1 :-o.1emprL' dL'nL1·0 de los propios 

límites dL'l :-..i:::.tcma imper:1nt:e. 

miento se llcv;1 ;1 c:1b(1 su!Jr·cptici:1111cntc, no 11rccis¿1111entc Je 

una mancra m.i~¡uia,:éJ1c.:t, .:c.inu m~Í~; h1en como producLo <le Ja idc~ 

logí.:1 _iuridic~t domin<1nte, :1ún cua11do la esencia misma <le las 

relaciones sociales .Je pr11ducc.1ón 

cnaj cn.3.ción y cxplot.'.lc.16n. 

sean fi11almcntc sino de 
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CAPITULO IV 

DISCIPLINA Y REPRESION LABORAL. Sll ESENCIA Y ENTORNO 

1. Inducci6n e Implantaci6n de la Disciplina Labora1 

La socicda<l. como se snbe. par¡' poder rcpro<lucirs0 necesi

ta de un orden t\UC regule }¡\S divc1·s:is relaciones LlUC se Jan e~ 

trc los sujcTos que la integran; ese or<lcn¡in1icnto se ''uelvc im-

pcrativo pur lo menos formalmente mediante el dvrL·Cho. Este. 

finalmente cncau::.a y nl•nna rcl ac iones l\llC S<...' ~lan vnt rv l:is divc~ 

sns fucr::.,1s su1.::ial1._·,.; que SL' ~:··ncr:in ('Tl 1:1-.c; ~c:C"i<...·d:i,Je:-; l-:is"L6ric~ 

mente dadas. Ln rei.•l;1nH. .... nt:1ci6n jurfdi'---;1 rc·gul<t el L·jerc.i.cio Je 

los dcrc...•chos suhjeti,·u,,; t.:1nto i.11dividt1;1lc,,; (._·nmt.., Sl1Ci:1lc~. san -

clonan~ln el inc11m1--l in1i en to Llt..· la norm:1t J\' id.i•l -1uc ·,t..' ~:cncra co-

.\~~í. :1dVL'rt imo-·. ¡1p1· ejemplo. 

ci6n~ es dc1.:i 1· HL·cc.sita d<...· l.t "hcn ... 1ici1»n" L';t:1L•1l p¡11·a c:;1usnr 

efectos juríJicns; _!/ il ~~u ve:-., la ht1L·l1::i 11e ... ·v::-.1t:1 1:1 aprobaci6n 

of"icial p:1ra ~cr lÍcit.a. 

el cont.rol Ucl movimiento ub1·erD lcgit im:1dl-l ,t ri_inr!._ la futura 

F.n MGxico, en el caso de los sindicatos fC<.ler;1lcs, C'l rL:g1stru lo otor
ga la SL· .... -rctnrfa de Trabajo y l-'revisi6n Socl:il. l\..,r ln nue toca H los 
Sindicatos Local e~~ si bien el registro lo utuq~•; 1¡1 Junta l.ocnl de Co~ 
ci1iaci6n y Arbitraje, la decisión ln toma c-1 rrv~idcnt:<...~ de lri junta, 
es Llcci r, el representante estatal; a este voto se sum.1 s implC'JTlente 
cualquj era <le los otros representantes. l'or otra pnrtc ~ la praxis nos 

~~s C.:r~~~1Í~~ e~~. re~~ 5~~~P~~\~é~~1~~a5 ~c~~~~n 1~0 h~;º r;:\1;1 i ~~~ ~~~~~e~ 
to obrero en los Úl t. irnos :>O nfios. 
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represi6n obrera al 1nnzar previamente a 1a ilega1idad a los 

grupos de trabajadores que no comulgan con la 1Ínea po1Íticn e~ 

tatal y sus consiflnas. 

Lo anterior no significa que el orden jurídico necesite 

forzosamente para su cumplimic11~0 <le la sanción represora. Si 

así ocurriera. la lcgit:imidaú Ucl Estado se iría rcs~1uchrajando 

cnraz6n directa <le la aplic¡1ci6n de tales sanciones. ne ahí 

que se h¡1ga necesario logr¡11· el consenso por l;1 vr~ ideol6gic:1 

En la pr;:J.Xis no ~--e da una scparaci6n absolut¡1 cnt re canse.!!. 

so y cocrc~6n en Lo.Ju c¡1~u el c4ui 1 ibrio d1..~ ;unbos C'l que lo-

gra la hcgvmunía. !'ara poder 11 cvar a cabo el procc-so product..!_ 

vo <lcntru de lu empresa. 1..·s requisito sine qua el que e-xi s -

ta 1..!.isciplina <lcnt:rn del cent.ro de trab<.tju. Sería impensable 

el ~uponcr que sin t._•st.c on.Jen pud.ie1·a cune rcla r~:;c.· el t rah<1JO co 

1cct.ivu. 

Ahora bien, en el control disciplinario de la empresa en -

centramos los dos matices del orden jurfLlic0 y¡t ~cfi¡1Ja<lo: el 

represivo y c1 idcol6cico. Por lo que co1·1·cspondc cspccííica -

mcnt:c a la acci6n represiva~ el orden jurÍ<lico CUJT1plc en el pr~ 

ceso pro<luct.ivo cupitalist.a una tunci6n ~~ ¡11·.in1c1- ra11go. Es 

gracias a ln sanci6n co1110 se Jogr¡1 en gT-:tn medida la discipli11a 

en c1 centro de trabajo. Como ~e ha scüalaUo es ••justamente 
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trav6s del derecho. como la clase dominante posee los medios 

para obligar a los demás. "La sanci6n laboral en sus distintas 

modalidades¡ penal, administ1·ativa, o disciplinaria propiamen

te dicha, cman;o .Je lo jurídico" ~/. 

Por su parte, 1.'.l acc16n idcol6pica taml1i611 cobra una gran 

importancia en el control disciplinario. Su objetivo es lo -

grar el consenso Je los propios trabajadores par¡1 alcanzar el 

fin deseado y po1- lo tanto l¡1 p1·0Juctivida<l sin necesidad de 

la aplic¡1ci6n de }¡1s medidas llisciplinarias. A ello se aboca 

en la cmp1·c~a mollcrna unu Je las nuevas ramas <le la Psicología 

"e i en t f f i e ~t" : 1 a industria. 

Este t.lpu Uc acciones l"("C.'.lcn t:::int:o en los propios traba-

jadorcs directos como en ¡tc¡ucllos que han ~i<lo encargados de 

implc1ncntar la <lisciplinn dentro <le Jos centros Jo trabajo: 

1os trabajadores intlirectos. es decir. los trabajadores de 

confinn::a. 

Los trabaJu<lorcs inJirectos ocupnn un p3pc1 fundamental 

1a implantaci6n <le la Jisciplina dentro <le la empresa: 

sus funciones <le dirccci6n. inspccci6n. vigilancin, y fiscal~ 

zaci6n del proceso de trnb=ijo en los tErminos <le la ley labo-

I:_/ Larrafü1ga Edu:-ir..Jo. El Control Disciplinario en la Empresa. 
nos Docentes U.A.M. í\icap::>t:;:<!lco,,. Mcx-i.co 1984 p. 27. 

CUader-
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ra1 vigente, (Art. 9) ~/ resultan esencia1es para 1os fines s~ 

ña1ados, e11os son precisamente los encargados de instrumentar 

la disciplina laboral. En sus labores encontramos tanto la a~ 

ci6n ideol6gica como l¡t represiva. En rclaci6n n la primera,,. 

debe sefialarsc su idcntiFicaci6n psico16gica con el patr6n y 

sus representantes dentro del centro de tr¡tbajo a los que tra-

ta de imttar, no obstante c¡uc estos 6ltimos no son rinalmcnte 

sino tr¡1l1:1j:1<lorcs igu:1lmcntc subordinados. asalariados y que 

tambi6n generan plusv¡1lÍ:1 a6n cu~1n<lo ¡1icrtlan <le v1st;1 la 

cia Je su rclaci6n laboral. 

pena a su <lcsobc<licnci¡1 o indisciplina }" otras sanciones cante 

nidas en lrt I.cy y en el Reglamento Interior Je Trabajo estos 

empleados tienen una punici6n extra que se encuentra v~nculada 

con sus runcioncs discipliriaria~: la pé1·<lida de la conCianza. 

que en el caso <le ~16xico da lugar nl despido justificado a mc-

que el trahajado1· .Je con.fi:1n.::-.a httbie~C' sidn promovido en 

~n puesto de pli1nta. e11 cuyo caso volverá a 61 salvo que cxis

t~era causa j11stirica<la para su sep3raci6n ~/-

~I 

~/ 

Por lo que se refiere a los t:rab.:1jadorcs directos. la do-

Como se sabe. existe otro tipo de trabajadores <le confian::a que tam -
bién ~e encuentran regulados ¡xir el Art. 9. Son aquellos que rcali -
zan trabajos pcrson~lcs del patnSn dentro <le la cmprcs.:1 o cstablcci -
miento. 
Art. 186 .Je la Ley Fcdcr::il del Trabajo. 
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b1c acci6n sefiala<la 1a encontramos en íorma muy clara ambas 

vertientes. En lo concerniente a la acci6n represiva cabe se

fialar que ln lcgislaci6n laboral está impregnada <le nonnas que 

sancionan el <lcsncato al man<la"to pat.1·onal o al Je sus represe!!_ 

tan tes. l>rácticamcntc c11 todos los c6digos del trabajo del 

mundo ¡1parcccn este t1po <le sanciones. La Jcsobcdicncia como 

causal <le despido en ?'-16xico, está plnsma<la en el Art. 47 de la 

Ley Fcdcr¡11 del ·1·rah~IJO. 

Asimis1110, cncontri1mos otras medidas del tipo scfialado 

el Reglamento Intcr101· del Tri1b:ijo v _ gr.: la suspunsi6n del 

trahajo, las currcccionc~ disciplinarias, cte. 

Por lo que cu1·1·cspon<lc a la acci6n i<lcol6gica, como ya se 

mcncion6, el control S(: logra a través de la aplicnci6n de di

versas t6cnic:1s, cnt.1·c las que sobresale la que proporciona 1a 

ya mencionada psico1ogía "científica" en rama inUustrial. 

Los prob1cm:ls que pretende resolver la psicolog.ía"cicntf

fica" en sus <livcrsas r.:im:is son de tipo pol ftico i1.1eol6gico. 

Su objct:i-...:o es lograr el consenso Ce 1.:ts clases <lomin;:i,.._i;1,:-;: 

''La psicología 'cicnt:Íficn' es utilizada como un inst:rument:o 

de 1a política n.1cional" ~/. En est.e sentido, los psic6lop,os 

Ji! I3raust0in Nést:or A. et.. al PsicoloQfa • Idcolop.ía y E..-;cncia. E<l. Si -
glo XXI, México 198-1 p. 3Só "El :1:.tmt.o es cumu hacer pa 1·:1 qué no se no 
t:c el ca1·tictcr P--'lÍt.icu de las cuesti.oncs y h;:1cerlas pasn-r r-"Or cicnt:1-
ficas. Porque si el probl an.a c.:s pal Ítico, :s6lo ¡;o<lr.'Í ser rc~uc>l t:o JX>r 
la práctica polít:ica de los pueblos. Pero si le poncmo-; un ropaje -
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deben cumplir con el encargo proveniente del grupo hegem6nico. 

si bien el cumplimiento de este mandato es enmascarado "<letrás 

de un <liscurso sobre la cCicaci:i t6cnica y un discurso i<lco16-

gico•• !!./ 

En el ámbito laboral. las funciones cncomcn<ladas a la ps2:_ 

colegía "científica" po<lrían clasiricarse en tres niveles: 

Un primer nivel; :1qucl en el que SL .. desenvuelven directa-

mente las relaciones sociales de producci6n. es decir~.=...!...._~ 

n6mico. 1\quí l.:1 labor del psic61ogo act{ia "al ::-.clcccionar a 

a¡1t.it.udcs y uhic¡1r10~ en clctcrmina-

<los lugares <lel proceso de producci6n, :11 elabor;1r tests para 

medir la cfic:1cia Jogr.1<la y la eficiencia poLcncial de los OP!:_ 

rarlos en su tarc;1. al aconscJar los m0to<los más e.ficaccs p::irn 

motivnr 3.l pcrson;1I a aumcnt_ar su rcndimicnt.o, al ocult.ar el 

clim¡1 de cx11lut~1ci6r1 (t1:1cicn~lo mfis psicol6gico ~· n1cnos ccon6ml 

co c1 clim:1 de 1~1 empresa ... ),. al crcaT la im.-1gcn de quc en la 

íirrnél todos •ru1·mamos pari:c dC" una gran familia', c""tc" 21. En 

6/ 
?./ 

'cicntíf"ico', la soluci6n pare:cer.5. corrcsponJcr n técnicos, a especia
lista......:-., que .Jehcr:ín so.tistaccr la d1..--rnandt1 Uc solución ocult~1ndo la pr~ 
ce<lt...~cta del cnc~1rgo''- Loe. cit. 
Loe. cit. -
IGi.d p • .'.>57. El nutor scñ..--ila asimismo, como el P'-'1-C6logo actúa por C!!_ 
cargo "al crL'.'.lr necesidades nrt.if"iciales en Ja ~ente para cst:inrular el 
consumo de artículos prescindibles, at.uncntanliO as-í 1:1 pro<lucci6n y la 
cxtrncci6n de plusvalín al recuperar para el pro<:cso del tn.1hajo a los 
'inad:1plndns', 'clcsviant-es' o 'cnfcnnus' que hub1-cSL"Il s:iliúo i..le él por 
padecer 't:. ras tornos de conduct_:1 ~ et.e''_ loe. ci t:.. 
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esto 61timo consiste la 1lamda moral industrial, que puede dcf~ 

nirse como "la posesi6n de un sentimiento por parte del emplea

do de ser aceptado y pertenecer a un BTUpo de empleados, media~ 

te la adhesi6n a n1cTas comunes y conrianza esas metas" ~/ ~ 

En un segundo nivel; c1 jurí(._iico po1 ftico, los psic61ogos 

actúan por encargo al estu1.ll:1r con ant:iclpaci6n a 1a a¡;licaci6n 

de medidas impuestas a la sociedad (o a grupos concretos), cun-

les de cll¡1s podrÍ:1r1 C¡1us¡1r desco11te11to, :1s1 como en st1 c:iso, 

c6mo canali=ar ést(_• pnr¡i s.:1Jvagua1·dar el sistc-111:1; ¡1ctúan asimis 

mo, ul sugcri1· medidas dcst:inadas al aislamiento cívico <le los 

líderes, agrupaciones e .ide.1s disidentes rPspccto al consenso y 

1a hegemonía dominante, "a1 asL·sorar en 1a red;1cci6n Lle leyes y 

reglamentos :.:.obre la mc_ior manera .Je di [uminar los cunfl ict:os 

que sur~.en nec:cs::1riar.icntc c11ando hay inte1·e~""t..'S contrapuestos y 

los representantes de una cl:1sc imponen ~-.us n•,Jrmas :i. Jos de 

Hlcnur/~1Yl0I'- l'~icolo::. . .:Li !ndu·~t:ri:1l. C.:u· r1md~lJTI('Tltf~c; T<.-éiricn:-:: V So -
cialcs. Íd. I11~""""!\~"""""ie0~ ltl:!, c1t:1,Jo por l.arra11aga Wuardo 
~. p. ~O. "lx1stcn dn.'t..tso'-' m~todo"' para hacer aumcnt.'.1r Ja mor::1l 
TÍlJ:ust.ri..il: a) Mét.odo del 0xperto; hJ espía industrial; c) consejero in 
dustrial, y d) ml>t:odo del problcm.:1 .le los emplc-.·H.los. I..:-1 r{·cnica l.lc•l cS 
pía .il1<lu.stri.al cons ist:c en lu sigui.ent.0: 'se U.a a un c::-...p<.!rt:o cuya vcrrS._.:¡ 
<lera ic:.lenti.<laU no conocen los crnpl ca<.Jos. ni f'.Cneralmente tampoco muchoS 
de los ejecutivos, un trobajo en l.Dl.U f5.brica, bojo el Llis.fraz Uc obrero 
ordinario. Su tarea consiste en ganarse 1a con-fianza <le sus compañeros 
de trabajo y obtener conocinüentos Íntimos sohn_ ... el grupo y SUY. mot:.ivos 
<le queja. F"t:c::.en::.J u.n i.;1.fv1;:..:· c·.:J;l. c·-.t·'")·~ c!:.lt:•~'.-'_ \ ve-e<-;. c---;.n~ lnf"onncs 
no se refieren a ernplü<.H..los espccífico.s, sino que se ocupan principalmcn 
te del dc-'.o;cuhrimi cnt:o de- condiciones illllbientalcs y 1..li f icul tatlcs t:l'CJ"li -=
cas que, en su opini6n, hacen qu1..· disminuya la moral'. ALUh{UL' no ~e re 
conozca, L"'!">tos <lclatorcs tienen [1..mciones <le control y dctt..·cci6n de 11-
c.lcrc:s. Ca.si $lcrnprc sus rt..."""COl!\cn.J.aciont..·S provoc:LI. Ucspidos ror 'causas 
jusLificadas' " Ibid. pp. 20-.21 
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otra" ~/ 

Por Último, la psicología "científica" tambi6n actúa por 

encargo en el nivel espcc{fic:..imcntc i<lco1L'Ígico, n1 rcs0lvcr pr~ 

b1emns en los cc11tros <le tr¡1bajo. en ln escuela, en lns cárcc-

les, en el hogar, en Cin, en todas las instituciones presentes. 

El psic61ogo act{1a asimismo para disminuir los confljctos y 

evitar que los apar¡1t.os rcprcs.ivos rJcl Estado entren en acci6n. 

Hlfn obrero ti ene conr1 ictos con los capataces Uc 1 a ftíbrica; 

antes de l¡t cxoI1c1·aci611, es llnm~t<lo el 11sic61ogo p¡1ra ver si 

resuelve el p1·ohlcma 'por las buenas' y se consiguen evitar 

el <lcspidP y el pago U.e la i tu.lcmnizaci6n" ~/. 

2. El desarrollo del Capitalismo y la metamorfosis de la 

disci11lina l.aboral 

Rcsultn importante scfi;1lar por otra parte, que el r6gimcn 

disciplinario c11 la empresa encuentra fuente primaria en e1 

contrato ,Je tr:1l1:1jo .. Gracias a 6ste, el trabajador queda sub-

ordina<lo <lo m¡1norn personal al patr6n y a sus representantes a 

cambio <le un sa1ario _!_l_/ .. Formalmcnt..c, 6stc instrumento jurí-

dico es la 6nict1 r·n=6n por la que el trabajador restringe su 

-f~/ ~~~s~~.i.~S~~~~I~A~c-º!~a~~~-rt_~: t~7 i<lco1ogía es el cemento necesario 
- para 1 a cohcs i6n U.el edificio social" Loe cit . 
.. !.!/ Art. 20 de la I.cy Federal del Trabajo. 
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derecho a utilizar libremente su tuerza de trabajo poniéndoln 

a disposici6n de qui en Ju compra, "sin que aparentemente <. .. xis-

tan rclncioncs de dependencia prcvin a dicho contrato entre 

los sujetos que 1;1 Corm¡1n. Expresa como t.al, l:i rt_•laci6n Uc 

poder ent.rc el patrón y el tr:1hajador, .:1unl1ue t... ... nmascar.:1 las 

causas por lns CJUC' 

intercambio" _121. 

establece cnt_re nmbos una rel.:1c16n de 

1:1 cont: rato de t rab;1_io rcCl cja 1"a relación 

<le poder que se t .. :st:.ablece 1..•nt re el pat. r·6n ?>·/o sus r·cpr1..•st_•ntan-

l:n el t:;1pit.:ilisr:1u, v~tt· poder t..•_¡ ere e 

básicame,_·nt.c .Jentrn del hor.:iril1 de trabajo contr.:1taJo; {tiempo 

productivo del oi>r·ero) si bien 

capita1ist.::i ext:lendt:· t..•l poder dc-1 p.:1tr6n ''snbrc l.:1 t:iem;>o im -

product1\..o Uel obrero''. 1·n el L'SCl.'...1\:ismo ror el contrario~ la 

rclaci6n de poder est.;Í si e1•1p1·e pres en t. e ""tanto .Jc_·nt ro cumo f"u~ 

ra del procPso productivo'' _!.:._~!. 

Ln r"-ié.;'\.1co, ,, p:1rt1r de l~l70 se rcgu16 en la ley, .::.11 la<lo 

c.Jcl contrato de t.r;'.Jb<1_10, 1;1 rel.'..lci6n de trahaj.._,_ Con cst.o se 

rcgJamcnt.ó la prest.:1ci6n mism:1 y:i. cxlstcnt.L del t.1·at:i:1.10 perso-

nal subordinado sin un prl."vio convenio 4uc la nonn;:i.ra. ne <....,.s-

ta maneta, jurÍdicamcnt1.· rcconoci6 el hc·cho cot.iJi;1r10 

las relaciones lahor:tlc•• M-!.<.ico: la f"alt:a de contrato far -

.!.Y 

r21 

Bcn~~u~an C:r3cie1;i. "Const1ucr-!,·in \' Dc·~.1r:rolJc ~--·l Pc1·1.,--chc T.,;_¡ho~l'"!..'n 
el Obrero Mexicano No. 4. tl Jlcrccho Laboral. 1.:u. Siglo XXI. México. 
1985 p. 36. 
Bcn.sus.:i.n Gro.cicla. ta ;\dqu1~~1c.i.6n de la fuerza <le t:rabaio usalaria
do v su expresión ¡LlríiTícn. idi Lado por In lknvers1dad Autónoma Me 
t::ropolit:ana, tlexicu 1982 p. -z. 
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mal en muchas empresas y negocios. aún cuando en algunos de 

e1los existan contratos co1cctivos que no amparan ~ a to

dos los trabajadores. 

Ahora bien. ¿De d6n<lc deviene en Óltimn instancia el po -

dar que ejerce el patr611 o sus representantes sobre los traba-

jadorcs? ¿E11 l.!611Llc se susccnta l:t subor<linnci6n?. Resulta in-

dudable que c.:st.:1 .Jcriv:::1 en ¡ 1 1·i11,ert.érmino <lcl intcrc:itnhio que 

se lleva 01 cabo (.•ntr-c el rr:1baja~lor 'V el p;-itrón~ c:·s .Jccir,. del 

pago de la fucr::a ...11..· t: rah:::i_lo vendida~ que p,:11"ant.i2a no s6lo la 

rcprollucci.6n de esta y la existencia misn1a ,Jc_•l trah;1jador,. si

no aüemús muchas veces la de su propia f.:-i1'lilia. 

Sin cmb;:1rgo, si 11<..lS adcnt_r·amos m.1s en el problema plante~ 

<lo, obscrvnrcmos que este hecho se cn.cu._-ntra ínt.irnamentc 1ig:::i-

.Jo con otros íactores que lo v1nc11l;1n de m<1nc..·r•1 cusuhstancial. 

1\l respecto? c;1hc mcnc1on;11· que ;1 través de distint.as épo-

c.:is siempre hun esta.Jo presente:-:. t.rt.'S cl1._·mcntos cnnstantcs que 

se conjugan? y hacen posible la prü.Jucciú11 .Je..· hiL•nc:::; materia -

1eS: t.:>l t.rahaj;1dor, los m1._•dios de 111uducci6n ;.· (·! propietario 

de estos que cna_ic..·na a su Í:t\'nr -c•n su c;_1s,1- el sobrctr.:ihajo 

p1·oduci<lo. l.a combi11aciún de estos factL're~ como se..· scf\ala en 

c1 capí.tulo antcri.or~ origin;1 básicamente do!."' tipo'~ de rclaci~ 

nes: una rclaci0n .Je "propic.Ja<l" Lle lo:s mcdiu.s de pro<lucci6n y 

otra de "poscsl6n" o apropiación real, es dec.lr • la fucu1tad 

de poner en acci6n y dirigir el proceso de pro<lucci6n. 
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En el sistema capitalista, el trabajador sufre unn doble 

separaci6n respecto a ambos tipos de rclaci6n. En cuanto a la 

relaci6n de propiedad, el empresario es titular de los medios 

de producci6n, lo Llttc Jcrivn en que el Citpit¡1}ista se convicr-

te asimis1no en flropictario Llcl pi·o<lt1cto, no ¡1sí el trabajaLlor 

tanto di recto in<lirccto, quienes t:icncn que vender su f"ue_!: 

za de trabajo ¡1:1ra suhsisti1·. ''Puesto que consumo productiva-

mente los medios <le pr·o~t1cci6n y 1:1 fticr=;1 de trahajo, el pro

ceso de protlt1cci6r1 1·v;1li=:1 pr~cticamcntc ):1 clcpcnclcncin del 

trabajador rcs¡iccto Licl Capital ~- l1:1cc <lcl capit:1lista el fun

cionario del capt'tal" __:!.__..:!../. 

Por otra p.:irte, existe asimismo en el cnpit:alismo, una r~ 

Iaci6n t.lt..• sep;1r;1ciún en el plano de la posesi6n o apropiaci6n 

real, tod~1 ve:: que a contrario sensu de lo que sucede en otros 

modos <le producci,')n. L'l trabaj3dor no controla plenamente los 

inst:rumc-ntos ._le tr;ahajo (en la 1Íltima ct.apa del si.st:cma mcncio 

na<lo, el t1·~1haj.:i.J0r se convicrt.c un ap6nLlicc de la máquina) 

ni gobicrn.'.l el proceso del mismo fOrPl3 .sohcr3n3. La venta 

y ut:ili::=ic:i6n de su .fuer~=i Lle trabajo es pa1·a el tr[lho:1jador, 

la Única forma <le participar en este proceso. En c-stc sentido,. 

no s6Io los rne.Jios de t:.r;1bajo y el pro<luct:o pertenecen al cap.!_ 

tal, sino que el ob1·cro l¡1bora bajo el control del capitalista, 

que se apropia así Je ''la .función de org.'."1nizaci6n de la produE. 
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ci6n, que se suma a la cxplotaci6n <le la Fuerza de trabajo y a 

la de la acumuluci6n. El modo capitalista est6 pues, caractc-

rizado por un 1-ccubrimiento <le dos relaciones de separación del 

trabajador y <le los medios de prod11cci6n, ~le la misma m¡1ncra 

que el sohrctr;1l1¡1jo pertenece cspont~ncamcntc ¡1] capit¡tlista 

bajo cuya <lirccci0n trahn_in" .!_21_ 

En la normativiLlad, las consccucnci¡t~ tanto <le la npropi~ 

ci6n real como <le lr1 Corm¡1l, se tr:1d11ccn en la subordinaci6n 

del tr¡1baja<lor respecto ¡11 p¡1tr6n y sus rcprcscntan~cs, lo que 

contrario scns11 genera el po<lcr disciplin¿1rio <le estos Óltimos, 

respecto¡¡ ¡1qu~l. 

Por otro lado. habr·ía que scf1alar que f~r:1n parte de la 

normativid¡1J laboral rclativ3 de uso <le 1~1 rucr::.a Lle trabajo 

(jornaJn~ descanso~, v:1c:1cioncs, etc.) ha sir1~ificallo 11n p1·0 -

grc50 importante en rc1aci6n ;11 libc1·:1lismo y 

rí.Jica, en donde la vo:: Llcl p:-it:rón se implinía 

regul:tci6n j~ 

f-0rm<1 3bsolu-

ta de manc1·a in~xo1·al1lc. En t:al sentido 1:i disminución del p~ 

dcr cmprcsnri3l 1·cspccto a la suhor<linaci6n y 1~1 c!iscip1ina l~ 

boral sir,ni ficaron un límit:c "de usar y disponer libremente de 

csL:-t r.icrc;1ncl:1 1
' ~< si bien se busc6 también racionali::.ar el 

uso de la fticr::;t de trahajo a c~ecto ele que 6sta se reproduje-

ra en mejores condiciones. 

15/ Loe. cit. 
Tb/ Bensus~rn Gracicla. Constnicci6n y Desarrollo ..• pp. 44-45 



115 

rn el capitalismo., la disciplina laboral ha illo sufriendo 

una metamorfosis. En t1n principio se di6 un cambio esencial y 

cualitativo en rclaci6n con otros modos de producci6n. A Jifc 

rencia del csclavismo y el ícudal ismo -con una íucr::a de traba 

jo ya libre <le ataduras tanto íclidalcs como corporativas y ya 

contr:itada librcmcnt:c-, lo escn.cia1 cr~1 corre~~ir más que casti 

gar. El <lcspotlsmo del capi't~ll-1~'la y del capat;:1:. se· inscribi6 

básicamentl._~ dcnLrn de la manufactura 'tunto simple, como compl~ 

ja., Uon<lc la disciplina .idqu_1riú un car{ictei· imperativo. Es Le 

rango 1uc diluyéndose poco a pl)Co h:1st:a pa~~.1r :1 un segundo té..!: 

mino Uchldo a que._• í·uc surgicn<lo "la necesidad de una rcpre-;:;i6n 

más sut:ÍJ que (pcrmitic1·a) la rcp1·0Jucci6n <le Ja mcrc;1ncía, 

fuerza <le ~r¡1l1¡1jo, sustituy611dosc la pcn:1li<l;1~1 dircctn por la 

inspccci6n, la obst-•rvación, (y) la custodi:-1'' J..2.I. 

Esto si11 cmb¡1rgo, no signific;1 4uc el casti~o al desacato 

tcng3 sus consecuencias. Estas scr6n sin 0mhargo, de un or 

den muy diferente ;¡ li1S que se prcsent¡1b¡1n tanto en el escla 

vismo como en el c~1pitalismo cocurrc11cial. Ahora impcrar6n 

las amonestaciones, lo~ c.lcscnnsos forzados, cte., pero estas 

sanciones no tcndr5n y¡¡ que ver con la integridad corporal, 

por lo menos no 1orma1mcnte l~I 

17/ 
T!S/ t~l~~~to~~r~~~f;.,~~ tPo~]u~O en la praxis, la reprcsi6n si existe. 

Piénsese en la que se <la como consecuérlcía-dC la orgnnizac.i6n de la 
defensa de los derechos colectivos, sobre todo en los caso5 de huelga. 



116 

El mando del capital sobre el trabajo se inicia desde e1 

principio mismo del capita!ismo. El capital personificado, .. cu.!_ 

da de que el obrero ejecute su t~abajo como es debido y con el 

grado de intensidad adecuado" J.2.1. 

En esta Epoca, el capital mantiene una rclaci6n coactivas~ 

bre los trah¡tja<lorcs a los que impone una mayor cantidad de tra-

bajo del que "prcscri be el esLrecho ámbito de sus propias neces!_ 

Jades vitales y en cu~1nto a productor de laboriosidn<l ajena, en 

cuanto a succion¡t<lor <le plustrabajo y explotador de fuerza de 

trabajo, el Ciipitnl excede en cncrgí~ a todos los sistemas de 

pro<lucci6i1 ¡11·ccc<lc11~cs basados en el trul1ajo <lircctamcr1tc compul 

~_?_Q/ 

El capital empieza a subordinar al tral1ajo en las condicio-

laborales que "hist6ric.:.11ncnt.c cncucntru" 211 . En t.al scnti-

do no modific¡1 al momento el mo<lo de pro<lucci6n. El plusvalor 

lo obtiene al principio con la simple prolongaci6n de la jornada 

laboral, es decir no cambia sí el modo de pro<l~1cci6n imperan-

~e. 

En estas primeras etapas del capitalismo, el poder de mando 

del capitr1l sobre el trabaJO hace presente sólo como resul~a-

do "formal del hecho" <le que el trabajador en lugar de laborar 

19/ 
TI! 
=1 

Marx K.._¡rl. El Ca pi tal. 
Ibid. p. 376 
~cit. 

Ed. Siglo XXI Tomo 1 Vol I p. 375-376. 
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para si mismo,. 1o hncc para el empresario y en consecuencia. 

consciente la disciplina que le impone. 

la coopcruci6n,. el poder del capitalista 

Con el surgimi cnto .Je 

convierte en un re 

quisito .sine gu:1 non para 11cvar a cabo "el proceso laboral 

mismo" 221 • En ese sentido,. las 6rdcncs <lel capitalista o sus 

representantes en "el campo <le la producci6n se vuelven .•. tan 

indispcnsahlcs como la~ 6r<lc11cs del gcncr:1l en el c:1~po de ba

talla" 23 1_ 

J.a <lirccci6n cjcrci<l:t por el c¡1pit¡1]ist:1 y sus rc¡1rcscn -

fica y consecuente de 1.::t naturaleza intrínseca del carfictcr so 

cia1 <lcl proceso <lcl trabajo mismo,. sino que es a la vez íactor 

básico de la cxplotaci6n <le tal proceso, c0nJicion~1<lo por el 

antagonismo <le opuestos r•reser1te ent1·c vl Cilf>ltalisLa y el obre 

ro. "A 1.::1 par <lcl volumen de los medios de producci6n, que e~ 

mo propicJ¡1J ¡1jcna se contr¡1ponc ¡¡] as:1lari.::1do, crece la neccsi 

dad de controlar la utili::aci6n adecuada de los mismos".~ .... :!./. 

En el <lcscnvolvimicntu <le la cooper¡1ci6n. el despotismo 

ejercido por el capit¡1l sol1rc el trabajo va tomando nuevas ror-

22/ 
TI; 

24/ 

Así conio en un p1·ir1cip10 el capitalista se desliga <lel 

Marx Karl. Op. cit. Torno T Vol TI p. 402 
Loe. cit. "IoJo t. raba io di rectamente social o col cctivo • ef<..-ctuado en 
gran escala, requiere Cn r.iayor o menor medida una dircccl6n que medie 
la annoní.:i de las ac't.ivi<lJ<lcs individuales y ejecute aquellas luncio -
ncs generales derivadas del movirni cn'to <lcl cuerpo product 1 vo total• 
por opos.ici.ón ~11 movimicnt:.o <le sus 6rganos separados". Loe. cit:.. 
Marx Karl. Op. cir. Tomo I Vol. 11 p. 402 .... 
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trabajo estrictamente personal, ahora va dcsatendi6ndose poco a 

poco Je vigilar de ~ancrn dircctn y constante a los trabajado

res directos, transCiricndo esta ~unci6n a un nuevo tipo de 

asalariados. los trabajadores inU.ircctos_. l1oyconocidos jurídi

camente como ya se scfta16. como trabajadores <le conI'ianza. 

La mant1f;ictur:1 propi:imcntc <licJ1¡1 no s6lo va sometiendo 

los obreros antes at1t611omos, ¡11 mando y :1 la disciplina del ca 

pi tal, sino que- ademtis v¡1 creand0 gra<lacci6n j cr<Ír.9..!!ica C.!!_ 

trc los obreros mismos 

Con l¡i. Jl.._':._;¡1<l:1 del m;1quinic;1·H1, el Lr:1hn_i0 de :.;upcrvisi6n 

técnic:1 dentro ¡_].._. la f.1ctorf~1 '.:>e multiplica alc;:1nz.an.Jo hasta 

las Últimas ~cccioncs dt,_• 1;1 misma. Sin c1nb~1rgo, c11 la nueva 

''ííibt·ica autom:.ític:1'', el tlhst_;Ícl1lo f\1ntlamcnt;11 se encuentra en 

implantar la di.~ciplina rvquc:rida p:1r:1 poder hacer que los obr_.2: 

ros abandonen :.u:. "h.ÍlJLtv::-:. ii,c"nst.1nt.c~ ._Jp t r~)bajo e ~ntifi~ 

carlas con };1 rcgular·idad itt'\ariablc del grnn ¿1ut6mat:a" ~/-

Es en esta fase del desarrollo del cnpitalismo cuando en-

contramo~ el an'tcccdcntc m!ís remoto <lcl Reglamente lntorior de1 

Traba.lo: el CÚ<.1.lgo r-~1br11 t.:11 ..:1 que t.:l capit..ilist.:i prescribe 

come., un "lc¡;i~la,lur priv:1do" a su entero antojo, la tiranín 

25/ 
~/ 

lbid pp. 403-·lll-l 
UrC. (t r:1<lucci6n f r:mccsa) Phi losof ie des manufactures Paris 1836 T. 
II p. 15, cit:ido por Marx Karl, El Lap1Lal,---ra:--sTg10XX1, Tomo I,, 
Vol. II p. s1:-. 
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que ejerce sobre sus trnbajaUorcs. "La librel:.a de castigos en 

manos del capata=, reemplaza el l&tigo del ncgre1·0. Todas las 

penas., naturalmt.:'ntc., se rcsut .. :lvt:n t.:ll rnult:as en dinero y descue~ 

t:os del s:tJ¡1rio, y 1 a sagacid:1J. 1 ci;: ::>]:."":":·.·a <.lt..: }u;:. Licurgos f~ 

briles hace que la trusgrcsi611 a sus lc)·cs les resulte m5s lu

crativa,. si cah'--·· que cl~cata~ a l<..1s mismas''~..]_/ 

En estos c61.-!igos !abriles c-mpic=an ¡1 rcgul;1r~c materias 

propias de los modernos rcglnmcn"tos interiores del trabajo. 

Así por ejemplo, se legisla en matc1·in s¡1nit:aria, nún cuando 

normatividad sea cxtrcJTtaUamcnte insuficiente. L~1s disposicio-

ncs se rc<luccn al "blanqueo Uc las pa1·cd0s y algunas otrus me

didas de limpic=¡1, o rel~1~i\·:1s a 1:1 ~·c11t:ilac16n )" In protccci6n 

contra maquinaria pcligros:.i" ~BI_ 

Por utr:i p<:1rt:c~ el pod ... :r d,:1 capital en esta época impone 

restricciones <l Jos t.rah.:1_indorc~ 4uc impiden E._Ontr~i~s~ 

E/ 

28/ 

Jbj ~' p. S 18 "La e::. el nv i trn_I en que 1 ;1 burgucs 'Í :1 m:lnt: i ene s11_i cto nl pro
~ri ai.Io. en ningun:-i p.:irt:c se prcsent:a m!is claramcnt:c a l<-1 luz del 

~~ªd¿~~~~ ~1 d~1~~~~- Li~r¡~brc~:~Ll3c~J~b~~~~ ~~;~1~ ~ti~~i~~ ~~~n~~3o; 
si llega tm par i.lt: minutos de la hora. no se le deja cnLrar h~i:::t:a dcs
fX-H~::, del <lcS:l~"lUlU y ricnlc L'Iltonccs l<! cu:1rta riartc dC'l jorn;1l. Ti~nc 
que comcr~hcbcr y L!L)n;1i r .:1 1:' \·o.: .Je man.lo. f,¡1 dL"Sl)Útic:-i c:u:1;x:1n~1 Jo s:t 
en de l.:i cama y le hace tcnnJnar su desayuno y su almucr::o ¿y qu6 ocLi"=
rrc en la f.'Íhrica misma? ,\,¡uf el f.:1bricante es el legislador absoluto. 
promulg:-i los re.r.1:mtcntns L!l~1·i le:: que le placen: modiíica y ~nnplf.3 su 
cÓU1.~o se~:~:l1n ~C" le .'.U1t:r_ic ~· :ll:::--1{.jt:::> inclu:·rr:'.l en él las cesa~~ r.t:'Ís dcsc.:i 
bel ladas. los tribLm~1les dicen :Jl 1..'hrero: C".omo h.:is concertado vo1Lll1ta 
riam'.2nte c:-;tc contrato. ;:_ihora est:ís c,bJ ig.:ido a cumplirlo._. Estos obre 
ro.5 t..•st.5.n con~l'-:n:-1Jos ~ ~k'sÜc que ctunplL'n 9 años hasta su muerte. a vi-:
vir b:tjo la íén1L1 csri i·itual y ffsica". Engcls Federico. C.it.3Llo por 
Mar ... ~ f.:arl. Loe. cit. :-byorcs ejemplos en las págin;::1s siguientc-s. 
lbid p. sss ---- -
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de 1o que se buscaba, un mejor desempeño de 1os procesos de tr~ 

bajo. Para fundamentar su ~ccisi6n, los patrones adujeron que 

tales medldas se tomnhnn p3ra dcfcndc1· la productividad. Tal 

:fue el c:nso de l.:1 rcgul.'."lci6n del .Jcsc.inso p:tra tomar los alime.!!_ 

tos que sólo era ;::1cept:nUa en algunas ramas ~le ln industria 

lu dedicada a ln imprcsi6n de "p;tpclcs .Je cmpapc1ar", pero 

en otras CCP.10 J¡¡ de pt1ntj]Jo,s. "Los fo.hricant:c~ de este r~unc 

cmrleados y l:! divcrsid;::1d Je los proceso::=. :1 que cr.:in sometidos, 

ucrmitirfan, gr.:t'\·es pérdidas, que se <lctuvicra súbit.ame!!. 

te el tr¿¡bajo :i lns hc..r.:1s <le comer" 29 1. Finalmente aceptaron 

implc1nc11t:a1· el ~csc¡111so scfiala<lo, rt.'conocicnJo <lespu~s que la 

productividad no s61o no había bajndo, ~i~o que incluso se ha -

bía incremcnt¡1do. 

Durante cst;1 etapa del capitalismo~ el poder del patr6n se 

llega a fracturnr al no cumplir les trabnj:1Jorcs cab:1lmcntc sus 

6rdenes; esto Cuc como consecuencia Llel gran csFuc1·=0 <ísico 

que eran somctiLlos ~lurantc cusi toda la scman~1; aGn cuando apn-

rcnten1cntc el rosqucl1rajamicnto de Ja ~isciplinn en el trabajo 

se debía a hábitos i rregul arC>s <le los obreros mismos .I:!:}.J. Este 

fcn6meno se pr~s~nt6 soh1·c to<lo en it4t1cl]n~ C¡1ctorías en LJUc el 

pago <l~l Sillar10 c1·;1 por t1ni<lad de obra (a destajo)~ y en donde 

29/ Ibi<l p. SSO 
30/ :-tarx t...:1rl. El ~o.pi tal~ Ed. 5'iglc X'\:I. Tomo 
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el tiempo perdido durante un <lía o toda la semana podía rccup~ 

rarse laboran<lo posteriormente en íorVJ:t desmcsura<la o por la 

noche. "En los alto::; hornos por ejemplo 'hacia el íin de serna 

na. se prolonga muy conslder:1hlcmcnt:c la dur:1ción del trahajo a 

consect1c11cl¡l del }1~blto LiC los obreros ¡¡ LICscans¡1r los lunes y 

en ocasiones durant:c t:odo el ma.t·tes o p.:irt:c de 61 •• }...!..1. 

métodos c111bn .. 1tccían ;1 los (lhreros ;1dultos ?--''':irruinaban :1 

cornpaficros jóvenes y co111p¡11lcr:i:;'' 32 1. 

Estos 

Est.:1s irrcp.ul:irid.1~IL·S en el p,ast:o dL· la fucr::a de trabajo 

una "reacción tosc.i y espont[Ínca contra el hastlo inhcr~.!:!. 

te u un trab;1Ju mat:1dor y mon6t:ono"~ :::,::;¡si bien tamhi6n coa<l-

yuvuba <le m;1ncra .fu1Hlamental ;:¡ los hfibit:os scf1alados, 1.-i 

quía prcscnt e en l ;1 p1·o¡ii;1 producción, qtJL' a su ve:: rrcsu~on.Ía ~ 

una cxplot:1ci6n dL·SmL·surad:i de la fucrz.a de t:rabajo cont:rat:ada. 

3. La disciplina Laboral; su sustento y su presencia en la L~ 

gislaci6n 

En otro orden, cubc .:1punt:ar que como hi en •~n sido .scñal:t-

U.o, "1.:i normu - represiva- laboral" es :::-ro<luct:o <le la Uc.;if1ual-

d.:ic.:-. no ti c_•nL' 11n or·igcn ncccsariaincnte criminal y aparece fina_! 

mente en diversos t:lpos d.:- ordcnami<.:ntos legales que rigen ta!! 
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to 1a sociedad en su conjunto, como la vida interna de las em

presas. La ncg~1tiv¡1 ¡1<lminlstrativ:1 a 1a huelga, (esto 

e1 caso <le México) "es tan represiva como el delito centra la 

1ibcrtaJ de 1ndu::;t.1·ia •.• L4uc se Jcsprcn.lc de Jo asentado en 

el ArL. 364 1:racci6n tl del C6Jjgo Penal") 3 -l/. 

El Dcrccl10 Pcn:1l del ·rrali~1jo, como se n1ct1cion6 1 incluye 

prcscripcionc~ cocrcitiv;1s en 1.Ji:fcrcnt:cs c6digos de car6.ctc-r 

laboral, administ r.it: i'l.·u o penal. Con esta normat:ividaLl se PT!::. 

tcndc opt.imi;;::ar cl proceso pn1Liucti'\"O y adP1inist:rat: ivo de cnda 

empresa rL·stringit..•ndo por· otr.1 parte, el ejercicio ,Je los <ler~ 

pu<licst..·n afectar l:i~ r1..-·lacionc.·s de producción vigentes en el 

sistema prc..,duct:i'-"º y en 1~1 L'mprL·Sa específica en part:icular. 

En tal ser.ti do. la rcgl:1ntL'ntaci6n rcl:1t iva presente en estos 

cuerpos leg:1lcs t.icne un cai-!icter preventivo. 

En este orden, encontramos básic:1mcntc tres tipos de nor-

mas rcprcsiv:1s : 

a) Normas tendientes a p1·cservar el 01·<lcn establecido, 

b) 

v. g~.,<lclito~ contra lr1 lihcrta<l <le industria. 

Normas cuy~1 -finalidad limit:1r los derechos co1ect~ 

vos laborales. Lnt: 1·c éstas encontramos: la negación 

al rcgist i-o sindic~11, las cl;Íu~;ulns de ndmisi6n y ex

clusi6n • la <.lecl:.iraci6n sobre la inexistencia de hue.,!. 

34/ Larrañaga E<lu...-i.r<lo ~· p. 29 
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ga. 1a negaci6n disrrazada de este derecho a 1os tra-

bajadores al servicio <lcl Estado. la requisa, etc. 

e) Normas disciplinarias cuyo objetivo es asegurar la 

subordinaci6n y buen cun1plimicnto de los trabajadores 

en la esfera productiva (propiamente las que se en 

cucntran en el regl.-=inicnt:o interior del trabajo). 

Como se advivrtc ~ la nortnat: .iv.i.L1ad presente 0n estos cuer-

pos legales no di t-iL·rc L'SL'llC i;1 de 1:1 que se encuentra insc.!:_ 

l~n :1mhos casos se 

trata de prcscrva1- el St¡1t:u Quo por medio ~le 1~1 sanci6n, si 

bien en el primero y el ob_ict: ivo tiene una especificidad muy 

precisa: dejar int:1ct::1.s las cst:rt.~ct:uras en la 4,UC se contraen 

1as relaciones soci~1lcs de prollt1cci611. 

En la cs:fcra interna, el T(_ ... g1amcnto interior del trabajo 

ocupa un p3pcl fun<l:lmcnt¡ll para prcscrv;1r el orden disciplin~ 

ria. ''Con él se controlan las variables administrativas que 

yulneran el proceso t6cnico del tr¡1bnjo y es un complemento 

.de fuerza indispensable que apoya la hipnosis y la su~esti6n 

inducidas po.r los sis.:LcJOas específicos <lcl trabajo. Es pues, 

en otras palabr¡1s, un medio de ap1ic¡ici6n <le normas represo -

ras en ccntr:i de 1os trahajadorcs'' 35 /. 

El poder del empresario como habíamos señalado, empieza 

35/ Ibi<l. p. 32 
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desde el momento mismo de la contrataci6n; ahí se genera la 

esencia del dominio que ejércc el capitalist.3.. Si hicn la rE 

gu1aci6n del contrato de trabajo ha siclo v¡1riado, su naturalE 

za en sí permanece pr~Í.ct.l.cament:e incéilumne. Ilu rant_c el siglo 

XIX y parte <le este, en un gi-¡111 n6mcr·o tic p¡1fscs el tr;1hajador 

SI;! presentaba en 1:1 emprcs;1 a '\·cndcr su fuer:: a de t r.'.lba_io, s~ 

hedor de que 1..~I comprador· de ¡1qt1L·l l.1 • 110 s1.."ilo le imponía uni-

1.atcralmcntc J¡1s cond1 e iones de t r-.:i.ha_io • la forma como 

} a C!Pp l <-'S ;¡. {"on c·l t l •.:mpo, como 

s;:ibcmos, los t.rali.1_i;1d,,r<:s tuvi1..·ron J;i opc•rtunid;id -L'n muchos 

casos s61o fo1·i:1:1lment e- dv dis .... :ut ir ;.· ;iproh;ir t;1nt:o los con -

tratos colccti\.·1_)s cornu lc1~; I"Cf'.l;1mcnt:u~ intL·riurcs de trabajo. 

Y si bien hoy cuL•nt;1n con L'St:1 ¡-~~1r:1ntí:1. (]:1 d._- q11C' nn se 1cs 

obligue y ca~o sane ion.e m[i-o. al l :Í de lo que L'l los mismos 

pact:aron), e11o no signific;1 '-JllL' su po:,--,ihi1 id.id de di:,--,cutir e 

Cabe mencion;1r c¡11c en nucs~ro país, conin lo 11:1 scfialado 

Ncs~or De Buen, el contcni<lo Jcl Reglamento In~crior dc1 Tra-

bajo, muchas vece~ se f"ormul:i "al margen del proccd imicnto s~ 

ley" 36/ v, gr. en los contratos col cctivos gerido por la 

de trabajo inc1 11ycn much.:is veces clfiusulas reglamentarias. 

36/ De Buen Ncst:or. 
1987, p. 816. 

Derecho del Trdbajo. Tomo I I , E<l. Porrúa, México, 
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Existe asimismo. otra pr~ctica viciosa, que ~e lleva a cabo en 

algunas empresas, consistente cn."incorporar a cada contrato 

in<livi<lual de trah~1jo, un reglamento unilateralmente elaborado 

por el patr6n nl que el trabajador se somete <le manera <lircc -

ta•• 2_/, lo que rememora la imposici6n de medidas disciplina 

rias en tiempo~ pret6ritos ¡1 la~ que hicimos rcrcrcncia_ 

Resulta indudat1lc 11uc en 1;1 tliscusi6n, clat1oraci6n y cum-

plimicnto del Reglamento Interior del Trabajo se cncut.-~ncra pr~ 

scntc la luch~1 de el :1:-.cs. Tant_o los int. ere~:; es de los patrones 

como los Je los trabaj~1dor·cs están siempre en pugnn en torno a 

este documento. A m:111cra dv ejemplo, nos concretaremos a ci -

tra legislaciún 1~1l1urdl 1._11cluído~ en el c~1pftulo cnc:.irga<lo <le 

normar el I·cgl¡1111eI1Lo i11tcrior Jel trah¡1jo. Nos 1·cfcrimos a 

los contenido~ en las frdCCioncs Il y V del /\rtfculo 423. 

l.a fr¡1cc. Il svfi¡1J¡1J¡1, 11ncc rcfcr·encia ¡1 que el rcglamcn

t..o mcn.ciona<lo Jcbc1·.'i contener el lugar y el momento en el 4_UC 

debe comenzar y terminar la JOrna<la de t:rab<tjo. ne ahí la im-

portancia Lle l¡1 Jctcr111in¡1ci6n a que llcg~1e en la Comisión 

Mixta cncarg¡1<la <le formular el Reglamento Interior del Trabajo, 

en rclaci6n a <l6n<lc dcbcrfi colocarse el reloj cl1ec¡1dor o en su 

caso, la forma como se dctcrmin11rá en qu6 lugar empieza y con-

cl~yc la jornada labo1·al. Esto <lehido a que <le ello dependerá 
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1a mayor o menor cxtracci6n <le plusvnlÍa a1 trabajador. así e~ 

mo e1 mayor o menor ticmpo
0

<lc trabajo y reposo de1 mismo. Co

mo se advierte~ la lucha ,Je intereses contrarios se visualiza 

plenamente en este precepto. 

La controversia a qL1c haccn1os referencia se encuentra pr~ 

sentc como se apuntaba, s61o en la dccisi6n y aprobaci6n 

del reglamento intc1·201· Jcl t:r¡1l1ajo, sino en su propio cumpli

miento e incluso en el que la mi,..;,m;1 Ley prescribe. Tal el 

caso de la fraccJ6n V del Ar·t. ~23 y¡1 scnalada, relativo al 

uso de ~1sicntos y sillas a l\UC se i·cficrc );1 -fr:.icci6n V del 

Art. 132. J~stn f1·acci6n sefi¡1l~1 como ohlig:1ci611 de los putro -

ncs: ''mantener L'l n(imero suficiente de asiL·nt:os o sillas a di.:;:_ 

po.sici6n de lo~-·, trah:ijado1·L·s en lns c:is:1s co1;-iL·1·ciales, ofici -

nas, hoteles. rt..-·~t auranrcs y otros cent.ros de t r:1hajo ._1nálogos. 

La misma dispos1ci6n se ohscrvarfi en los cst¡1hl0cirnicntos in -

dustri;:.1lc~ cuandr1 lo pcrmit~1 la natur:1lc::a del trabajo"- Bas-

taría 1·cceirrcr ;1l1;un:1s f:í.hr1cas n cstahlccímicntos comerciales 

para ohscrvar l\UC' esLc preccp~o no es cumplido v.gr. las =apa-

tcrías en clon<lv \¡is emp1caL1as encargadas <le n1ostrar el calzado> 

pese u existir un sinnúmero de sillas, no las pueden utilizar 

m~smas, per1nn11ccicndo en consecuencia pura.J¡1s durante toda la 

jornada <le tr¡1hajo, ¡16n cunr1~lu no hayl1 clientes~~/. 

~/ cuando ~e prcgunt~1 a los trahaia<lo-r¡zs sobre el incumplimiento al dere 
cho 4ue t-1.cncn, la mayoría m;:u·ú fic-st._i que lo desconoce; lus rx:·c.as quC 
saben <lcl mismo, sef1a1~tn que si lo exigen, puo.lc ser causa de despido. 
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La disciplina en el centro del trabajo no s61o consigue 

a través de la inst:rumcnt:aci6n de figuras jurídicas como el Re-

glamento Interior del Tral1ajo, sino ut:ili=antlo otras como el 

Contrato ele Trahajo por t: iempo de-terminado o por obr3 Uctcrmin~ 

da, a6n cuando }¡1 nat:ur:1lcz¡1 Ucl ~crvicio contratado o utiliz¡1-

do, (pudiese t:rat:;ir~c de la simplt_· rel3ci6n de t:raba_jo). sea 

por tiempo indctermin~dP. Fl Tllélnt:encr al trahnjador en estado 

de insegurid¡1d respecto a su continuidad c-n el 'tr:tb¡1_io. pcrmit:c

al patr611 logr:1r t1ni1 1ni1~·0r ~lJ1nis1611 Jt_>l en1r1lc:1do ~lef,itJo al te -

mor <le] mismn de no scgu1 r cont.1ndo el rago de l;.1 venta de 

su f"ucr::.:i de t: r;1h;1_jo. 

J~n cst~ scntic!o el c¡1pitalista y s11s asesores h:1n ingenio-

do "íiguras jur'ídicas•• que en realidad no encuentran sustento 

1cgal. Tal es el caso ele lo~ llan1a<los conrra~os de 2R <lfas y 

de 3 meses. 

Como bien lo scftal¡1 J1r R11cn. ~n el clcrrcho lnbornl mexica

no no existe el contrato n prucha: sino m5s hicn la pruebo den-

tro del contrato. En efecto de acuerdo lo establecido 

los urtículos 35 ~ 3b y 37 de 1n Ley~ snlvo que la naLuralcza 

del contrato .J.c trabajo sea por tiempo o por obra dctcrm.ina<la. 

la rcloci611 de t:rati~ju u r~J contr~Lo <l~· traMnjn clchcn entender-

se por t:. i cmpo in U ct:e rmi nado_ El oriP,en tlcl cont:rnro .Je 28 d.ías 

como lo scrial:1 ne Buen. ~L' cricuent: ra "en intcresu<la y mali -

ciosa int:.crprct:aci6n de la frocci6n 1 del Art. 121. dcspu6s 122. 
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de la Ley Federal del Trabajo de 1931, cuyo t:cxro vino a rcpc

t~rse. palabras mas o meno~, en Ja Fr¡1cci6n I clel ViRcntc Art. 

47. Se pens6 que- si el pLlt n:.ln poUÍ;:t prescindir del trabajador 

durante el primer mes de scrricivs, la so1uci6n contratar 

a los t:rabaja.Joi·cs s61o por un mes :--· se el igi6 el p(_•rÍodo de 

28 días quP corresponde ;¡] mes mtí.s cort:o: el de :febrero, de 

t:al manera que sicmrrc cxistir;'Í 1~1 posih.i1 id;1.J de h:1ccr uso e.Je 

ese Uerccho rcsci~oriu sin com¡->romi;-;;o" ...:")~,_/_ 

lcgiLimid<1d _iuríd1ca • .Su .funci6n h~1 ~·ido t_:1mhii'."n privar por 

una pa.rtc al t rah:ijador e.Je 5US UcrL·chos dt. .. ant: igiicd.:Jd y así 

facilit::1r 1;1 p1·v~cinJc11CiLl .J~l cmpJc:1clo sin con~ccucnci~s eco-

n6micas y legales y por la ot:ra, logr·."lr 

plina c.:i.si c1cga <lcnt ro Llel centro de t ri.1baJ<1 Jchido a la in -

certidumbre l.ihor·:il en que 1.:Jv(. 

Fin:ilmc-nt:c~ habrfa que scrlal.:ir que las propias organiza -

cienes de tra!1~tjaLlorcs coadyuvan a In tlisciplinn y :1 la rcpre-

si6n. Est:o lo hacen a t:rav(•s de figurJ:-; jurídicas como la clá.!:!_ 

su1a de cxclusi6n ~uc se sjgna en el cont:rat:o colcct:ivo de tra 

bajo. 

39/ De Buen Nestor. Derecho del Trabajo. Tomo 1 I, p. 32. 
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En el caso de México. la cláusula de cxclusi6n presenta 

dos modalidades: la de admisi6n y la de scparnci6n. Conforme 

a la primera los trabajadores que ingresan n la empresa se ven 

obligados a pertenecer a los sindicatos titul:1rcs del Contrato 

Colectivo de Trabajo -generalmente contr¡1tos <le prot:ccci6n, 

firmados a "espaldas" Uc los t:r~1haja<lores-. El otro tipo <le 

cláusula de exclusión el ele scparaci6n. De acucrUo ¡1 esta 

cl6usula. bast:ar6 que trabajador sea expulsado del sindica-

to o renuncie al mismo, y se de ¡1viso al 1~;1tr6n Lle este l1ccho, 

para que se separe ;11 cn1plc:1<lo <le la cmprcs¡1 lo que equivale a 

su despido justific:.H.10. "Si bien cierto t¡uc la ley marca 

una scri e de rcqdi sito'-' ~· L rfimiLc~ r:ir:1 c-xpu1 s~r ~1 los trahaj~ 

dores, entre los que se encuentran las garant_ías .Je audiencia 

y legalidad. en la praxis l:stas nunca se cumplen. Los trabaj~ 

dores casi nunca r~currcn ;1 juicio~ ~el11do u que s¡1bcn que el 

mismo se podr5 prolonga1· por varios afias, a<lc1nás <le que están 

enterados que en muc}1as <le las juntas de conciliaci6n y nrbi -

traje, los po.troncs cuentan con la complicidad de diversos fu!!_ 

cionarios y rcprcsent:ant:es labora:;t.es" ~/ -

L6yzaga de la Cueva Octavio. El Estado como Patrón y Arbitro. El 
Conflicto de la Ruta 100, cocdici6n Oñ:iversidad Aiit6noma lí'Jet:ropo"ITta
na, Ediciones de Cultur..t Popular, México 1987, p. 93. 
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CAPITULO V 

ESENCIA, APARIENCIA y US0°DEL DERECHO COLECTIVO DEL TRABAJO 

EL CASO DE ~IEXJCO 

El Derecho Colectivo del T1·¿1bajo se nos aparece a priori, 

como un conjunto <le disposiciones que ravorccc la organizaci6n 

colectiva de los trab¡lj¡1do1·cs y el mejoramiento de sus candi -

cioncs de t:rabajo teniendo para cs'to último, un instrumento p~ 

deroso para lograrlo: la huclg:i. 

Así en aparicnci¡1, el sindic:1to, el co11tr¡1to colectivo y 

la huelga, se prcsent~r1 las arm¡1s t¡uv permiten a los tra-

bajadores ascender a niveles superiores de dignidad el des e!!! 

pefio de sus funciones, JsÍ como ¡1 clc,•:1r su c¡1liJ¡1<l lle vida. 

Lo anterior, sin cmb¡1rgo, no es ]¡1 rcgl:1 c11 nuestro sist~ 

jurídico laboral, pese a que en su mayoría, la doctrina y 

la propi:1 normati,·id:tJ inhc1·cntc <le lns t1-es instituciones há-

sicas del dcrecl10 colectivo del trabajo indiquen aparentemente 

lo contr~rio. 

¿A qué se debe lo anterior? Para contestar n esta pregu~ 

tn habría que observar el ~1so que el E~~ado h~ dado al derecho 

con el fin Je lograr el control del movimiento obrero~ debido 

de que t¡il dominio resulta fun<lamcntnl para la estabilidad y 

fines del propio Estado. 



Como ha sido reiteradamente señalado por diversos estudi~ 

sos de las ciencias sociales. la estabilidad del sistema polí

tico mexicano descansa básicamente en el conTrol que el Estado 

pueda tener de los sectores encargados de producir en f"orma di 

recta la riqueza los obreros y los campesinos. Y si bien é~ 

te dominio lo ha llevado a cabo por medio de los organismos 

cúpula -las grandes centrales obreras y campesinas-• este con

trol se ha hecho cada ve:: más sutil• al llcv;:irse a cabo por m~ 

dio de la adccuaci6n que para el f"in scft¡1la<lo ha ido suCricndo 

la normatividad jurídico laboral. 

Experiencias el movimiento magist:crial • el r-crroca -

rrilero. el de la RUTA IOO (en el :iño 198~) )" Últirn;imentc los 

de la FORD. CA~A!':EA. CEH.\'ECEfUA MODELO o TOR.\/EL han hecho 

al Estado que en la mc<lid¡1 en que pierde el control del movi -

miento obrero sohrc todo en sectores claves <lv Ja cconomfa. p~ 

Jigra lit cstabili~lacl Je] sistema. Es enlonc<·s cuando el E'.""t:a-

do pone en juego todos sus rcc~rsos y rncclios ¡t e~ccto de Frc -

nar. encat1sar e inclt1s0. ac~h~r depcn<licnJo <lcl caso concreto. 

los diversos movimientos -fundamentalmente los in<lcpcndientes

quc se opone11 a la implantaci6n <le sus políticas o a los de 

las empresa~ que lesionan los intereses de los trabajadores. 

El Sist:cm:i p01ftico mexicano si bien estructuralmente se 

nos presenta como una entidad democrática de corte liberal con 

un acento social (que ha ido perdiendo a partir de 1982). en 
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e1 desarro1lo de su praxis se hn ido desenvolviendo y caracter~ 

zando por un creciente autoritarismo que se ha hecho cada vez 

más evidente en diversos grados y medidas. 

Como se scfial6, el control <le los trabajadores no s6lo se 

ha logrado por medio de organizaciones como las mencionadas y 

a trav6s de sindicatos hlnncos al servicio de las empresas, si 

no tambi6n utili::ando otros con~uctos y mcc¡1nismos m5s refina

dos de poder y control que Je son proporcionados por el Ucre -

cho, como el Registro Sin<lic~11, 1:1 toma <le not~. la cl~usula 

de exclusi6n, los co11t1¡1tos ~le protccci6n, etc. 

La Lcgislaciéin que" rcgul;1 el uso y cxplotaci6n del traba

jo asalariado en ~!éx ico si hicn da pauta .'.l 1.:i urgani::aci6n de 

los trabdja<lor·cs par,1 que L·:::-.tos luchen v accedan a mejores CO.!!_ 

dicioncs Lle tr¡1b;1jo }"Je '"ILia, taml1iGn les pone diques para 

contener el desarrollo Je c~¡1 luch~1. 

El <lcrecho del trabajo en Última instancia f"avorece en rn~ 

yor medida =11 c:1pit~1l c¡uc :11 trahajo. Esto debido a que por 

medio <le 1:1 vigencia clcl Jcrccho laboral se racionaliza de 

jor manera el uso de la íucr=a de trab~jo y logra una cier

ta paz entre los factores <le la producci6n. lo que coadyuva f_i 

nalmentc a la cstabilid;1J y reproducci6n del sistema. 

La legislaci6n laboral Mexicana como ha señalado 
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~/ resulta finalmcntu un armil formidable para el sector patr~ 

nal. El uso. aplicnci6n y mo<lificilCioncs qt1c sufren las tres 

instituciones sobre 1as que descans.:i la normnt.iviJad colectiva 

del trabajo. ¡1sf lo co1·roboran: un sin<licitlismo político y me-

diatiza<lor lle las luch=is oh1·cras, el co11trol ¡tdrninist:r¡1tivo y 

en ocasiones por mcd.ios violt..·ntns de la huelga n::;í como la ce-

lcbraci6n <le contratos Uc protección con Sindicatos "Charros". 

"Blancos•• o ''Fant:asm¡1.,:;''• han si<lo inst rumcn'tos i<lc:-ilcs para la 

el as e pa 't ron a 1 . 

J\ primera vi~t<.i. la rcglamcnt:aci6n jurí<licJ es muy favor!: 

ble para 1¡1 formaci6n <le u11 sindicato. En ella se dispone -s~ 

guicn<lo los manll;1tos L\r 1~1 Carta Magna y <le] Convenio 87 sign~ 

do con l:i O.I.T. rclat.ivo a la liberta..J sirHlical- que para 

constitución no se 1·equ11.,_·x·c aut.ori::Q.ci6n previ;1 (Art. 357 de 

la Ley Fci..lcral d1.,_•l Trab;ijo). sin embargo, el propio or.Jcnamien-

to ju~-[Ll1co Jispo11e m6s ¡1Llclantc c¡uc el ~-cgistro <lel sindicato 

y <..le su <..lirc-cti'\·:i pro.Jucir5 efectos ante todas 1as autorid<.1des, 

)o que contrario sen~ Si!:!nifica que s61o los sindicatos 

gistrados pueden actu¡1r ante todas las autnri<latlcs. ~quí 

encuentra c1 centro dC'l problcmn. Como el registro se otorga 

con bnse intereses políticos, n16s que jur{Jicos, al no 

Cerirse, c1 gremio es lanzado a la ilegnliclnd. Para ello bas-

tarfÍ con que la .i.utori:d¡¡d correspondiente no acepte recibir la 

.. Y véase ~.;é::-.tor Oc Buen • 
co 1977. p. 650. 

Derecho del Trabajo• Tomo I I • E<l. Porróa, M&.i-
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documentaci6n presentada tal y como ha ocurrido incontables ve-

ces a los sindicatos independientes 4uc prctcn<lcn tener recono

cimiento legal pn1·a defender ~1 5US ngrcmia<los. 

E11 co11tTitsLc co11 csL:1 :1ctitud, los sindicatos oFicialcs 

blancos, gcncralnicnt.c no tienen m;tyor problema para obtener 

reconocimiento. lo que fnvorccc la crc:i.ci6n de sindic.'."ltos impuc.::_ 

tos de manera vc1·tic;1l pu1· }¡1s bu1·ocracius ohrcr¡1s o ¡1or las e~ 

presas. "Como es s;:1bi,.Jo, la ncgatiYa tlc registro a sindic:.itos 

pcrmi ti.Jo una explotación d .. :smed lda de g1·;1n.J~·s :-::c<.:Lorc_·s de tra-

baj:.idorc~. Tal fue el caso de los t1·abajadores del ::iutot:r.:ins -

porte urbano (Lle 1:1 CiuLl;1~l <le ~!6xico) donde la cxpoliaci6n de 

que eran ,·fct1m¡1S f~1c Je las m~s acentuadas dentro del ámbito 

1aborn1 mcoocano" l I 

A efecto Lle poder negar el registro. la autoridad registral 

ut:i1i=a <livcr~:ts :1rgucia~ y pretextos. Citaremos n guisa de 

ejc1np1o algunos <le ellos. 

Un¡1 <le las artimafias m6s utilizndas ha si<lo e1 sefialamiento 

de que los cstat11tos que presentan los s111<licatos solicitantes 

no cump1en a j11ic10 <le lo autoridad los rCL\ttcrimicntos <le Ley. 

L6y::.aga <le la CuL•Va Octavio. El E.staLlo como Pat:r6n )' Arbitro. E1 Con 
Dicto de la Ruta lüll. Coe<liCí5ñ--i:J'N=t. &11c1onc~ de Cultura Pop~ 
México 1987 .. p. 91. 
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Este obstáculo con1iere a la autoridad la posibilidad de hacer 

interpretaciones que den la jmprcsi6n de celo legalista: "así~ 

se requiere el camhio (le rc<l¡1cci6n de artículo, la prccisi6n 

de otros o la su¡1rcsi6n <le uno m5s. En otras ocasiones, sim -

plcmcnte señala que el estatuto no se ajusta a derecho, sin 

precisar la causa o motivo de t:~l aprcciaci6n. A la observa -

ci6n se acompaña la exigencia <le que el sindicato modifique el 

texto propuesto, ¡1ncx;ln<lo las convocatorias, actas o firmas 

que .'.lCrc<litcn la valide::. <le la rcForma estatutorja. Actas que 

a la vez pcrmitir5n a lit autoridad un nuc,·o margen <le maniobra 

para Jcfinir o negar la prct:cnclón obrera"~/. 

Otra de las -formas de obstaculizar el registro pretende 

fundarse en que In autoricJacJ no puede conocer sobre c-1 caso 

por consicJcrarse incompetente. Estn dctcrminaci6n puede t:cner 

comn objetivo, un:t medida dilatoria o tener un c<.1ráct:cr d1_'Íini 

tivo "funda.J.o en una opini6n cont::rari:i ;:1 1a Ley provocando 

todo caso, des~onc.1._ci·to y ~lcsilusi6n en el grupo laboral soli

citante"..:!./_ Este ohstfículo al registro presenta diversos gr,!!. 

<los y matices dependiendo de la peligrosidad que revista la 

agrupaci6n sindical n juicio de la autoridad. En íorma ini 

cial sucl e dictarse una prcvcnci6n para que el gremio solici -

cantu Jlrcc.L~~ ¡1ur4u~ considera que la autoridad a la que rcqui~ 

~/ 

. Y 

el rcgist:r0 es l:i cr>mpctcntc. ''En otros casos, dc~dc el 

Alcalde Justjniani Arturo. "Obstáculos Esta.ta.les al Dcrcc:ho <le A<>.ocia 
ci6n 5jn<lic[ll" en Modernidad v Lcg.islaci6n Laboral. Cocdici6n U.\~!. -
Fundaci6n Fri cdrich Ebcrt.. Mhx.1._co, 1900 p. 5.:. . 
!bid p. 56. 
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primer documento oficial de la autoridad se niega rotundamente 

la solicitud, fundándose e~ el hecho de que los solicitantes 

omitieron acrc,litar fehacic11tcmcntc la competencia de la auto-

ridad, cual si se tratara tic L1n;1 carg¡1 probatoria que les co -

rrcs pond i era" .f!../. 

Otro cjc1n¡1lo lle los ohstáculos que presenta la :1utorida<l 

re.gistral, lo cncont:ramos en que la misma se reserva el dcrc -

cho p.:iro tener por .::icrcditad.:i la rcl<1ción l;1hor.al de los traba 

ja<lorcs cuando .isf lo considera con\.·cnjcntc. Est<1 ccrt i fica-

ci6n se 11 cv•l '' c:ibo por medio de un;i inspccci6n ordcn:1da por 

la aut:orldad o dcmnndando ::i los solicit<1nt:es que prueben la 

relación l:1!1or;1l C(1!1 el m¡1nd;1to <le que ca,Ia tnicinbro presente 

la documcnt:-1ci6n comp1-uhi1to1·ia ~/. 

.?_/ 

.Y 

Loe. cit. ''L~i rescluci6n ~k· incompetencia suele tener por objeto dcf"i
n.ir el ot:org:1mivnto del registro hast:a en t<mro se llc\:cn ;i caho ncgo -
cincioncs o valoraciones ¡"Olíticas prupias d(.;l caso. o se provoca que 
el gTUpo des ist:a <le su •loen' intento de orp.an i ::."lrsC' danocr:Ític:-uncntc 
al margen de..· las c1..---nt:r:-1lc:::. sindicales lc;.ilcs al sist.L"'flla. En otros ca -
sos es el mc"i.110 p~1ra cont.rar-rc~;t::lr la cxist_cncia del llamaUo registro 
autom.:ít:ico ... (que) obliga :-1 la .:iutoridad a resolver Ucnt.ro de tul t:ér -
mino de bO Llías y é:-=-ra C'J1t:icn.Je c..¡ue su oblig.:ici6n se limita a pronunciar 
cualquier sucrt:c de 1·esoluc.16n y a dictarla ncgativ:-uncntc. .AJ. invocar 
su incompetencia. :iqucll~1 se ost:cnta íic1 curnpli<lora del orden jurídico 
vip.:cntc ~ amén de que con ello elude la conccsi6n del registro aut:omáti
co. Est::1 catL'-'al ... ohliga al solicitan'tc a someterse ;:i la ... vía del 
ampuro. Est:--i ¡l' .. 'Cnt:ura le significa mant:cncr dur:u1'tc l;1rgos meses In 
cohesión del .1~rurx--, de Traba iadorcs h~1~n el :1ct'lo:;0 dp1 I"' 1t:n<n c1 Llcl 1 lder 
s.in..Jicai que ptidicra prcscnti r tm perjuicio fut:uro''. ~\Ún. en el supues
t.o de que se obtL""ng.t el .:unp;1ro, este scr.'Í para ~uc la :iut:ori<l::id se de -
clarc comrctenrc t:enicndo 1;:i oportuni<lac..l de "neg.:ir el registro por 
otras ra::oncs ... oblig:-mdo al sin<licat:o so1 icit:ant:e n :1cudi r a t.m nuevo 
juicio de amp.:1n) con L:1 conscc:ucntc espera, lo que s(')lo grupos sindica
les con rccur':->OS rnuv cxcc¡.1cionalc.:-> podrÍ.:m soport:.'.lr". !bid pp. 56,57. 
~p. óO --
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E1 hecho anterior da pauta a la autoridad para escudar la 

intervcnci6n patronal en el procedimiento rcgistral~ lo que 

permite que en muchas ocasiones el patr6n no reconozca a los 

trabajadores que conforman la agrupaci6n gremial que reclama 

el registro con las consecuencias correspondientes. "Este ah-

surdo medio Je prL1cha Je ccrtific¡Lci6n patronal n los padrones 

sindicales se h;1 constitu[do así en costumhrc, al grado queª! 

gunas autoridades exigen a los trabajadores que consigan como 

requisito previo, la firma del patr6n que los acrcJitc como t~ 

les":?/. 

Con los ejemplos anteriores queda claro el desempeño que 

tienen las autoridades rcgistralcs para oto1-gar el registro 

a aquellas agrupaciones que rcprcscnt:1n un rcligro para el co~ 

control <lcl 1novi111icnto obrero. De ahí que reafirmemos lo di 

cho; ¿De quG sirve finalmente que para la constituci6n de 

sindicato ~e necesite :1utorizaci6n previa, si p:1ra poder 

actuar rcqui ere e1 registro? Al respecto, es int:crcsantc o.?._ 

que cuando se trat¡1 de sindicatos que rcbas¡1n el ámbito 

local o sea los gcncralcmcntc trascendentes, el registro se 

7./ Loe. cit. "Si tomamos en cuenta que es precisamente ante el patr6n an 
te quien la naciente organi::aci6n prct<...-wn<lc representar y dc-fen<lcr sus
intcrcscs gremiales, es obvio sup:Jner que éste no brindará las -facili
tlaUes <lel caso para que prosperen las c:xpcctat ivas obreras. Este mar
gen de maniobra que la autoridad registradora se ha <lotado para sí, 
sin nonnatividad nplicablc, constituye por si mismo un obstóculo gro -
tcsco, siempre con la peregrina. excusa de quo 'cstmnos ajustándonos e~ 
tricturncntc a la Ley y ést::i indica que debe acreditarse que ustedes 
son trahajadorcs• " Loe. cit. 
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otorga por 1a Secretaría del Trabajo y Previsi6n Socia1 y cua~ 

do no es así, por la Junta Local de Con..:~liaci6n y Arbitraje. 

Con bnsc- en este 6ltimo criterio que parece ser el correcto• 

puesto que en la Uctcrminaci6n interviene la organiz.aci6n tri-

partita (los representantes de los trabajadores, de los patro

nes y del EstaUo). debería pensarse que en materia Federal el 

registro debe ser otorgado por la Junta Federal de C~nciliaci6n 

y Arbitraje y no por una dependencia de ejecutivo. 

De todo lo anterior se advierte que en realidad el regis-

tro se conv~c1·tc en un acto constitutivo, aunque formalmente 

no lo sea, debido 3 que su actuaci6n y su existencia real se 

cncuc11tra dctcrmi11n<la políticamente. 

Por otr3 parte, resulta importante señalar que la toma de 

nota de las dircctjvas sindicales se ha convertido desde hace 

algunos afias en un verdadero obstáculo de la libertad sindical. 

La toma ~e nota consiste (realmente) en la ccrtiíicaci6n que 

otorga la Secretaría del Trabajo y Previsi6n social o la Junta 

de Conciliaci6n y Arbitraje al registro de la directiva del 

sindicato con el objeto de que sus representantes puedan acre-

<litar su pcrsonaljd~d en juicio. 

Sin est~t ccrtific¿1ci6n nJng6n sindicato podr' actuar en 

un juicio laboral. En tal sentido como lo señala De Buen~ "'La 

autoridad registra! tiene en sus manos la llave del mundo lab~ 
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ral''• teniendo accc~o al mismo, s610 quienes decida aquella. 

De esta manera se presentan absurdos jurídicos que rompen con 

el espíritu del n1andnto constitucional y <lcl convenio 87 sig-

nado con la 0.1.T. V.gr. debido a una t-0111.i dl! nota "hecha 

por la vía a<l1ninistri1t1va y sin Siltisf~1cc1· ninguna garantía 

procesal (por cj cmplo la de audiencia, ya que no se 1 lama 

los interesados) se pucLlC <lcs¡1osccr ¡1 la directiva Je un sin-

dicato, de una fc<lcraci6n o Je un¡1 central dcmocr~ticamcntc 

elc~il~lcs de 1<1 tc,r:1lid;1d dL· In:.; bic>nL·s. en funci6n de que otra 

directiva h;1 sido 1·cL·nn0c1d¡1,L'ln:iamt_•nte 

la opini6n <lt..· 1os t 1·;1ha_1;1do1·cs'' ~/ 

t t..•ncr en cuenta 

El caso de los trabajadores de confianza resulta sui .E!_: 

ncris; fonn.:ilmcnt:c no se les prohibe .formar sindicatos, lo 

que les está vetado es el estar incluí<los en los sindicatos 

de los <lcm.:Ís trabaj;_uJorcs. S.in embargo en 13 praxis no se 

les otorg~ el registro. 

La libertad sin,lical sufre o~ro grave quebranto en el e~ 

so de los trabajadores <lcl sector p6blico y de todos aquellos 

que se rigen por el apartado "B" del art. 123 y su ley secun-

tlaria, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Es-

tado. De ¡1cucr<lo con esta normativitlad, s61o puede existir 

.§_/ De Buen Néstor. "La toma de nota". La Jornada. 12 de agosto de 1990 
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un sindicato por instituci6n o por Jcpcn<lcncia. lo que produce 

una f"lagrantc violaci6n al ·convenio 87 que México t: icnc signa-

do con la O.I.T. Para oh!"crv.:ir el tamaño <le la t:ransprt.:s.i6n, 

piénsese t.-•Jl 1:1 SecretarÍ;1 de Educaci6n Pública que alberga a 

Cabe agregar que es -

tos sin<licut:os s610 pueden n.Jhcrirsc a la Fcdcraci6n <le Sindi-

catos de TrabJj~1do1·cs al Servicio del Est:a<lo. qu<.~ la única 

central rcconocid;i por el mismo. RcsL1]t:1n ol1vios los comenta-

ríos. 

En rclaci6n di1·ccta con la lil1crta<l sindical se cncucn 

tru la cvoluci6n que J1an tcni~Io las cl&usul~1~ de cxclusi6n. 

Originalmente, las cl:lusul:1s de cxclusi6n surgieron como un in~ 

trumcnto poderoso para la cun~oliLlaci6n del sir1dic:ilismo. que 

slrvi6 incluso <le cscuJo ante el sector p:1tronal p¡1ra de.fcnder 

1a in<lcpcnLlcnc1a de los sln<llcatos; en el c¡lso ~le ~l6xico 9 sin 

embarco, las cláusul;1s <le exclusión .favorecieron finalmente la 

st1bor<lin~ci6n de los sindicatos a ]ns c6pulas obreras -dcpen -

dientes del Estado- y a los pa~roncs. 

Las clfiusulas Je cxclusi6n como se sabe. pueden o no ser 

pactadas en el contrato colectivo y tienen dos modilll<la<lcs: de 

admisi6n o in~rcso y <le cxpulsi6n o scparaci6n. Con.forme a la 

cláusula de aJmisi6n corresponde 1>cupar la~ iila::;i...;; v 

~es de la ncgociaci6n a los trahajadorcs c1uc propone el sindi-

cato. La cltiusula de scp¡1r;:1ci6n por su parte obliga al patr6n 
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a separar a 1os trabajadores que renuncian a1 sinqicato o son 

expu1sados de1 mismo. 

Las cláusulas <le exclusi6n aparecen en los contratos cole~ 

tivos poco antes de la promu1gaci6n de la Constituci6n de 1917, 

y empiezan a extenderse hacia 1926 en los contratos colectivos 

que norman las con<licioncs r.Jc trabajo en ln industria textil. 

En la l.cy Federal llel ·rr:1hajo <le 1931, rcgu16 el pr~ 

cedirnicnto Lle cxpuJsi6n <le los trabajadores de la agrupaci6n 

gremial; ésto Lli6 lugar n que la aplicaci6n de l;:i cláusula de 

exclusión por scparaciAr:., :::e util i=::ir:i. .. ~n f0rm.::i indiscriminada 

en perjuicio de los trab;:ija<lorcs debido a que no se aplic6 a 

los esquiroles o a los trubaja~orcs llUC no guardaron lealtad 

con el sindicato, sino a quienes cstorhahnn los intereses de 

1.os líderes cuyo compromi~o lundnmcnt:nl no cr~ con los trabaja-

dores, sino con 1:1 burocracln sindic:il, con los patrones o sim-

plemcntc con :;;us prop.;.o:::. i:it:c:-c::;es. 

En 1a Ley de 1970 SP dispuso un p1-occJimicnto de expulsi6n 

que se encuentra~ regulallo en la fr.:1cci6nVlT del art. 371. Como 

es del dornjnio del mun<lo jur!Jico laboral, en tal fracci6n se 

dispusieron divcr~as obl1gacio1~cs con el fi11 ~e que el procedi

miento <le c:..:.pulsi6n prcvlo a la ::iplicaci6n Je la cló.usula de e~ 

c1usi6n se ajusL..ara a l...i.:> gn1-.:n1tías de a11dicnci:1 y legalidad. 

Entre los rc4t1isitos scfialn<los, resalta el i11sc1-jto en el inci-
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so "g" que ordena que "la cxpu1si6n s61o po<lrá decretarse por 

los casos cxprt.•:-:.¡11:11..·nt e cdnsignados en los estatutos, debid,!!_ 

mente comprobados y cxacLnmcnt:c aplicables al caso". Si bien 

este procedimiento~ ¡1l1vi6 ~11 cic1·to s ... ·nti~ln el mnl uso de la 

cl6usula <le cxclL1si6n> no ¡1c¡1\l6 cor1 el mismo. 

Cabe scfi¡tl¡tr llUL' el ol1jct:ivo del contrato colectivo es m~ 

jornr las condicione~ mínimas de trabajo que 1..lc manera irrcnu~ 

ciablc contempla <.·1 c6digo labor-al .. Jamás ha sido su prop6si-

to resolver las rcl:1cioncs del sindicato con sus miembros. por 

lo que haberle ~lado ese uso ha ll(_•snatural i:-,ado su escncin. 

Por otra p:1rtc la cl!Í.usula dt.· L>xclus1.Jn vi•.11:1 };1 g:1rant:la 

consagrada en el :11·t:. 5° Con.stit.ucional ciue nrdvn;:i q:..1e "a nin

guna persona podi-.í. iinpcdírsclc..: que se dcdiquL· ;1 1:-1 profcsi6n, 

industria o Cl~mcrcio que.~ le ~1c0Mo ... lc sivnd0 lícito (Y que) el 

ci6n juJic i ;11 cuando se at.aql1en los dL'rcchos de terceros o por 

rcsoluci6n r:ubcrnamL·ntnl ,J1ctnd;1 en los t[·rm1nos .. le ley". 

Cabría <lgreg:1r l\llc en el mismo precepto se dispone que e1 

Estado no puede ¡icrmi t:i. r qut..· se l lC"\.'C a L'Íccto ningún conLrn -

to, pacto o Cü11vc.·n10 L\UC tL'ng;1 por ohjeto el mcnoscnbo, la pé_E. 

di<la o el irrevocable sacrificio de la 11.heCtdd ü~l hombre va 

sea por causr1 de su trah¡1jo, educaci6n o vot<1 religioso. 
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Como se seña16, 1a cl5usu1a de cxclusi6n en sus dos moda-

1idades ha servido para coritro1ar a los trnbajadorcs, siendo 

una prActica camón en N&xico utiliz¡1r tal cst1pulaci6n para 

esos :fines. Esta clfiusula se ha usaJu :;-;ob1-L· t.u.Jo en los "con-

tratos Je prot.ccci6n''; en ello~ gcncr.:J.lmcntc SL· ha pactndo ese 

a~ucrJo. A part.ir ... le la firm~1 Uc est:os contratos, los sindicE_ 

tos J.c membrete oht.iencn un gran poder .sobre los trabajadores 

toda ve:.: que de ¡1cucrdo a lo "estipulado'' l0s trabajadores que 

van ingrcs.:l.ndo a las empresa~ '-"C ven obligados ;1 pertenecer 

esas agru11:1cione::-:. gremiales, pullicndo Jos ''líderes'' lograr su 

scpn1·;1ci6n cori s6lo cxpuls;1rlos y s~ l1icn como c¡ucd6 asentado, 

la Ley Sl'1lala un¡1 ~cric de rcLJ.uisit:os para expulsar n los tra-

b.:ij aLlorcs en la rrax is cst:os c:usi nuncn se cumplen. AJ cm!is <l.!:_ 

be consig11a1·sc qt1c mt1y l~ocas los t:rab:1j;1dorcs expulsados 

concurren ¡1 jt1icio ~n vi1-tt1~1 ¡¡ que cst5n conscientes que 6ste 

po<lrí~1 <lt1rn1· vario~ itfius, ¡1m0n de la inscrtidumbrc sobre el r~ 

sultado ~el mismo, <lchido ¡¡ lit corrupci6n imperante en no po -

::o.,; -funcionarios y rt..·prcsentant:cs dc..· las ,Juntas de Conciliaci6n 

f Arbitraje. 

Una Je l:1s formas que han favorecido la explotación de 

los trab:1jadorcs ha sido la existencia <le los "Contratos de 

Protccci6n'' ~ ya mencionados- falsos cont:rat.os colectivos aunque 

~orm:1lrncnte no lo sean- signados por las empresas o los patro

nes con sindicatos hlancos u oficiales a espaldas de los tTab~ 

jadorcs y que funcionan como verdaderas barreras de contenci6n 
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frente a las auténticas agrupaciones sindicales. Los contra

tos de protccci6n h~n encubierto a trav6s del tiempo condici~ 

de trabajo muchas veces infrahumanas V. gr. el caso de 

los trabajadores del at1totransportc urbano <le pasajeros de la 

ciudaJ de M6xico. antes de la municipn1i::.aci6n, en donde los 

operadores laboraban jornadas Je t:rab¡1jo hasta de 16 horns 

cambio de salario que aseguraban la plena rcprodu.cc i0n de 

su fuer:: a de trabajo, lo que en términos ccon6micos equivale 

a que no s6lo no se pag¡1r6 el tiempo de tralJajo cxcc<lcntc, s~ 

no que incluso <lcjab:1 <le paga1·sc el ticmp t rahajo ncccsa-

ria, por lo que lo~ t:rabajadorPs rcsult;:1ban .¡'- - ~·;i.lca<los, ya 

que agotaban :fuer:::.:.i de trabajo antes del término promedio 

para labores similares~/. 

Al respecto, M.1rx SL'Jlilla: "El capit.ullsta se acoge, pues, a la Ley 
de 'cnmlno Je mcrcancÍ.ls. Su af"(m COnxl el de todo comprador, es sa
car el mavor provecho rosible del valor Lle uso (le su mercancía. Pe
ro de proÍ.to se al::a l:.i va:: U.el obrero, que había C'TJJTTUdccido en me -
dio del tráfago del proceso <le pro<lucci6n ... tú me predicas a todas 
horas el c\.·.:l.ngel io del "ahorro'' y la "ahstcnción" pcr:fc>et<unente. De 
aquí en a<lel .:intc, '-'ºY a a.Jminist: rar mi única riquc::a, la :fuerza dc1 
t:rabajo ... en lo sucesivo, me limitaré a poner en movimicnt.o, en ac
ci6n, la cant.idaU de energía cstrict.:uncrat:e neccsariJ p.:lr.:i no rebasar 
su duracl6n nonnal y desarrollo s:ino. Alnrgando dcsmc<li<lamcnt:c la 
Jornada de Tr.:ibaJo t ruedes arrancarme en un solo df.:i un~ cantidad de 
energía superior a la que yo alcan:::o a reponer en t:res. Por c~tc ca 
mino lo que tú hagns en traba jo, lo pierdo yo en sustancia cnergéti-=
ca. Una cosa es usar mi .-tucr:::.:i. tlc t:rabajo y otra muy dist:int:a <les 
fulcarla. calcularn.lo que el período nonnal de vida <le un obrcro---mcdio 
que trubaJ.'."l racion3.lmcnte es de 30 nfios, tcndrcrnos c¡ue el valor <le mi 
fuer::a de tr:thajo que tú me nhnna~ un díu con otro rcprcscnt;J. -
l/365x30 o sea 1/10950 <le su valor total. Pero si dejo que la consu 
mas en 10 aflns y me abones 1/10950 en vez de 1/3650 de su valor to-=
tal resultarfi que s6lo me p:i.gns 1/3 de su v.:ilor diario robfintlomc por 
t:ant0 :/3 di arios del valor de mi rr«-~rcanci'a. Es cnmo si me pagases 
la fuc1.:...'.J. de t:raba10 de 1..Ul <lia empleando ]a de tres_ Í esto va con
tra nuestro cont:r.'.J.t.O y contra le ley del camb-10 de mcr~1n.cfns. 
!>-1urx K~¡rJ.. ~1 C~1pit3.l, Fondo de Cult:ura Econ6mica, :--.16x1cc. 1976 
pp. 179-180. 
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E1 ocultamiento a los trabajadores sobre 1a existencia de 

los contratos colectivos Ccirmalcs o de su contenido, es un he-

cho frecuente cr1 el Smhito l¡lboral n1cxicano. En muchas 

de la industria o del servicio, los contratos encuentran dE 

positados antt..' l¡1 Juntad(..• conciliaci6n, sin que los Lrabajad~ 

res -c11ya~ condiciones de t1·abajo st1pucstamcntc rigen- tengan 

concicnci¡1 de sLJ contenido formal. 

Si bien 1~1 existcnci¡l de contratos de protccci6n es 11n¡\ 

práctica extt..'ndida en 11ucst ro pafs, se ha llegado a absurdos 

increíbles como el que acontcci6 en el autotran:sportc urbano 

de la Ciudad Llo..· ~IC.•xico ya mencionado, después de su municipali_ 

zaci6n. Ahf llcg6 ;1 la ;thcrraci6n ju1·fdica consistente en 

que no ohst.~1nte qllc una sccc.i6n <lcmocrátic<-1 a través de un si~ 

dicat.o oficial habí:1 logrado celebrar un cuntr~t"to colectivo 

con la cmprcs:1 ._le 1¡1 Huta l on, cuya copia corre . ..;pondicntc • in-

cluso, hahf:1 sido dcpos1t.:tda ante 1:-i ,Junta FL·<lcral de Concili~ 

ci6n y Arbitraje. alp,unos meses <lL·spué-s la rnism¡1 crrtprcsa cclc

br6 un nut>vo contratl" colcct.1vo con L1n sindic;:it:o íanta$ma for-

mado al vapor por la C.T.:"-1. con t._•1 fin <le oponerlo a la secci6n 

democrátic:1 ~c~al:1da. En aquel mo1:-icnto el propio Estado no se 

dctt1vo par:t violar :1ntc los ojos de la opini6n p6b1ica~ el de-

rccho 4uc 61 mi~mo habfa creado. 

Otros de los <lcr~chos en los L{Uc existe gran discrepancia 

entre su objetivo primigenio y su reglamentuci6n, uso Y ap1~ -
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caci6n es la huelga. Esta~ desde su inicio ha tenido como fi-

nes fundamentales -incluso cuando no era reconocida jurídica -

mente- logr~tr mejores condiciones de vi<la para los trabajadores. 

defender las conquistns ya arrancadas a los propietarios de 

los medios <le pro<lucci6n, y lograr avances en su organizaci6n 

gremial. Sin cn1b~1rgo, poco a poco se han ido diluyendo estos 

objetivos, haci6nJose Calla Ve= mas grande la brecha ~ntrc 

ellos y lo que ¡1contccc en la praxis. 

Las limitaciones que exi~t:cn hoy en <lía al derecho de huc.!_ 

ga en ~t6xico son <le }¡¡~ m&s rigurosas del mundo. En primer 

t6rmino podemos apuntar t¡uc estas restricciones ticnc11 dos ver 

tientes básicas. Una relativa ¡11 sujeto <le la huelga que se 

deriva <le la propi:1 Constituci6r1 y otra concerniente al vcr<ln-

dero alcnncc de SLI objeto. 

En rclaci6n al sujeto de la huelga, nL1estr¡1 cart¡1 magna 

dispone de manera clara que es un derecho de los obreros. Si-

guiendo este postuln<lo, los c6digos lahoralcs ,1c 1931 y 1970 

han sefinla<lo co1no titul:1r de la prcrrogi1tivn n1cncionada la 

conlici6n J_Q/. no obstante lo anterior el articulado subsiguic~ 

te -minucioso e inLcncionJlrnentc discfla<lo~ ha dejado este der.!: 

chu 

10/ 

s61o a los sindicatos; el problema se ~1grnv~1 cuando estos, 

~\ nucst"ru juicio aquí existiría una primera limltaci6n, ya que se vuc!_ 
ve requisito sine qun non para 1 lcv:-ir :1 caho Llll:-t huelga el que los obr~ 
ros se consti tuycr..rn. en coal icl6n, lo que no pc1mi te l;:i huelga indivi
dual, hecho que acontece y cstó rcglamcntado en otras legislaciones, 
\'.gr. la francesa. 
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siendo independientes y/o democráticos, pretenden obtener el 

registro para poder -entrc"otras acciones- empla~ar a huelga, 

y como este 1·cconocimicnto como se scftal6, se otorga más por 

motivos polfticos que jurídicos, el derecho <le 11uelga comienza 

desde ahí a ser coartado. 

Por otra par'tc, las posibilidades de emplazamiento a hue.!_ 

ga para la coalic16n muy restringidas. Solamente en tres 

supuestos puede 11 cva rsc a cabo el cj crclcio de este derecho: 

conseguir el cquilibri.o ent.rc los :fac-r.orcs de la producci6n; 

exigir el cumpl i.m.icnto de lns disposiciones legales sobre el 

rcp.:irto de ut1 l 1dades y apoyar una huelga 4ue ccnga corlo :fina-

li<la<l alguno de los ohjcti.vos scfiala<los en las primeras cinco 

íraccioncs <lc1 Art. 4SO de la I.cy .!....!_/. 

De lo anterior~ resulta obvio que el mandato constitucio-

na1 que dispone que los ol>rcros (léase este caso coa1icio-

ncs) 
7 

son los sujetas Je la huelga 7 no ha sido cumplido en re!!_ 

1idad paz· el lcgisl¡1<lor. 

Por lo que corresponde a1 objeto de la huelga• 1a 1imita-

ci6n no result:1 En la exposici6n de motivos de1 artí-

cu1o 123 Constitucional qucd6 claramente asentado que e1 obj~ 

.!Y Cabría scñal<1r que éste Último postulado rcsult:a en 1a práctica una 
utopía debido a que el patrón no se cncut..--nLrn ohl iga<lo a pagar sal.!!_ 
rios caídos po-:r el tiempo que dure la huelga. 
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to (primario) de 1a huelga es buscar e1 equilibrio entre los faE 

tores de la producci6n armonizando los derechos del trabajo con 

los del capital. 

Como oportunamente f"ue sefi.alado por el maestro Mario de la 

Cueva, el equilibrio que debe existir no limitativo sino 

plio> abarcando desde el respeto que debe tener el patr6n y 

representantes a la directiva sindical h;1sta el derecho a la co~ 

trataci6n colcctivil. El mismo autor coordinador <le la Ley Fedc-

ral del 1·rahnjo <le 197CJ, refiere LJUC este c6<ligo :1punta en forma 

ejcmplifici1tiv:1 )"no 1 imitativa, cicrt:ts l1ip6tesis en las que 

encuentra roto el cqui 1 ibrio mcncionaUo. En el propio diario <le 

los debates del :1rt. 123 Constitucional c¡tJCL16 ascntntlo> que el 

sefialamicnto Je lns casns Je ilicitu<l (el cu~1l en sentido amplio 

contempla t¡into los ir1ci<lcntcs propiamcn~e Je ilicitud como de 

inexistencia), t.1cnc como Fin "cvit:ar cualquier abuso por parte 

de la autori<lad contra el derecho de huelga". 

El mismo mandato constitucional en su sentido más rcstring~ 

do ha sido <lcsobc<lcci<lo en la práctica cuando los trabajadores 

han emplazado a huelga con base en ln fracción I del Art. 450 de 

la Ley Federal <le] Trabajo que mar1dat;1 que el cmplaz¿11nicnto n 

huelga procede para "conseguir el equilibrio entre los diversos 

facto~·cs de la pro<lucc16n armonizando los derechos del trabajo 

con los del capital". 

Al ~-cspecto. algunos especialistas han scfialado que cuando 
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el desequilibrio se presenta durante el lapso en que se encuc~ 

tra vigente el contrato colectivo, el procedimiento que debe 

seguirse para resarcir ese equilibrio. es ~1 que se invoca 

el art. 420 rcl¡1tivo u la moJ1~icaci6n colectiva Je las rela -

Como es sabido. el trámite seguido con base 

en este· precepto resulta inúti 1 en la ~xis, debido al 

lapso de ticm¡10 LlUC transcurre entre la prcsent~1ci6n de la Je-

manda y el 1:1t1Llo ejccutori;1tlo que en caso se dicte. De ahí 

que pensemos L\L1c ajustándose l¡L hip6tcsis mencionada tanto a 

lo c5talllccido en el :1t·r. 426 como n la rr:1cci6n I del art. 

450, corrcspon<..!L· a los t r:thajndorcs opt:.ar por el proccJimiento 

que il st1s i11tcrcses cor1·t·sponLl¡1, sicntlo in<lisct1tihlc que ello~ 

eligir5n ln segunda posibilidad; la experiencia nos ha mostra-

do, sin embarg,~. lp_1P tampoco cst<:i opci6n les da resultado pue~ 

to que el "cri t..erto" que han scgui ... lo 1-.1~ junt:>s, es c1 de señ!!. 

1ar que no procc<lc el cmpli1=;11nicnto con h¡1sc ;1] precepto men -

ciona<lo, pues el p1·oce<limicnto que <lcbc seguirse es el estable 

ciclo en el nrtfculo ~26 <le la Le)· L3bor¡1l. 

La rc~lamcnt:1ci6n :11 derecho de huclg:1 n partir Je la ley 

de 1931, primero limit5ndo1;1 en cunnto al sujeto o al objeto 

de la misma y luego CJlific~11<lol:1, 11¿1 ter1i~o como rcsttltndo el 

logro de vcr<laLlcros mecanismos de control del movimiento obre

ro. No obstante cxi~tir un Jlroccdimicnto ¡la1·n calificar la 

existencia o inexistencia <le la huelgn -lo que de por sí redu

ce esta prcrrog3t iva- • la;:;. autoridades lahorales siempre que 
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han "obedecido" dictados po1Íticos • han rebasado 1os 1Ímites l.!: 

gales al calificar las huelgas estalladas por los grupos sind~ 

cales democráticos. 

''A mayor abundamiento, debe se:ñalarse·que para convalidar 

la práctica <le las autoridades iaboralcs de calificar la5 hue~ 

gas estalladas por los sinJicat:os democráticos sin a~ustarsc a 

derecho, el sindicalismo oíicial promovi6 en 1980 ln creaci6n 

del artículo 923 de 1a Ley Fcdcr"al del Trabajo, por el que el 

legislador otorgó facultades extraor.Jinnri:is n1 P1·csiUcntc de 

diera t:r6.mi_ 

te al empla=amicnto a huclg¡1 cuando sea pr~scntado por un sin-

di cato titular del contrato colectivo o c11ando se pretenda 

exigir la í"irma del mismo, no obs-r.ant:e cxi-;;t:ir 

do en la Junta de Cuncilinci6n y Arhitrnjc. 

deposit~ 

"Lo anterior signific.::i de hecho la calificaci6n <le la hue.:!_ 

ga de oficio y~ .E~. 1o que '\'<l c-n contra del espíritu llel 

constituyente de Qucr6taro y <le los legisladores que ~ieron a 

la 1uz las leyes federales <lel trabajo <le 1931 y 1970. 

"Las implicaciones de esLc precepto en 13.s luchas del mo

v~micnto obrero~ ne hnn rodi<ln ser mfis <uncstns~ bastnr6 con 

que el patr6n suscriba un contrato colectivo de 'protccci6n' 

con sindicato 'charro' o 'fantasma' y lo deposite ante la 

junta. para que conjure todo inLento <le huelga que tenga por 
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objeto la :firma de un ve1·<lnc.lero contrato colectivo" .! .. ~_/ 

Otra <le las Cormas de control que el Estado ha utilizado 

a trav6s <lcl derecho. ha si<lo l:l dcclar¡1ci6n <le at1icbr~1 sin 

ajustarse nl derecho. ·¡·¡1lcs han sido los casos de ~un<li<lora 

de Monterrey en 1985, Acroméxico en 1988 y Cananea en 1989. 

Esta declaraci6n se l1a hccl10 durante el período <le prcl1uclga. 

Cubc sci~alar al respecto, que como bien se ha mencionado, 

del art. 32 dt..' la Ley Fc'-lcr;1l de Ent:i..Ja<lt..•:-. J';:iracstat:ilcs 

<lcsprcnt..lc, qu1._• ni cs't;1s, ni las dc pa1·t.icip;ici6n estatal m:iyo-

Titari<l f'UedL'Tl qt1cbr:1 J". ''("'uanclo c11mpl :1n c0n el nh_i C't:o :i 

que rcst1ltc convcn1cr1tc cense~ 

la empresa como entidad pa 1·:icst:atal ... les.Je el punt:o de vista 

Je la economía o del int•.:rés público, la Secrct:<lrÍa de Progra-

maciñn y I'rcsupue.sto podr:Í. proponer :11 cjt_·cu·_.'\.,_) la cnajcnaci6n 

o l i -

quidaci6n• . Que no 

cst:at;1l o en su caso, '.su disolución 

e~, lo mi~mo que l¡1 quicbr<l' "~!. 

Debe sefial¡1rsc a su vez, que l¡1 propia Ley Federal del 

Trabajo a través de su artículo 902 ordena que el ejercicio 

del derecho de hu~lga suspende la tramitación de los conflic -

tos colc~ti~u~ J~ t1JLur~1lc~~ c~unGmica pcnJicntcs ante la Jun-

l~/ 
T3/ 

J.óyzag:i Je la Cueva C>ctavio. Op. cit. pp. 97-98 
ne Buen i>!cstor. "Canc_mca otra vez" la Jorn..i<la 19 de septiembre 
de 1989. 
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ta de Conciliaci6n y Arbitraje y la de las solicitudes que se 

presenten y por su rartc cr artículo 9~4 Jcl propio C6<ligo La

boral dispone que "a parLir de la notif'icaci6n dC"l pliego de 

peticiones con cmpla=amicnto u ht1clga, <lchcr6 suspenderse toda 

cjccuci6n de sentencia alguna, asf como ta111poco podrá practi -

carsc, embargo, ¡iscgt1r:1micntu, <liligcncia o <lcshaucio en con -

tra <le la empresa o establecimiento ... ". 

De todo lo anterior se advierte que un¡¡ vez que se ha in_!. 

ciado el procc<limic11to <le huc}g¡1, 6ste no puc<lc verse afectado 

o intcrrcrido por ning6n otro procc<limicnt:o legal en tanto e1 

relativo a la huel~¡1 no se resuelve. 

Como se sabe, nu obsrant:e lo ordenado por la Ley en los 

tres casos scfi¡1taJos fue <licti1Ll¡1 }¡¡ sentencia <le quiebra. Por 

1o c¡uc se refiere ¡1 ~untliLl01·a Je ~1onter1·cy )" Acrum6xico,sc ha

bía solicitado ¡1r1tc l¡1s ju11t¡1s corrcspo11dicntcs la rescisi6n 

de las relacione::-. 1ahor;1lcs, p1·et.cnd1L-ndose L'ncontrar apoyo p~ 

ello en la írncci6n V Jcl ar't.Ículo .¡35 Je 1:1 Ley L.'.:1boral 

que scfinla como cnusnl ~e la tcrm1n¡1ci6n cnlcct.iva tic las rcla 

cioncs Jahornlcs, l:i quiebra legalmente d0clarad;1, acto que no 

ocurri6. Debe mencionarse que ~sta solicitL1~ se dche trnmitnr 

a trav(·s dt."" un ''p1·uceüi.m.tcn't.o especial sumar·í:::-.1mo que des;i-

hOéE- en sol;1 ;iudic.•ncia ... Sin cmhargn, ::'-i n0s ;1tencmos :-il he-

cho Je que la (sJ crnprt.•sa (s) aún se cncont.raba (n) en estado 

de huelga ~- rcco1·tlar1tlo t¡ue 1:1 cxi~tcncin Je ese cstnJu implica 
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1a prohibici6n de ejecutar sentencia alguna (artícu1o 924 de 

1a Ley del Trabajo), entenderemos porqué representa una aberra

ci6n jurídica más, el acuerdo <le la junta ordenando la liquid~ 

ci6n de los trabajadores" ~/. 

Otra <le las restricciones al derecho de hucl~a que se C.!!_ 

cacntra en totnl contravcnci6n s6lo con el espíritu y alca~ 

ce que el constitu~·cntc lluiso Ll¡1rlc a este derecho, sino tam-

bi6n con la lctr¡t n1ism:1 plas1na<l¡1 en 1¡1 Constituci6n y con la 

esencia <le este dcrL'ch0, es J._i requisa. Est;1 f"i gura se -f"un<la 

en una ley ~ccundar1a, la Ley de \'Ías Ccncr:11c~ ·-.~~ Comunicaci6n 

que ohviamc11tc no Licriv:t del pr·cccpto constitucion:11 c1uc nor-

Est¡t 1·l·Stricci611 cncontr·6 t1n:1 cierta 

un pcrrodo Je cxccpci6n -1¡1 ScgunJ¡1 Gueri·a ~luntlial-. De ahí 

que su it1~trumcntnci6n dcl1i6 tcrn1in¡1r un¡1 ve= ~¡tic concluy6 

e-se lap~o. 

Como bien lo :;cf1ala De Buen, dchcn buscarse oLras f"ormas 

de rcgulaci6n jurídica que al mismo Licmpo que protejan el in

tcr6s general, respeten los derechos de los trabajadores. La 

supuesta defensa del intcr6s general ha dado pauta en inumera

bles ocasiones para justificar la aplicaci6n de la requisa y 

14/ Conesa Ana María y Larrañaga Eduardo "El Derecho de Huelga en Qu.ie -
bra". En El Cotidiano No. S, Septiembre-Octubre 1988. 
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otras figur:as jurídicos que atentan contra los derechos de los 

t: ra baj ndo rc5. 

Pensamos 1¡uc los ejemplos mencionados permiten mostrar el 

enorme abismo que cxi~tc cnt:.1·c los m:1ndatos constitucionales y 

el c~píritu que ~e ellos se deriva y 1:1 rcglamcntaci6n, uso y 

aplicación que se h:1 dadc• a tales principios. 

La distorsi6n a )as inst itucioncs jurídicas fun<lnmcntalcs 

del <lcrccl~o colcctiv.1, si11~licato, contr¡1to colectivo y huelga, 

así como lo~ c;1s0s y '.ic-mrln~ :1quf reseñados son sólo una pe

queña mucst ra que pc1·mi t1..· comprobar que t:1lcs netos se encuen

tran <lctcrmin¡1~los por in~crc~cs políticos y ccon6micos que na-

<l¡1 t:. i cnen que ver cnn el derecho ~r_e_r __ _ 

C~1bría .• ¡'_1·cg;11· que el úni.Cl\ objetivo que ha guiado este 

estud.io, ha s_iJo el llc:jar· cl.•r0 que cfcct: ivamcnt.c como el t.Ítu 

lo de este c:1pítulo lo inUic:1, la nonnat: ividad lahornl tiene 

Jos facet.:1s: un~1 visilile y otr:1 c11c11bicrt~1. l.;1 primcr¡t, rcla-

~iva :1 la ~1paricnci:1, l{UC p:1rccc concord:1r con el mandato con~ 

tit.ucional y la .segunda que muestra su verdadera esencia en la 

prax1~ y 4ue corrcs¡~011>..lc .:l ~u rci;.1.:iment:ici6n. uso y nplicaci6n. 
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A MANERA DE CONCLUSION 

El Derecho del Trahnjo (In lcgislnci6n laborall surge como 

consecuencia de la emergencia de un nuevo modo de producci6n; 

el Capitalista, aún cuando originalmente no se haya ocupado de 

prot:egcr al poseedor <le la mercancía, base y -fundamento de est:c 

sistema - la íucr:::a de trabajo-. ni de racionnli::ar su uso. El 

desarrollo y cvol11ci6n de la lcgislaci6n laboral se encuentra 

íntimamente ligada ul rc-formismo -hoy cr1 c1·isis- que protege y 

consolida la forn1.1ci6n soci¡1l impcr~tntc. I'rccisamcntc en su 

etapa modcrnn, este nrden _iurfdico, si hicn ha ;1~cgura<lo cicr -

tas vcntaj:1s a la cl~1~;v 'tr:lf-..:-i_iador:1, h.-. f:n·,,rcci.lo en últ:im.:J. 

instancia }¡1 rcproducci611 del r6gimcn ccon6mlco vigente. 

La lcgislaci6n lahoral deviene <le rJi~crs¡1S vertientes y no 

solo de la lucha de clases 7 aún cuando h:t sido C'Villcntc la in -

fluencia de dos polos en este orden legal. El planteamien-

to mismo de que el ~1crccJ10 ~el trabajo tiene como objetivo bás~ 

co implant¡:¡r la justicia social. no dej:i rJc ser una concepci6n 

rom~ntica sobre to<lo si se está consciente de que la legisla 

ci6n laboral pcr se no elimina la explotuci6n capitalista. 

El Derecho del T1·3b:1jo, al crear cxpcctativ3~ de impartí -

ci6n de justicia para ¡1n1bos factores de la producci6n, coopera 

a la concordia entre ellos. previniendo conElictos que de agud~ 

zarse y crecer. podrían desembocar en un cambio Je estructuras. 
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En tal sentido, el orden jurídico laboral tiene un carácter pr~ 

ventivo contra la insurrcc~i6n obrcr:1. A este fin,. ha contri

buído el rccubrin1icnto idco16gico que envuelve el derecho labo 

ral tanto <lcsJt.' L'l punto de i.-is't.'.l (Joct rin:t1 come' norm;itivo. 

En la lcgislaci6n ];1hor¡1l existe tin cnor111e ¡1bismo entre 

su apariencia y su esencia, tundamcntalmcn'tc pnr lo que corre~ 

pon<lc al Jcrccho colectivo. En :iparicncia, el sindicato,. el 

contrato colccLivo y la huclg.'.l se nos presentan como las armas 

que permiten a los tr·ahajadores mejorar su~ cundicioncs <le vi-

da y clcv~11· SLJs Licrccl1os. l~sto sin cmt1;11·go, solo es cierto 

alguna medida. En rcalid¡1J, ]¡1 rcglamcnt¡1ci6n ~-el uso 4uc 

ha Ja<lo a cst;i normatividad, ha co:idyuv.-ido ;i1 conLro1 del movi 

resulta .fundamental p~1ra ~;us fines y proyectos. Desde hace a.! 

gun:_is d6cad:1s. este cont rnl no sólo se 11 cva a cabo en 'forma 

directa por mrdin <le las cópulas ohrc1·as. sino t1tili=an<lo mee~ 

nismus 1116s sutiles t¡uc les son ¡1roporcion¡1clos por c1 derecho; 

como el registro sind1c:1l, la toma de nota, la cl.tíusula de ex-

c1usi6n, los contratos <le p1·otccci6n, la calificaci6n a<lminis-

trativa de la huclg;1, cte. 

Los casos y hccl1os presentados en este ensayo, ayudan a 

coníirm:i.r que 1;1s deformaciones que han sufrido las instituci~ 

nes fundamentales del derecho colectivo ~el ~rali~jo ~e cncuen-

tran n1otiva<las por intereses políticos y ccon6micos que nada 
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tienen que ver con los fines e ideales que motivaron al const~. 

tuyente de Qucrétaro a plasmar a nivel mundial. 1a primera de

claraci6n de derechos laborales. 
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