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La con vo ca to ria que nos re úne aca dé mi ca men te en es ta oca sión pa ra dar
ca bi da a la apa ri ción de la Re vis ta La ti noa me ri ca na de De re cho So cial del Insti -

tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, con la te má ti ca “Cons ti tu ción
y la nue va cues tión so cial”, con ten drá, sin du da, tra ba jos que re sul ta rán muy
im por tan tes en es tos mo men tos de cri sis acer ca de los prin ci pios que sus ten -
tan los de re chos so cia les; por ello re sul ta ser de gran tras cen den cia, por que
pre ci sa men te el tí tu lo “cues tión so cial” es su ge ren te pa ra tra tar so bre un sin -
nú me ro de te mas acer ca del de re cho so cial, que, por cier to, se en cuen tra ca da
vez más arrin co na do en su re gla men ta ción y tra ta do co mo un de re cho de ex -
cep ción en un con tex to eco nó mi co que se gún los he chos no le es com pa ti ble
ni fa vo ra ble.

A la maes tra Pa tri cia Kurczyn le de seo mu cha suer te en es ta nue va res pon -
sa bi li dad em pren di da y agra dez co el ho nor de in vi tar me a par ti ci par en la Re -
vis ta.

Re su men: Co mo se sa be, se de be a la unión 
de los tra ba ja do res el que se ha ya lo gra do
el re co no ci mien to le gal de los de re chos
la bo ra les; se sos tie ne que co rres pon de a
los tra ba ja do res or ga ni za dos en sin di ca -
tos el lo grar me jo res con di cio nes de vi da
de la cla se la bo ral a tra vés de un efec ti vo
diá lo go y ne go cia ción co lec ti va. De sa for- 
tu na da men te, el sin di ca to no ha te ni do
una pre sen cia sig ni fi ca ti va e im por tan te en 
las em pre sas en cuan to a la de ter mi na ción
de las con di cio nes co lec ti vas de tra ba jo, en 
al gu nos ca sos por su mis ma de fi cien cia
co mo ne go cia dor y en otros de bi do a que 
las con di cio nes plan tea das por el go bier -
no a tra vés de po lí ti cas eco nó mi cas de
evi den te in sen si bi li dad a lo so cial ha cen
im po si ble un am bien te pro pi cio pa ra la
ne go cia ción de me jo res con di cio nes de

tra ba jo.

Re vis ta La ti noa me ri ca na de De re cho So cial
Núm. 1, ju lio-di ciem bre de 2005, pp. 55-80 

* Inves ti ga do ra del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM.



I. INTRODUCCIÓN

En la ac tua li dad, los de re chos so cia les en su con jun to, a pe sar de es tar re co -
no ci dos cons ti tu cio nal men te y re gla men ta dos por las le yes se cun da rias, atra -
vie san por un es ta do de cri sis en la que no pue de me ra men te se ña lar se que le
ata ñe a su pro pio con te ni do y prin ci pios, si no a una se rie de cir cuns tan cias en
las que las va ria bles van de muy di ver sa ín do le y de las que so bre sa le la cues -
tión eco nó mi ca y la fal ta de una po lí ti ca so cial sen si ble a lo so cial. En esa te si -
tu ra, se ña la re mos de ma ne ra su cin ta las ra mas del de re cho so cial y có mo las
exi gen cias eco nó mi cas han pe ne tra do en sus prin ci pios medulares modi fi cán -
do lo de fondo y esencia, así tenemos:

1) En re la ción con los de re chos la bo ra les se di ce, tal co mo es tán has ta aho -
ra re gla men ta dos, de ma ne ra rí gi da, que no per mi ten que las eco no mías
crez can, por lo que la ten den cia es que se fle xi bi li cen1 pa ra que los em -
plea do res ten gan ba jo su con trol las for mas de con tra tar, de pa gar, de
ma ne jar ho ra rios, et cé te ra. En tér mi nos ge ne ra les, que los em pre sa rios
cuen ten con la fa cul tad de im ple men tar de for ma uni la te ral las con di cio -
nes de tra ba jo, con la in ten ción de que sus em pre sas pue dan ser más
pro duc ti vas y com pe ti ti vas tan to en el mer ca do na cio nal co mo en el in -
ter na cio nal.

2) En cuan to al de re cho de la se gu ri dad so cial, y res pec to al sis te ma de
pen sio nes por ju bi la cio nes, du ran te las úl ti mas dé ca das se se ña la que
que dan cor tas an te las nue vas ex pec ta ti vas de vi da, y eso ha lle va do a las
ins ti tu cio nes de se gu ri dad so cial a una cri sis fi nan cie ra cer ca na a la quie -
bra. Asi mis mo, se di ce que las ac tua les cuo tas no son su fi cien tes y que es 
ne ce sa rio que se in cre men ten los años de tra ba jo con el fin de pos ter gar
las ju bi la cio nes in me dia tas. Así, en aras de ca pi ta li zar a las ins ti tu cio nes
de se gu ri dad so cial se dan re for mas le ga les ex clu yen do de las mis mas la
ad mi nis tra ción de re cur sos pa ra las pen sio nes, mo di fi can do las fór mu -
las tra di cio na les ba sa das en la so li da ri dad pa ra alle gar se de re cur sos.
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1 So bre la fle xi bi li dad de las nor mas de tra ba jo, la doc to ra Kurczyn ha di cho: “La fle xi bi li -
dad exis te en la rea li dad, se prac ti ca vo lun ta ria men te a tra vés de con tra tos in di vi dua les o co lec -
ti vos; en oca sio nes ocu rre de he cho sin me diar es cri tos o acuer dos ex pre sos. No se tra ta, por lo
tan to, de un fan tas ma, lo cual su gie re co mo más con ve nien te con du cir la me dian te ne go cia cio -
nes bi la te ra les vi gi la das y li mi ta das por el Esta do”. Véa se Kurczyn Vi lla lo bos, Pa tri cia, Las nue -
vas re la cio nes de tra ba jo, Mé xi co, Po rrúa-UNAM, 1999, p. 129. 



3) En el de re cho agra rio, por su par te, re fi rién do nos al ca so par ti cu lar de
Mé xi co, y en el mis mo te nor que los otros de re chos so cia les, se ha bus -
ca do por las ten den cias eco nó mi cas im pe ran tes que el cam po en tre a la
ca pi ta li za ción; a ello se di ri gie ron las re for mas le gis la ti vas de 1992 ba jo
el go bier no del pre si den te Sa li nas de Gor ta ri. En otras pa la bras, con las
re for mas a la ley agra ria se es ta ble cía la po si bi li dad de mo di fi car el sis te -
ma de te nen cia de la tie rra y su co mer cia li za ción. Ello, en prin ci pio, pa -
re cía que po dría ser el de to na dor pa ra que los cam pe si nos se de sa rro lla -
ran eco nó mi ca men te, sin em bar go, a más de una dé ca da de vi gen cia de
la Ley Agra ria, el cam po y sus ha bi tan tes se en cuen tran en pe li gro sa si -
tua ción de po bre za y ham bre, al igual que los gru pos in dí ge nas.

Co mo he mos po di do ob ser var, el ac tual con tex to pa ra dig má ti co en que se
in ser tan los de re chos so cia les po ne de ma ni fies to la di fi cul tad de sos te ner vá -
li da men te en cuan to al sig ni fi ca do, con te ni do y ob je ti vos de los prin ci pios so -
cia les, es pe cial men te el de so li da ri dad. De es te am plio pa no ra ma nos abo ca re -
mos a la cues tión sin di cal, con cre ta men te al con tra to co lec ti vo de tra ba jo y la
ca da vez más di fí cil si tua ción de negociar condiciones de trabajo dignas.

II. PLANTEAMIENTO DEL TEMA

Son va rios los en fo ques que nos per mi ten abor dar el es tu dio de la “cues -
tión so cial”, uno de ellos es el que se re fie re al sin di ca lis mo y su po der de con -
tra tar, es to es, el con tra to co lec ti vo de tra ba jo.

De la his to ria del mo vi mien to obre ro, ri ca en en se ñan zas, dos son los ele -
men tos im por tan tes a se ña lar: el pri me ro tie ne que ver con el sur gi mien to de
doc tri nas de di ver sa ideo lo gía2 que ayu da ron a for jar las pri me ras le yes pa ra
pro te ger a los tra ba ja do res (hom bres, mu je res y ni ños). Por lo que ha ce al se -

EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 57

2 Des de la se gun da mi tad del si glo XIX fue ron sur gien do pen sa do res, ideó lo gos y ob ser -
va do res de los su ce sos y ex ce sos que ve nían pa de cien do los hom bres que tra ba ja ban pa ra otros, 
des cri bien do el an ta go nis mo de cla ses, con tri bu yen do así a una nu tri da fi lo so fía con te ni da en
doc tri nas so cia les y eco nó mi cas que en tor no al hom bre tra ba ja dor y sus con di cio nes la bo ra les
se iban de sa rro llan do. Es pues el de sen vol vi mien to del pen sa mien to so cial o “des per tar de la
cues tión so cial” lo que en un fu tu ro se ría la ba se ideo ló gi ca del sur gi mien to del de re cho del tra -
ba jo. Den tro de las doc tri nas que han de ja do hue lla y han per mi ti do la evo lu ción de las ideas
acer ca del mo vi mien to obre ro y cla se tra ba ja do ra des ta can, sin du da, el so cia lis mo utó pi co de
Fou rier, Saint-Si mon, Sis mon di, el mar xis mo con Marx y su fa mo so Ma ni fies to co mu nis ta, el anar -
quis mo de Ba ki nin, en tre otros. Véa se Buen Lo za no, Nés tor de, El na ci mien to del de re cho del tra ba -



gun do ele men to, te ne mos que, por ne ce si da des de pro duc ción, a los tra ba ja -
do res se les re úne en los cen tros de tra ba jo, lo que ha ce que se va yan co mu ni -
can do e in for man do so bre su si tua ción y, en fin, unien do ha cia la rea li za ción
de cier tos fi nes co mu nes (el bien co mún). He ahí la pa ra do ja: los mis mos ca pi -
ta lis tas unie ron a la cla se an ta gó ni ca pro pi cian do que adquirieran conciencia
de su papel en la sociedad.

La ne ce si dad de re fe rir nos a los tra ba ja do res or ga ni za dos en sin di ca tos es -
tri ba en de jar cla ro que el sur gi mien to de los de re chos so cia les en la gran ma -
yo ría de los sis te mas ju rí di cos po si ti vos de los paí ses del mun do se de be pre ci -
sa men te a la unión de los tra ba ja do res y las pre sio nes que ejer cie ron so bre los
em plea do res a tra vés de huel gas y otros ac tos, unos vio len tos, otros pa cí fi cos,
en los que se com pro me tía el capital de los empresarios.

Ba jo es te su pues to, es, por tan to, en la unión de los tra ba ja do res en don de
se ba sa la fuer za que pue da te ner o no un sin di ca to, y por ello mis mo, al me -
nos en teo ría, lo grar me jo rar las con di cio nes de tra ba jo de sus agre mia dos.

Co mo se sa be, el con tra to co lec ti vo de tra ba jo es en esen cia un “acuer do”
de vo lun ta des en el que se es ta ble cen las con di cio nes ge ne ra les de tra ba jo que
se han de pres tar en uno o va rios es ta ble ci mien tos, siem pre ten dien do a su pe -
rar los mí ni mos cons ti tu cio na les. En esa pers pec ti va, ve re mos si los ob je ti vos
del con tra to co lec ti vo se cumplen.

III. LA CONSTITUCIÓN Y LOS DERECHOS SOCIALES

El or den so cial que en tér mi nos ge ne ra les vi ve ca da país ha cia su in te rior se 
de be a que los pue blos cuen tan con una se rie de or de na mien tos y le yes ju rí di -
cas, emi ti das por ór ga nos ju rí di cos re co no ci dos y ele gi dos pa ra ello, y que sir -
ven de fun da men to y ba se pa ra re gu lar las ac cio nes de todos los ciudadanos y
autoridades.

El lo gro del res pe to de los de re chos de los hom bres en una co mu ni dad,
ade más de cons truir las ba ses pa ra la paz y la con vi ven cia que per mi tan el de -
sa rro llo en to dos los ni ve les, son la me ta de to dos los pue blos, y ello so la men -
te se pue de con se guir vi vien do ba jo la ob ser van cia de las Cons ti tu cio nes y de -
más leyes.
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jo. Insti tu cio nes de de re cho del tra ba jo y de la se gu ri dad so cial (Buen Lo za no, Nés tor de y Mor ga do Va -
len zue la, Emi lio, coords.), Mé xi co, Aca de mia Ibe roa me ri ca na de De re cho del Tra ba jo y de la
Se gu ri dad So cial, UNAM, 1997, pp. 28 y ss.



Por lo an te rior, ha blar de la Cons ti tu ción es ha cer re ve ren cia a los más al tos 
idea les de un pue blo, ya que en ella se con sa gra una di ver si dad de prin ci pios y
va lo res co mu nes a to dos los ciu da da nos, por lo que quie nes re pre sen tan po lí -
ti ca men te a la co mu ni dad, de ben lle var mar ca do en su es pí ri tu el sen tir de la
so cie dad y ma ni fes tar lo en el contenido y aprobación de las leyes.

En el ca so de Mé xi co, la Cons ti tu ción de 1917 es el ejem plo de ma te ria li za -
ción de es tas ideas. El Con gre so Cons ti tu yen te, con vo ca do por Ca rran za,3

que le da ría vi da a es ta nor ma fun da men tal es ta ba in te gra do por au tén ti cos re -
pre sen tan tes del pue blo;4 de ahí la opor tu ni dad de ha ber crea do un do cu men -
to no só lo que res pon die ra a las ne ce si da des de la so cie dad de esa épo ca, si no
que en los al can ces de la mis ma fue más allá, dán do le un sig ni fi ca do muy par-
ti cu lar a cier tos de re chos, en el sen ti do de in cluir a los gru pos so cia les, tra ba ja -
do res y cam pe si nos, y a las cla ses más des va li das, sur gien do así los que a la
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3 El De cre to de Ve nus tia no Ca rran za del 14 de sep tiem bre de 1916 con vo can do a un
Con gre so Cons ti tu yen te que re for ma ra la Cons ti tu ción de 1857 par tió de la ne ce si dad de dar
so lu ción a in men sos pro ble mas po lí ti cos, eco nó mi cos y so cia les que se pre sen ta ban y que po -
nían en pe li gro in mi nen te la su per vi ven cia del pue blo me xi ca no. El pa pel his tó ri co que asu me
Ca rran za al au to nom brar se pri mer je fe cons ti tu cio na lis ta y pro se guir con las ta reas de or den y
le ga li dad pue den ser cri ti ca das y de he cho lo son, ya que se afe rra al po der y es ca paz de fir mar
un pac to cons ti tu cio na lis ta con los obre ros y des pués emi te un de cre to de pe na de muer te a los
huel guis tas; sin em bar go, el he cho de ha ber con vo ca do a un Con gre so Cons ti tu yen te le ha va li -
do pa ra te ner un si tio pri vi le gia do co mo cons ti tu cio na lis ta, y por ser uno de los for ja do res del
Esta do mo der no. Así, la ta rea asu mi da por Ca rran za no era fá cil; re cor de mos que el país se en -
con tra ba en una con vul sión to tal, el de sor den po lí ti co y la lu cha por el po der tra jo apa re ja do
una se rie de su ce sos con ca te na dos de vas ta do res. Véa se La jous, Ale jan dra (coord.), Ma nual de
his to ria del Mé xi co con tem po rá neo (1917-1940), Mé xi co, Insti tu to de Inves ti ga cio nes His tó ri cas,
1988.

4 Mu cho se ha ha bla do so bre la vi sión tan ade lan ta da a su tiem po de los le gis la do res del
Con gre so Cons ti tu yen te de Que ré ta ro y que des de lue go in flu yó de ma ne ra tras cen den tal en la
re dac ción de tan im por tan te do cu men to; en re la ción con ello en con tra mos da tos in te re san tes
so bre el ori gen so cial de los di pu ta dos elec tos: “Es sa bi do que los 219 hom bres que se en con -
tra ron en Que ré ta ro en no viem bre de 1916 for ma ban un gru po po lí ti ca men te se lec to: to dos
ellos per te ne cían al mo vi mien to cons ti tu cio na lis ta, co mo se pre vió en las con vo ca to rias. So cial -
men te, los par ti ci pan tes y tes ti gos ocu la res so bre vi vien tes han cla si fi ca do a me nos del 12% de
los de le ga dos con orí ge nes de “cla se ba ja” (cam pe si nos, ar te sa nos y obre ros), a ca si el 85% en
una ca te go ría po co ri gu ro sa de “cla se me dia” (mé di cos, in ge nie ros, abo ga dos y pe rio dis tas).
Más de la mi tad de los de le ga dos, cer ca del 53%, con ta ba con tí tu los pro fe sio na les de di ver sos
ti pos, de los cua les el de los abo ga dos era el gru po más am plio (ca si el 26%). Alre de dor del 80%
pa re ce ha ber re ci bi do una edu ca ción uni ver si ta ria. En tér mi nos re la ti vos, fue ron po cos los que
al can za ron la dis tin ción po lí ti ca de asis tir al Cons ti tu yen te por sus éxi tos mi li ta res: só lo el 30%
per te ne cía al ejér ci to y de ellos úni ca men te el 1.5% lo era de ca rre ra. Ibi dem, p. 23.



pos tre se rían los de re chos so cia les, de no mi na dos dentro de la doctrina “de-
re chos humanos de se gun da generación”.

Mé xi co, con el re co no ci mien to de los de re chos so cia les cons ti tu cio na les,
apor tó al mun do ju rí di co una doc tri na ju rí di ca hu ma nis ta, im por tan te en el
de sa rro llo ju rí di co con cer nien te a lo la bo ral; no obs tan te, al pa so del tiem po,
en su mis mo lu gar de ori gen, los men cio na dos de re chos son se ve ra men te
cues tio na dos so bre to do por que se in ser ta ron en un sis te ma de go bier no pa -
ter na lis ta res pon sa ble de lo so cial y que ha de ja do de fun cio nar, y por ello se
in fie re vol ver a las for mas tra di cio na les li be ra les en las que el hom bre in di vi -
dua lis ta y su éxi to eco nó mi co, so bre la ba se de la libertad y la igualdad
económica, lo hacen el centro del universo.

El ca mi no que ha bía to ma do Mé xi co a tra vés de sus le gis la do res de 1917 a
pe sar y en con tra de las ca la mi da des po lí ti cas, cons tru ye ron los ci mien tos de
un ex ce len te pro yec to de na ción; sin em bar go, és te se ve nue va men te trun ca -
do por cues tio nes po lí ti cas y con ello el de sa rro llo na cio nal, ca mi no que a ca si
un si glo de la ex pe di ción de la Cons ti tu ción de 1917 no he mos si do ca pa ces de 
retomar y construir.

Se de be, pues, a es ta obra ju rí di ca ma ra vi llo sa el que se ha yan re co no ci do
los de re chos so cia les, en tre los que se en cuen tran aque llos que rei vin di can,
pro te gen y dig ni fi can la con di ción de los tra ba ja do res.

En sen ti do ju rí di co, co mo se sa be, el de re cho del tra ba jo tie ne su fun da men -
to en el ar tícu lo 123 cons ti tu cio nal, en el cual, co mo ya apun ta mos, se ex pre san
y de sa rro llan una se rie de prin ci pios que pos te rior men te se rán am pliamen te re -
gu la dos por las le yes se cun da rias; en es te ca so, se tra ta de la Ley Fe de ral del
Tra ba jo (LFT), la Ley del Se gu ro So cial (en lo con du cen te) y la Ley Fe de ral de
los Tra ba ja do res al Ser vi cio del Esta do (LFTSE).

Si bien es cier to que el ar tícu lo 123 cons ti tu cio nal es la ba se de to do el or de -
na mien to ju rí di co la bo ral, el te ma que nos ocu pa —el con tra to co lec ti vo—, al
no en con tra se tex tual men te ex pre sa do en el mis mo, ha cau sa do gran des po lé -
mi cas; sin em bar go, ha lla mos su fun da men to li ga do ne ce sa ria men te al con -
cep to y a las fun cio nes del sin di ca to. En otras pa la bras, de acuer do con el ar -
tícu lo 123 de la Cons ti tu ción, apar ta do A, frac ción XVI, se re co no ce la
exis ten cia de los sin di ca tos y sus fi nes, al es ta ble cer: “Tan to los obre ros co mo
los em pre sa rios ten drán de re cho pa ra coa li gar se en de fen sa de sus res pec ti vos 
in te re ses, for man do sin di ca tos, aso cia cio nes pro fe sio na les, et cé te ra”. Y por lo 
que res pec ta al apar ta do B, frac ción X, “los trabajadores tendrán el derecho
de asociarse para la defensa de sus intereses comunes…”.
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De acuer do con lo an te rior, es atri bui ble al tér mi no “de fen sa” las ac cio nes
más am plias en tor no a la cons ti tu ción ju rí di ca, en cu ya fic ción ju rí di ca no
sólo le otor ga per so na li dad si no que ex po ne un gran mar de re gla men ta ción
res pec to de su ac tua ción y fun cio na mien to.

Es, por tan to, el ar tícu lo 123 en los apar ta dos y frac cio nes men cio na dos el
que es ta ble ce la ga ran tía so cial cons ti tu cio nal a los tra ba ja do res pa ra unir se en
de fen sa de sus pro pios in te re ses, ga ran tía so cial que por sí mis ma se ex pli ca
con ba se en la fi lo so fía so cial que le im pri mió el le gis la dor de 1917 sin que se
ten ga que re cu rrir al ar tícu lo 9o. co mo tra di cio nal men te se ha he cho. Es la fi -
gu ra ju rí di ca del sin di ca to la que sus ten ta de for ma to ral la ga ran tía so cial de la
que de vie ne una se rie de pre su pues tos y prin ci pios pro pios, co mo los con cer -
nien tes a su vi da in ter na: li ber tad sin di cal, de mo cra cia sin di cal, plu ra lis mo sin -
di cal y la autonomía sindical, que además dan sustento a su actuar externo.

Así pues, una vez que se sen ta ron las ba ses cons ti tu cio na les so bre las aso -
cia cio nes pro fe sio na les de los tra ba ja do res, le co rres pon dió en ton ces a la ley
re gla men ta ria, o me jor lla ma da Ley Fe de ral del Tra ba jo, de sa rro llar una se rie
de con cep tos re fe ren tes a los fi nes de los sin di ca tos con tér mi nos co mo: el es -
tu dio, me jo ra mien to y de fen sa de sus in te re ses co mu nes. Y con cre ta men te en
re la ción con ello, el ar tícu lo 386 con tem pla ex pre sa men te lo con du cen te al
“contrato colectivo de trabajo”.

Con si de ran do que no nos de ten dre mos más en cuan to a los fun da men tos
cons ti tu cio na les, sí es im por tan te de jar cla ro que no só lo es sus tan cial el ac -
tuar acor de con la Cons ti tu ción cum plien do con el prin ci pio de le ga li dad si no
que de ri va do de ello se de sa rro lla el con cep to pri mor dial de Esta do de de re -
cho, esen cial pa ra la exis ten cia de to do or den ju rí di co y ga ran tía de la con vi -
ven cia hu ma na; el res pe to a los de re chos la bo ra les es también parte de este
concepto.

IV. IMPACTO DE LOS MODELOS ECONÓMICOS

EN LOS DERECHOS COLECTIVOS

El lu gar en la his to ria en el que nos si tua mos nos per mi te ha cer un re cuen to 
y ba lan ce de lo que sig ni fi can ac tual men te los de re chos so cia les, prin ci pal -
men te el re la ti vo a los con tra tos co lec ti vos de tra ba jo, que en sí mis mos son
par te de esa gran ga ma de ga ran tías so cia les. Tam bién, por otra par te, nues tra
ubi ca ción ac tual nos ha ce re fle xio nar so bre las ten den cias de las re la cio nes la -
bo ra les y so bre la si tua ción de los tra ba ja do res y sus organizaciones sindicales.
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Ha bla re mos en es te apar ta do de las doc tri nas po lí ti cas y eco nó mi cas que
han te ni do vi gen cia y apli ca ción en el mun do, y en la me di da en có mo han de -
ter mi na do lo que aho ra es y lo que se rá el fu tu ro de la hu ma ni dad. Co men za -
re mos por se ña lar lo con cer nien te al li be ra lis mo, por que a par tir de sus prin ci -
pios y pos tu la dos es co mo sur gen los de re chos que nos ocupan.

Li be ra lis mo

De to dos es sa bi do que el li be ra lis mo clá si co con su ban de ra “de jar ha cer
de jar pa sar” (les ser fa cer las ser pas ser) no so la men te se con vir tió en una doc tri na
po lí ti ca, si no que fue un pi lar tras cen den tal en el de sa rro llo de to do el acon te -
cer hu ma no, lle gan do a en cum brar se en lo eco nó mi co; es pues la cons truc -
ción ideo ló gi ca que se ha cons ti tui do co mo el mo tor fun da men tal del de sa rro -
llo social capitalista.

Del pen sa mien to de Stuart Mill, Adam Smith, Loc ke, Rous seau, en tre
otros, y des de lue go a par tir de la Re vo lu ción fran ce sa y la De cla ra ción de los
De re chos del Hom bre y del Ciu da da no en 1789, el mun do ju rí di co to ma un
nue vo cau ce en el que los de re chos po lí ti cos y ci vi les re co no ci dos a los hom -
bres se cen tran en el in di vi dua lis mo, dán do le una con no ta ción de om ni pre -
sen cia, y eje so bre el cual va a gi rar to do el quehacer humano.

Co mo bien ha se ña la do Gray, a pe sar de que los his to ria do res han en con -
tra do ele men tos de la pers pec ti va li be ral en Gre cia y la Ro ma clá si ca, acla ra
que más que ser com po nen tes de la ideo lo gía li be ral mo der na, cons ti tu yen
par te de la prehis to ria del li be ra lis mo.5

Nos di ce Gray que el li be ra lis mo co mo doc tri na po lí ti ca no es an te rior al si -
glo XVII, in clu so el mis mo tér mi no de “li be ral” apli ca do a mo vi mien tos po lí -
ti cos se de be a la adop ción del mis mo por el par ti do es pa ñol de los li be ra les en 
1812. Sin em bar go, an tes de esa fe cha apa re ce el li be ra lis mo clá si co co mo un
sis te ma de pen sa mien to, so bre to do en el pe rio do de Ilus tra ción es co ce sa, re -
fi rién do se bá si ca men te a la acep ción “li be ral” co mo li be ra li dad y vir tud de la
hu ma ni dad, de ri va dos del pen sa mien to de Adam Smith, al tra tar so bre el
“plan li be ral de igual dad, li ber tad y jus ti cia”.6

Las so cie da des ca rac te ri za das por su in di vi dua lis mo que die ron vi da al sis -
te ma de pen sa mien to li be ral, co mo Fran cia e Ingla te rra, no de sa rro lla ron un
sis te ma de pen sa mien to uni for me, por lo que se re co no ce que ca da país que
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5 Gray, J., Li be ra lis mo, trad. de Ma ría Te re sa de Mu cha, Mé xi co, Nue va Ima gen, 1992, p. 9.
6 Ibi dem, p. 11.



abra zó al in di vi dua lis mo ha ya te ni do un li be ra lis mo di fe ren te; en ello in flu ye -
ron va rias si tua cio nes, en tre las que se pue den con tar, des de lue go, la his to ria,
la cul tu ra y la po lí ti ca. En ese sen ti do, se ha se ña la do que aun cuan do “…el li -
be ra lis mo no tie ne una esen cia o na tu ra le za úni ca y per ma nen te, sí pre sen ta
una se rie de ras gos dis tin ti vos que dan prue ba de su mo der ni dad y, al mis mo
tiem po, lo di fe ren cian de otras tra di cio nes in te lec tua les mo der nas y de sus
mo vi mien tos po lí ti cos aso cia dos”.7

Bien ha se ña la do Gray que a pe sar de que en ca da país se ha de sa rro lla do
un li be ra lis mo pro pio de bi do a di ver sas cir cuns tan cias, exis ten ele men tos que
le dan iden ti dad de fi ni da y que tras cien den en su gran va rie dad y com ple ji dad
in ter na. En ese sen ti do, ela bo ra una con cep ción del hom bre y la so cie dad8 que 
es co mún a to das las va rian tes de la tra di ción li be ral, en la que se en cuen tran
los caracteres:

a) Indi vi dua lis ta. Ca rac te rís ti ca con la que se ex po ne “…la su pre ma cía
mo ral de la per so na fren te a los re cla mos de cual quier co lec ti vi dad so -
cial”.

b) Igua li ta ria. En el sen ti do de que le “…con fie re a to dos los hom bres el
mis mo es ta tus mo ral y nie ga la apli ca bi li dad, den tro de un or den po lí ti co 
o le gal, de di fe ren cias en el va lor mo ral en tre los se res hu ma nos”.

c) Uni ver sa lis ta. En cuan to a “…que afir ma la uni dad mo ral de la es pe cie
hu ma na y con ce de una im por tan cia se cun da ria a las aso cia cio nes his tó -
ri cas es pe cí fi cas y a las for mas cul tu ra les”.

d) Me lio ris ta. Se le atri bu ye es te ca rác ter “…por su creen cia en la co rre gi bi -
li dad y las po si bi li da des de me jo ra mien to de cual quier ins ti tu ción so cial
y acuer do po lí ti co”.

A la con cep ción del hom bre y de la so cie dad he re da da de los ideó lo gos de
la Re vo lu ción fran ce sa, y con so li da da al pa so del tiem po, se le une el acon te ci -
mien to de no mi na do Re vo lu ción Indus trial, el cual mar ca ría la apa ri ción de
ideo lo gías de fen so ras de los lla ma dos de re chos so cia les, que, co mo es sa bi do,
sur gen co mo con tra po si ción al sis te ma ideo ló gi co po lí ti co-eco nó mi co impe -
ran te.

Den tro de lo más sig ni fi ca ti vo du ran te es ta épo ca es la si tua ción de opre -
sión y ex plo ta ción en que vi vían to dos los tra ba ja do res del mun do; de ello dan 
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cuen ta los múl ti ples le van ta mien tos obre ros rea li za dos por es te sec tor de la
pro duc ti vi dad en Ingla te rra, Fran cia, Ale ma nia y Espa ña, en tre otros, que uni -
dos por cau sa de la opre sión co mien zan a exi gir de re chos re la ti vos al sa la rio y
me jo res con di cio nes de seguridad en el trabajo.

Si bien es cier to que es en Ingla te rra don de se ori gi na la in dus tria li za ción,
igual men te po dría pen sar se que en ese país es don de sur ge el pro le ta ria do y su
ex plo ta ción; sin em bar go, la con di ción de opre sión a la que se so me ten los
hom bres tra ba ja do res no se da de la no che a la ma ña na, es to es, la gran in dus -
tria mo der na no ha bría crea do de gol pe al pro le ta ria do in dus trial co mo tam -
po co creó la or ga ni za ción ca pi ta lis ta de la pro duc ción. Lo que hi zo fue ace le -
rar y re ma tar una evo lu ción co men za da des de ha cía mu cho tiem po,9 so bre
to do cuan do ese país vi no a con cen trar y a ser re cep tor de una gran ma sa de
obre ros asa la ria dos com pues ta fun da men tal men te por cam pe si nos des po ja -
dos de sus tie rras y ar te sa nos arrui na dos.

Au na do a lo an te rior, el de sa rro llo de la “in dus tria li za ción” a fi nes del si glo
XVIII se ve fa vo re ci do por dos con di cio nes: una, la atri bui da a la exis ten cia
de ca pi ta les que per mi tie ron es ta ble cer gran des in dus trias, y otra, la exis ten-
cia de fuen tes de tra ba jo “li bres” in te gra das por ma sas de hom bres que no po -
seían me dios de pro duc ción ni tie rras en pro pie dad.10

Co mo se ve nía di cien do, da da la in dus tria li za ción con los nue vos in ven tos,
se pro du ce una gran de man da de pro duc tos in dus tria les oca sio nan do la atrac -
ción pa ra pro du cir los a un nú me ro ca da vez ma yor de mu je res y ni ños, en lu -
gar de los va ro nes, a quie nes ade más de ser ex plo ta dos se les pa ga ba me nos
con el fin de reem bol sar con ba se en esos sa la rios ín fi mos el cos to de la ma -
qui na ria. Así, tan to el gran des pla za mien to de la ma no de obra a cau sa de los
nue vos in ven tos co mo las con di cio nes de tra ba jo in frahu ma nas fue ron los de -
to nan tes de arre me ter pri me ro con tra las má qui nas y lue go los le van ta mien tos 
obre ros pa ra exi gir me jo res sa la rios.
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9 Cfr. Man toux, Paul, La re vo lu ción in dus trial en el si glo XVIII. Ensa yo so bre los co mien zos de la
gran in dus tria mo der na en Ingla te rra, trad. de Juan Mar tín, Espa ña, Agui lar, 1962, p. 52.

10 Res pec to de la se gun da con di ción, Marx se re fe ría a la acu mu la ción ori gi na ria de ca pi tal.
Acu mu la ción que se ini cia con el des cu bri mien to de tie rras au rí fe ras y ar gen tí fe ras de Amé ri ca,
es cla vis mo y ex ter mi na ción de la po bla ción na ti va ade más de la con quis ta y sa queo de las Indias 
Orien ta les y de Áfri ca, así co mo la de gra da ción de sus ha bi tan tes al ser vi lis mo. A ta les con di cio -
nes se su man el de deu da pú bli ca, el del sis te ma fis cal y el po der pú bli co pa ra trans for mar el ré -
gi men de pro duc ción feu dal que acor tan el pe rio do de tran si ción. Cfr. Dun ker, A. et al., Seis lec -
cio nes mar xis tas de his to ria del mo vi mien to obre ro in ter na cio nal, Espa ña, Ce nit, 1935, p. 35.



Con el pa so del tiem po y an te la per sis ten te ex plo ta ción, los hom bres van
to man do con cien cia y exi gen me jo res con di cio nes de tra ba jo; em pe ro, di cha
exi gen cia no era su fi cien te, se re que ría que el tra ba jo fue ra re gla men ta do. En
esa vir tud, fue ron va rios los ele men tos a ana li zar en ese en ton ces. Uno de los
pri me ros fue el re la ti vo a de ter mi nar la si tua ción ju rí di ca de los que la bo ra ban
pa ra otros, ta rea na da fá cil, ya que la le gis la ción im pe ran te so bre di cha con di -
ción la asu mían las le gis la cio nes ci vi les ba sa das en el Có di go de Na po león, en
cu yo fon do se re fe rían al arren da mien to de la per so na pa ra rea li zar de ter mi na -
das la bo res, bá si ca men te las re la ti vas a las fá bri cas tex ti les y en la mi ne ría.

La unión es pon tá nea de los tra ba ja do res pa ra exi gir de re chos tie ne, den tro
del cam po ju rí di co, dos ex pli ca cio nes muy in te re san tes que ade más se rán el
pun to de par ti da pa ra que se re co noz can y re gu len a ni vel mun dial.

1) La Cons ti tu ción me xi ca na de 1917. Co mo ya he mos he cho re fe ren cia, la
Cons ti tu ción de Mé xi co de 1917 vie ne a ser un par te aguas en las le gis la cio nes
de cor te li be ral, del que por cier to Mé xi co tam bién for ma ba par te; prue ba de
ello lo son la Cons ti tu ción alu di da y la de 1857.

Lo sig ni fi ca ti vo del Cons ti tu yen te de 1917 con sis tía en los do tes de los le -
gis la do res que ade más de ser au tén ti cos re pre sen tan tes del pue blo, eran gen te
que en ese en ton ces ve nía ocu pán do se de las con di cio nes de los tra ba ja do res,
e in clu so va rios de ellos ha bían par ti ci pa do en la ela bo ra ción de le yes es ta ta les
que re gu la ban las cues tio nes sa la ria les, los des can sos, las re la ti vas a la se gu ri -
dad e hi gie ne, y tam bién acer ca de los sin di ca tos, en tre otros, por lo que con ta -
ban con los co no ci mien tos ne ce sa rios so bre las ma te rias que se que ría le gis lar
y ade más se ha bían tra za do los ob je ti vos de re co no cer ju rí di ca men te a la cla se
tra ba ja do ra y rei vin di car sus de re chos co mo se res hu ma nos.

Tam bién po dría de cir se que la vo lun tad so be ra na, ex pre sa da en la Cons ti -
tu ción, se im pu so y que las con di cio nes po lí ti cas y ju rí di cas se ade cua ron a las
cir cuns tan cias y ne ce si da des del pue blo me xi ca no.

2) La fun da ción de la Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo (OIT). En la pers -
pec ti va in ter na cio nal exis te tam bién una se rie de acon te ci mien tos que mar ca -
rían la crea ción de un or ga nis mo sui ge ne ris con ca rác ter tri par ti to en car ga do de 
ela bo rar una le gis la ción in ter na cio nal del tra ba jo que pro te gie ra a los tra ba ja -
do res.

Pa ra le la men te a los es fuer zos de los tra ba ja do res uni dos y or ga ni za dos que
ejer cen pre sión pa ra que se les re co noz can sus de re chos, acon te cen va rias reu -
nio nes a fi na les del si glo XIX que van mo ti van do y for jan do la es truc tu ra y
fun cio na mien to de un or ga nis mo in ter na cio nal que tra ta ría ju rí di ca men te so -
bre los de re chos de los tra ba ja do res; así, un su ce so de in te rés eco nó mi co vie -
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ne a de ter mi nar su na ci mien to. Al pa re cer, son los em plea do res, tam bién reu -
ni dos en tor no a la crea ción del or ga nis mo, los que apor tan la ma yor pre sión
pa ra su sur gi mien to; de ello da cuen ta una de cla ra ción, pa ra ese en ton ces sin
pre ce den tes, mo ti va da por la com pe ten cia des leal en la que in cu rrían los em -
plea do res al con ce der de re chos a los tra ba ja do res. En otras pa la bras: si en
cier tos Esta dos se es ta ble cie ran nor mas que be ne fi cia ran a los tra ba ja do res,
es to los si tua ba en una po si ción de des ven ta ja res pec to de las con di cio nes im pe -
ran tes en los de más Esta dos, y pa ra evi tar lo se pro po nía la for mu la ción de una
re gu la ción in ter na cio nal que fa vo re cie ra la ho mo lo ga ción de jor na das de tra -
ba jo, con di cio nes de tra ba jo, así co mo de los sa la rios, evi tan do ven ta jas com -
pe ti ti vas re sul tan tes de la com pe ten cia des leal. El tes ti mo nio que da cuen ta de
lo an te rior lo te ne mos con G. Cur tis, miem bro del Con se jo Na cio nal sui zo,
quien se ña la ba:

…las con di cio nes en que los tra ba ja do res son ex plo ta dos en un país no de -
jan de te ner in fluen cia en los tra ba ja do res de los paí ses ve ci nos… Su pon ga -
mos que en Sui za se im plan ta una jor na da de ocho ho ras… mien tras que en
las na cio nes ve ci nas se man tie ne una jor na da de diez u on ce ho ras. Esto
con du ci ría úni ca men te el efec to de sas tro so de de bi li tar la com pe ten cia
com pe ti ti va de Sui za en el ex te rior, de lo que se re sen ti rían los pro pios tra -
ba ja do res sui zos.11

De acuer do con lo an te rior, a pe sar de que se re co no cía la con di ción de ex -
plo ta ción en el tra ba jo, prin ci pal men te de las mu je res y los ni ños, no fue lo su -
fi cien te men te de ter mi nan te pa ra evi tar lo co mo un de ber mo ral de ín do le so -
cial, y pa ra dó ji ca men te tu vo que ser el sec tor eco nó mi co el que vi no a tra tar de 
co rre gir lo al ava lar la crea ción de una le gis la ción internacional.

Po co nos po dría im por tar cuál fue el fac tor de ci si vo pa ra re for mar las con -
di cio nes de ex plo ta ción; no obs tan te, por la mis ma in ter ven ción de los em -
plea do res de ja en cla ro dos co sas: una, que pa ra re gla men tar las cues tio nes del
tra ba jo es im pe rio sa la par ti ci pa ción de tres su je tos, los prin ci pal men te in vo -
lu cra dos: los tra ba ja do res, los em plea do res y el Esta do, tal y co mo ha de mos -
tra do has ta aho ra la vi gen cia de la OIT a tra vés de su es truc tu ra y fun cio na -
mien to; dos, que exis tan las con di cio nes tan to de po lí ti ca so cial de par te del
Esta do co mo de la voluntad moral de los empleadores mismos.
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Sui za, núm. 21, sep tiem bre-oc tu bre de 1997, p. 2.



La OIT es en la ac tua li dad, en el or den in ter na cio nal, un or ga nis mo es pe -
cia li za do den tro de las Na cio nes Uni das que vie ne a es ta ble cer en di cho ám bi -
to, a tra vés de con ve nios in ter na cio na les, las nor mas ju rí di cas a ni vel mar co
pa ra la pro tec ción de los de re chos de los tra ba ja do res: hom bres, mu je res y ni -
ños. En ese sen ti do, ca da uno de los Esta dos miem bros de la or ga ni za ción
regulará dichos aspectos.

V. EL ESTADO DE BIENESTAR Y EL CÍRCULO VIRTUOSO

El sur gi mien to del Esta do be ne fac tor, ba sa do en los prin ci pios de la eco no -
mía key ne sia na, vi no a ser el co ro la rio de las for mas de rea li zar po lí ti ca so cial.12

La con fi gu ra ción ideo ló gi ca del Esta do be ne fac tor es an te rior13 a la Se gun -
da Gue rra Mun dial; sin em bar go, es has ta el tér mi no de és ta cuan do la nue va
com po si ción geo po lí ti ca del mun do ace le ra su apli ca ción, so bre to do en los
paí ses cen tra les e imi ta dos por los de no mi na dos pe ri fé ri cos.

El ca pi ta lis mo do mi nan te en el mun do des pués de los de sas tres cau sa dos a
la hu ma ni dad por las dos con fla gra cio nes mun dia les no tu vo in con ve nien te14

en ha cer un re ce so en la vi gen cia del in di vi dua lis mo dan do pa so a la so li da ri -
dad, so bre to do por que se ase gu ró de man te ner en prác ti ca la igual dad y la
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12 Véa se Pa ga ni ni, Ma rio O., Las po lí ti cas de pre vi sión y el Esta do be ne fac tor, en la se gu ri dad so cial y
el Esta do mo der no, Jo sé Na rro Ro bles y Ja vier Moc te zu ma Ba rra gán (comps.), Mé xi co, IMSS-
ISSSTE, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1992, p. 15.

13 Se re cuer da que no obs tan te que el Esta do de bie nes tar se em pie za a apli car des pués de
la Se gun da Gue rra Mun dial, tie ne su con for ma ción mu chos años atrás, co men zan do cuan do
los paí ses oc ci den ta les mues tran al mun do que el mo de lo eco nó mi co li be ral de la es cue la clá si ca 
se en con tra ba fuer te men te de te rio ra do cau san do gran des de se qui li brios so cia les. De es ta cri sis
del ca pi ta lis mo da ban cuen ta las lu chas so cia les y po lí ti cas de los si glos XIX y XX, así co mo el 
au ge del mo vi mien to so cia lis ta. La in ca pa ci dad del li be ra lis mo por sos te ner el cre ci mien to
eco nómi co sin cri sis y ga ran ti zar el or den so cial fue lo que lo lle vó a su fra ca so; en ese sen ti do,
el Esta do tu vo que adop tar la res pon sa bi li dad del bie nes tar de su pue blo, ejem plo de ello es la
apa ri ción en Ale ma nia de los se gu ros so cia les de Bis marck. La po bre za, otro fac tor re sul tan te
de la cri sis de la eco no mía li be ral, fue to ma da por el nue vo Esta do co mo un pro ble ma del to do
so cial, des pla zán do lo de su ca rác ter in di vi dual al so cial, en el que se com par ti rían por to dos los
cos tos de los mis mos; ba jo esa pers pec ti va so cia li zan te es co mo se pre ten día do mi nar lo in cier -
to del fu tu ro, pa ra así pre ve nir y for jar el por ve nir.

14 El Esta do be ne fac tor en es tric to sen ti do ve nía a sig ni fi car se co mo una nue va orien ta -
ción del ca pi ta lis mo en cri sis, así la in ter ven ción del Esta do en la eco no mía pro pues ta por Key -
nes, pa ra im pul sar tan to la in ver sión pú bli ca co mo pri va da, no era otra co sa que el es ta ble cer
me di das de po lí ti ca eco nó mi ca en ca mi na das a una in me dia ta re cu pe ra ción de la eco no mía ca pi -
ta lis ta, sig ni fi ca ba tam bién una al ter na ti va a di cho sis te ma pa ra que le per mi tie ra se guir vi gen te. 



pro pie dad pri va da, con la afir ma ción de que mien tras se de sa rro lla ba el Esta -
do so cial se con so li da ba a su vez el Esta do de de re cho. Es de cir, se “man tie -
nen los prin ci pios de di vi sión de po de res, la sub or di na ción del Esta do al im -
pe rio de la ley (cu ya fuen te se en cuen tra en ór ga nos re pre sen ta ti vos de la
vo lun tad ma yo ri ta ria) y la ga ran tía de las li ber ta des ci vi les y po lí ti cas”.15

La po si ción de vi gi lan cia que el Esta do ve nía ejer cien do en la eco no mía de
li bre mer ca do se ve mo di fi ca da sus tan cial men te a tal pun to que fue in dis pen -
sa ble trans for mar su ac ti tud a una par ti ci pa ción ac ti va pa ra co rre gir los de sa -
jus tes es truc tu ra les de la so cie dad que ha bía oca sio na do el Esta do li be ral bur -
gués, y así con ver tir se no so la men te en el prin ci pal im pul sor de po lí ti cas
so cia les, si no tam bién di ri gien do las po lí ti cas eco nó mi cas na cio na les, co mo
em plea dor en al gu nos ca sos y co mo em pre sa rio en otros: pres tan do ser vi cios
y co mo ac cio nis ta en em pre sas de par ti ci pa ción es ta tal. Ocu pa ción es ta úl ti ma 
que en un re cuen to de los he chos no ha ría más que, al me nos en el ca so de
Mé xi co, evi den ciar que no fue un ofi cio exi to so, ade más de que a tra vés de las
em pre sas es ta ta les se dio la opor tu ni dad de ma ne jar di ne ros del era rio pú bli co 
de ma ne ra no muy trans pa ren te.

Así pues, en tér mi nos ge ne ra les, el Esta do so cial apa re ce co mo el prin ci pal
res pon sa ble de la co rrec ción de las de si gual da des so cia les, pe ro tam bién co -
mo un nue vo mo do de go ber nar que pre ten día dar res pues ta y co mo con tra -
po si ción al so cia lis mo.

El in ter ven cio nis mo del Esta do ba sa do en la in ver sión16 lo gra ría in gre sos
sa la ria les be ne fi cio sos pa ra los tra ba ja do res por su ma yor po der ad qui si ti vo.
De he cho, al in crus tar se el Esta do so cial o be ne fac tor en el mo de lo de de sa -
rro llo for dis ta, im pe ran te en los paí ses ca pi ta lis tas, es el pe rio do en que me jor
se ob ser va una dis tri bu ción de la ri que za de ma ne ra jus ta y equi ta ti va. Asi mis -
mo, la ne ce si dad de em pleo de la cla se tra ba ja do ra era cu bier ta tan to por los
em pre sa rios co mo por el Esta do.17
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15 Ibi dem, p. 17.
16 La in ver sión era con si de ra da co mo un efec to mul ti pli ca dor en el que de la in ver sión ini -

cial, co mo im pul so de la eco no mía en su con jun to, re sul ta ban in cre men tos en el vo lu men y em -
pleo au men tan do a su vez el con su mo, y al ha ber de man da au men ta ba la pro duc ción con la
con se cuen te in ver sión y con ello me jo res sa la rios. Cfr. Astu di llo Ursúa, Pe dro, Lec cio nes de his to -
ria del pen sa mien to eco nó mi co, Mé xi co, Po rrúa, 1985, pp. 213-234.

17 Du ran te la vi gen cia del Esta do be ne fac tor se su ce den si tua cio nes que a la pos tre ten -
drían un cos to so cial al to, en tre ellas nos re fe ri mos a la re la ti va a la crea ción por par te del Esta -
do de un gran nú me ro de em pre sas y con ello a una gran bu ro cra cia con su res pec ti va le gis la -
ción la bo ral.



VI. EL ADVENIMIENTO DE UN NUEVO LIBERALISMO

La vi gen cia del Esta do be ne fac tor no po día alar gar se más pa ra los ca pi ta lis -
tas; una se rie de fac to res in flu ye ron en su de te rio ro: la Gue rra Fría, el pro ble -
ma del pe tró leo, el de sem pleo cre cien te, la in fla ción, et cé te ra; mu chos de
ellos, si no es que to dos, pro vo ca dos pa ra des pres ti giar a di cho sis te ma. De
he cho, en el mis mo se no de los paí ses ca pi ta lis tas que im pu sie ron el Esta do
be ne fac tor se ges ta ba su pro pia caí da pa ra dar ca bi da a un nue vo li be ra lis mo
más fuer te y arro lla dor que el del si glo XIX. La cau sa, una ma yor acu mu la ción 
de ca pi tal a tra vés de más pro duc ti vi dad, por un la do, y mo di fi car los sis te mas
fi nan cie ros y de sa rro llar nue vas for mas de mul ti pli car el di ne ro en flu jos de
in ver sión sin que se in vir tie ra en la pro duc ción o en bie nes de ca pi tal, por el
otro.

A par tir de la dé ca da de los años ochen ta, en que se im plan ta el nue vo sis te -
ma eco nó mi co li be ral, el mun do co mien za a sen tir los gran des es tra gos de la
enor me bre cha en tre los po bres y los ri cos.

La arre me ti da que em pren den los gran des paí ses ca pi ta lis tas18 con tra el
Esta do de bie nes tar y el so cia lis mo da los fru tos es pe ra dos: cae el mu ro de
Ber lín y ter mi na el so cia lis mo ru so, el acé rri mo ene mi go del sis te ma de mer ca -
do li bre, con fir mán do se la he ge mo nía po lí ti ca y eco nó mi ca des de en ton ces de 
los Esta dos Uni dos de Amé ri ca. Sin la so bra del so cia lis mo, el go bier no de los
Esta dos Uni dos pa re cía per fi lar se co mo due ño ab so lu to del mun do y de su
suer te; sin em bar go, la his to ria de la hu ma ni dad no ter mi na de es cri bir se, aho -
ra el go bier no es ta dou ni den se, al de cla rar se co mo el prin ci pal pro mo tor de la
de mo cra cia en el mun do, ha te ni do que pa gar su pro ta go nis mo in ge ren te con
el fla ge lo del terrorismo, del cual vale decir, reprobable desde cualquier di rec -
ción que se le vea.

El vi gen te y nue vo Esta do li be ral con sus or ga nis mos fi nan cie ros in ter na -
cio na les co mo pi la res ha pues to otra vez en ja que a las eco no mías de los paí ses 
sub de sa rro lla dos y deu do res. La im po si ción de sus di rec tri ces eco nó mi cas ha
tras to ca do sen si ble men te las po lí ti cas e ins ti tu cio nes de ca rác ter so cial y pro -
vo ca do el es tan ca mien to eco nó mi co, lo que ne ce sa ria men te lle va a los go bier -
nos ter cer mun dis tas a sa cri fi car in ver sión en lo so cial ba jo el ar gu men to de lo -
grar un mayor ahorro para el pago de la deuda externa.
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18 Nos re fe ri mos prin ci pal men te a Ro nald Rea gan de Esta dos Uni dos y a Mar ga ret That -
cher de Ingla te rra.



Si, co mo sa be mos, los de re chos so cia les sur gen co mo re sul ta do de una
con so li da ción fi lo só fi ca ba sa da en el hu ma nis mo y en el re co no ci mien to de
los de re chos hu ma nos de no mi na dos de la se gun da ge ne ra ción, aho ra con la
im plan ta ción eco nó mi ca del mo de lo neo li be ral,19 des de el úl ti mo ter cio del si -
glo XX y con la fi na li dad de lo grar la rees truc tu ra ción ca pi ta lis ta, los de re chos
so cia les, en tre ellos el de re cho del tra ba jo, uno de los más de sa rro lla dos ju rí di -
ca men te, se en cuen tran des de en ton ces en un es ta do crí ti co en cuan to a su vi -
gen cia y via bi li dad, y de la que los ideó lo gos de la eco no mía de mer ca do han
apos ta do por su fle xi bi li za ción,20 sin im por tar que me dian te su im po si ción se
sa cri fi que a la cla se tra ba ja do ra mien tras se lo gre el fin con du cen te a la rees -
truc tu ra ción ca pi ta lis ta. Acer ta da men te ha se ña la do Alba rra cín: “…la eco no -
mía li be ral se pre sen ta co mo la úni ca ca paz de que se re mon te la cri sis, por lo
que los tra ba ja do res de ben per mi tir la re duc ción de sus sa la rios, el re tro ce so
del «Esta do de bie nes tar» y el de te rio ro de sus con di cio nes de vi da y la bo ra les
si quie ren sa lir de ellas. El re sul ta do es que, des de el pun to de vis ta ideo ló gi co,
la eco no mía de mer ca do apa re ce triun fan te a pe sar de los des tro zos que es tá
oca sio nan do”.21

El re su men de lo que ha sig ni fi ca do el nue vo mo de lo eco nó mi co en lo so -
cial, prin ci pal men te en el de re cho del tra ba jo, en don de el sal do es bas tan te
des fa vo ra ble, nos lle va a re fle xio nar so bre el Esta do de bie nes tar que se per -
dió y a la ne ce si dad de re plan tear sus prin ci pios, fun da men tal men te el re la ti vo
a la solidaridad.

La re de fi ni ción de lo so cial, de los de re chos so cia les y el rein ven tar las for -
mas de so li da ri dad son las ta reas fi lo só fi cas a em pren der pa ra po der abor dar
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19 Si bien es cier to que el neo li be ra lis mo vi gen te re to ma los prin ci pios del li be ra lis mo del
si glo XVIII, exis ten di fe ren cias en tre una y otra pos tu ra. Pa ra los pri me ros, “la so cie dad ci vil
exis te in de pen dien te men te del mer ca do y en ella los in di vi duos se de sa rro llan con to das sus pa -
sio nes y vir tu des. El mer ca do es un ele men to más de lo so cial, el cual de be so me ter se a las le yes
de ri va das del con tra to so cial que es el de re cho… el li be ra lis mo es una fi lo so fía so bre la li ber tad
del in di vi duo… Los neo li be ra les, en cam bio, ha cen del mer ca do el cen tro de lo so cial, pe ro su
vi sión del mer ca do es tá só lo res trin gi da a los mer ca dos de los sec to res fi nan cie ro y bur sá til, el
cual es el eje de to da con cep ción y de to da su orien ta ción so cio po lí ti ca. En tor no a ellos gi ran
los mer ca dos de bie nes y ser vi cios al que acu den los agen tes eco nó mi cos”. Wit ker, Jor ge, Intro -
duc ción al de re cho eco nó mi co, 4a. ed., Mé xi co, UNAM-McGraw-Hill, 1999, p. 74.

20 El tér mi no fle xi bi li za ción, co mo se sa be, no es un con cep to pro pio del de re cho del tra -
ba jo, sin em bar go se ha adap ta do a es ta ra ma del de re cho des de el pun to de vis ta teó ri co co mo
la des re gu la ción de las nor mas de tra ba jo con la fi na li dad de dar le el cau ce li bre a la nue va eco -
no mía y a las ne ce si da des em pre sa ria les de ma yor pro duc ti vi dad y com pe ti ti vi dad.

21 Alba rra cín, Je sús, Eco no mía de mer ca do, 2a. ed., Ma drid, Trot ta, 1994, p. 12.



lo que ha de no mi na do Ro san va llon “la nue va cues tión so cial”,22 y man te ner
con vi da un de re cho so cial que le es in he ren te al hombre.

VII. LA UNIÓN DE LOS TRABAJADORES, LA FUERZA

DE LOS SINDICATOS

Co mo en un ini cio ha bía mos se ña la do, la unión de los tra ba ja do res fue un
ele men to muy im por tan te pa ra lo grar el re co no ci mien to de los de re chos so -
cia les en nues tra Cons ti tu ción, al igual que en otras Cons ti tu cio nes del mun -
do, in clu yen do la de la OIT. Re co no ci mien to ju rí di co que vi no a po ner fre no
a la ex plo ta ción des me di da de unos cuan tos hom bres de ten ta do res de los me -
dios de pro duc ción ha cia sus con gé ne res des po seí dos, hom bres, mu je res y ni -
ños tra ba ja do res, y sir vió tam bién pa ra mo de rar el sis te ma po lí ti co-eco nó mi -
co li be ral.

A ca si un si glo de ha ber se lo gra do pa ra la hu ma ni dad la proe za de pro te ger
ju rí di ca men te a los des po seí dos, se pre sen ta nue va men te una si tua ción pa ra -
dó ji ca en que, re co no ci dos los de re chos de los tra ba ja do res, la re gla men ta ción 
alu di da no pa re ce ser su fi cien te pa ra ase gu rar ca bal men te el go ce de esos de re -
chos; al con tra rio, se ven con ti nua men te dis mi nui dos y mer ma dos a cau sa de
un ma yor lo gro ga nan cial del ejer ci cio em pre sa rial en un mun do don de la
com pe ti ti vi dad y la pro duc ti vi dad lo exi gen.

La in ter na cio na li za ción de los mer ca dos po ne en una si tua ción na da fá cil a
los em plea do res, em pre sa rios o ca pi ta lis tas, co mo se les quie ra lla mar. Sin em -
bar go, an tes de pa sar al te ma que nos in te re sa re sal tar, es ne ce sa rio se ña lar que 
cuan do ha bla mos del mun do ca pi ta lis ta y de la eco no mía neo li be ral se de be
dis tin guir un par de si tua cio nes: res pec to de lo que es el ca pi ta lis mo, co mo un
mo do de pro duc ción y que al pa re cer lle gó a la vi da e his to ria del hom bre pa ra
que dar se; ya ex pre sa ba V. I. Le nin que “se lla ma ca pi ta lis mo a la or ga ni za ción
de una so cie dad en que la tie rra, las fá bri cas, los ins tru men tos de pro duc ción,
et cé te ra, per te ne cen a un re du ci do nú me ro de pro pie ta rios y ca pi ta lis tas, y la
ma sa del pue blo ca re ce de to da pro pie dad, o ca si, y por eso de be con tra tar se
pa ra tra ba jar”.23 Por lo que ha ce al neo li be ra lis mo, és te re pre sen ta la for ma
ideo ló gi ca de có mo se de be apro ve char la for ma de pro duc ción ca pi ta lis ta en
una eco no mía de mer ca do ba jo los prin ci pios eco nó mi co-li be ra les.
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22 Ro san va llon, Pie rre, La nue va cues tión so cial. Re pen sar el Esta do pro vi den cia, trad. de Ho ra cio
Pons, Argen ti na, Ma nan tial, 1995.

23 Ve ber, A. et al., La cla se obre ra. Na ci mien to y evo lu ción, Mé xi co, Car ta go, 1980, p. 10.



De lo an te rior re sul ta, pues, que an te la fuer za de los po see do res del ca pi tal
so la men te que da co mo opo ni ble otra fuer za de igual o se me jan te va lor e in -
ten si dad, y és ta la re pre sen tan los des po seí dos, tra ba ja do res que se han uni do
con for man do sin di ca tos cu ya unión y so li da ri dad24 man tie nen en nues tros
días las es pe ran zas de lo grar me jo res con di cio nes de tra ba jo y con ello ele var
los pau pé rri mos ni ve les de vida de los trabajadores.

De sa for tu na da men te, el es ta ble ci mien to de con di cio nes ge ne ra les de tra -
ba jo dig nas no de pen de na da más de la bue na vo lun tad de las par tes; exis ten
fac to res muy po de ro sos que van in cli nan do la ba lan za en fa vor de los ca pi ta -
lis tas. En ese sen ti do, se pue de re for mar la Ley del Tra ba jo fle xi bi li zan do las
re la cio nes la bo ra les, o bien, cuan do ello re sul ta di fí cil, se va mo de lan do una
po lí ti ca la bo ral en la que se van “de cre tan do” te chos a los que se so me te cual -
quier exi gen cia la bo ral; por ejem plo, en el ca so de Mé xi co, des de ha ce dos dé -
ca das se han im pues to to pes sa la ria les de 3% a 4.5% en las re vi sio nes sa la ria les 
de los con tra tos co lec ti vos con la fi na li dad de con te ner la in fla ción de la eco -
no mía, viéndose con ello reducido cada vez más el poder adquisitivo del
salario.

En es ta mis ma lí nea, las pres ta cio nes so cia les son tam bién pa ra la ma yo ría
de los sin di ca tos ma te ria po co ne go cia ble, y en mu chos de los ca sos son re du -
ci bles, co mo ha si do el de las guar de rías.

La pre sión que los sin di ca tos pue den ejer cer no es, co mo en otros tiem pos, 
de lle var la has ta sus úl ti mas con se cuen cias, co mo su ce día ejer cien do el de re -
cho de huel ga; en la ac tua li dad la ne ce si dad de con ser var el em pleo y el sa la rio
es mu cho más fuer te que el cor po ra ti vis mo de rro cha do an te rior men te, lo que
nos lle va a re cor dar la fa mo sa fra se, y muy cier ta, del maes tro Alon so Olea: “el 
tra ba jo es un bien es ca so”. En esa me cá ni ca, los sin di ca tos pre fie ren pac tar lo
que se pue da pero sin lesionar el empleo.

VIII. ESENCIA Y ALCANCES DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO

Se ha ma ni fes ta do en mu chas oca sio nes que la ter mi no lo gía de con tra to
co lec ti vo de tra ba jo no es muy ade cua da. Re cien te men te, en el Con gre so
Inter na cio nal de Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di cos Com pa ra dos, ce le bra do en fe -
bre ro de 2004, el doc tor Nés tor de Buen ex pu so bri llan te men te acer ca del
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24 Res pec to de la so li da ri dad, ya Marx ha bla ba de la fuer za de los sin di ca tos y de la so li da ri -
dad in ter na cio nal con su cé le bre fra se: “Pro le tai res de tous les pays, unis sez-vous!”



con tra to co lec ti vo re fi rién do se al mis mo des de el tí tu lo co mo “un nom bre con -
tro ver ti do”.25 Cier ta men te, el tér mi no ha si do un pro ble ma a dis cu tir y di lu ci -
dar pa ra los doc tri na rios y jus la bo ra lis tas cuan do en ca da uno de los paí ses del
mun do, de acuer do con su tra di ción y le gis la ción ju rí di ca del tra ba jo, apli can
di ver sos tér mi nos.

A nues tro pa re cer, es im por tan te uni fi car cri te rios res pec to del con cep to;
sin em bar go, ex po ner la esen cia de di cho ac to ju rí di co es lo ver da de ra men te
tras cen den tal por lo que ello im pli ca.

Ubi car nos en la fa se de la ce le bra ción de un con tra to co lec ti vo in di ca ne ce -
sa ria men te que exis te ju rí di ca men te un sin di ca to, aun cuan do pue de ser un
sin di ca to de he cho; sin em bar go, en es te úl ti mo su pues to no se es tán cum -
plien do los re qui si tos ju rí di cos de re gis tro y de pó si to an te las au to ri da des co -
rres pon dien tes que le per mi tan tener vida jurídica.

Los tra ba ja do res or ga ni za dos en sin di ca tos crean una per so na ju rí di ca con
ca pa ci dad pa ra con tra tar, y en esa vir tud la opor tu ni dad de ne go cia ción co lo ca 
al sin di ca to en un ni vel de igual dad con el em plea dor.

Es pues el re co no ci mien to ju rí di co de la per so na li dad del sin di ca to el que
lo po si bi li ta co mo un su je to de de re cho con ca pa ci dad pa ra lle var a ca bo cier -
tos ac tos ju rí di cos; ade más, no obs tan te, co mo bien se ña la Nés tor de Buen, la
ley es li mi ta ti va,26 y en ese sen ti do res tric ti vo —de ma ne ra es tric ta— no po -
dría ce le brar ni con tra tos ni nin gún otro ne go cio ju rí di co en el que se in clui ría
el contrato colectivo de trabajo.
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25 El 9 de fe bre ro de 2004, en el Con gre so Inter na cio nal de Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di cos
Com pa ra dos, en el de sa rro llo de las po nen cias co rres pon dien tes a la me sa 6 del área de de re cho 
so cial so bre las “Ten den cias en la con tra ta ción la bo ral”, par ti ci pó el doc tor Nés tor de Buen
con un tra ba jo es plén di do in ti tu la do “Con tra to de tra ba jo: un nom bre con tro ver ti do”, en el
que ade más de una re la ción su cin ta so bre lo que se ha con si de ra do co mo con tra to y las obli ga -
cio nes en el de re cho ro ma no y en el de re cho ci vil, y so bre el que re cae con tro ver sia acer ca de su
de no mi na ción en la que se ad vier te que di cha acep ción es más re la ti va a un arrai go doc tri nal
tan to en Mé xi co co mo en el ex tran je ro que co mo apli ca ción es tric ta men te de una téc ni ca ju rí di -
ca. Se ña la ba el au tor ci ta do: “…ca li fi car co mo con ve nio o con tra to a un ac to de bi do cons ti tu ye
un error de téc ni ca ju rí di ca. Por lo que la ex pre sión de «pac to nor ma ti vo» que uti li za Gui ller mo
Ca ba ne llas pa re ce el más acer ta do, ya que con si de ran do el ob je to de es te pac to: es ta ble cer con -
di cio nes de tra ba jo en una es pe cie de la bor le gis la ti va pri va da, se des ta ca su con di ción nor ma ti -
va, por lo que un nom bre ade cua do se ría el de «pac to nor ma ti vo de con di cio nes de tra ba jo»”.

26 El ar tícu lo 374 de la LFT es ta ble ce que: “Los sin di ca tos le gal men te cons ti tui dos son
per so nas mo ra les y tie nen ca pa ci dad pa ra: I. Adqui rir bie nes mue bles: II. Adqui rir los bie nes in -
mue bles des ti na dos in me dia ta y di rec ta men te al ob je to de su ins ti tu ción; y III. De fen der an te
las au to ri da des sus de re chos y ejer ci tar las ac cio nes co rres pon dien tes”.



En el ca so de la ce le bra ción de un ac to ju rí di co que im pli que un ac to de bi -
do de ri va do de una dis po si ción le gal, co mo lo es el con tra to co lec ti vo de tra -
ba jo, se ad vier te que los re qui si tos esen cia les de va li dez que se de sa rro llan en
la doc tri na la bo ral se apli can a su je tos y ac tos sin gu la res, de ahí que lo que pu -
die ra ser en de re cho ci vil un con sen ti mien to vi cia do,27 por ser emi ti do ba jo
pre sión, y nu lo de ple no de re cho, en el de re cho la bo ral no fun cio na. Al res -
pec to nos interesa ponderar lo siguiente:

— El he cho de que no en con tre mos en la Cons ti tu ción28 de ma ne ra ex pre -
sa es te de re cho co lec ti vo pue de ser un fac tor de in fluen cia y con fu sión
pa ra las au to ri da des ju ris dic cio na les la bo ra les cuan do da do el ca so de -
ban re sol ver al res pec to.

— La si tua ción que se re fie re a la obli ga ción que im po ne la ley a los em -
plea do res que tie nen la bo ran do a tra ba ja do res sin di ca li za dos pa ra que
ce le bren un con tra to co lec ti vo de tra ba jo cuan do se lo so li ci ten. En es ta 
hi pó te sis ju rí di ca, val dría la pe na pre gun tar nos si se rá ya tiem po de que
se le gis le su pri mien do es ta dis po si ción. Pa ra com ple men tar es to, po -
dría mos de cir que en el pla no hi po té ti co de que el pa trón ya no es té
obli ga do a ce le brar el con tra to co lec ti vo de tra ba jo, ¿có mo po drían los
tra ba ja do res lo grar me jo res con di cio nes de tra ba jo? En ese ca so es ta -
ría mos en pre sen cia de un em plea dor res pon sa ble y cons cien te de su
fun ción so cial, co sa que no se ve di fí cil o im po si ble. Tam bién se es ta ría
crean do una cul tu ra de cum plir con la le ga li dad, y no nos de be ex tra ñar
el men cio nar esto, porque las violaciones a la ley laboral y el abuso de la
ley son cosa de todos los días.

Res pec to de los al can ces del con tra to co lec ti vo de tra ba jo, las par tes (sin di -
ca tos y em plea do res), a tra vés de sus re pre sen tan tes, pue den plan tear ade más
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27 Nos re fe ri mos a la obli ga ción que tie ne el pa trón o em plea dor de ce le brar un con tra to
co lec ti vo cuan do así lo exi jan los tra ba ja do res que tie ne la bo ran do en su em pre sa y es tén cons -
ti tui dos en un sin di ca to.

28 El le gis la dor de 1917 no con tem pló la ne ce si dad de se ña lar en el pro pio tex to cons ti tu -
cio nal el con tra to co lec ti vo de tra ba jo ba jo nin gu na de no mi na ción. En la ley re gla men ta ria, en
cam bio, tan to la de 1931 co mo la ac tual de 1970, el con tra to co lec ti vo de tra ba jo se in clu yó en la 
par te de los sin di ca tos sin ma yor de sa rro llo; la doc tri na, por su par te, res ca ta su im por tan cia y
ha se ña la do que el con tra to co lec ti vo de tra ba jo jun to con el sin di ca to y la huel ga son los pi la res
del de re cho co lec ti vo del tra ba jo, los que cons ti tu yen ade más, en opi nión de Nés tor de Buen,
ins tru men tos a los que se les de be la paz so cial que tie ne Mé xi co. Cfr. Buen, Nés tor de, De re cho
del tra ba jo, 5a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 1983, t. II, p. 738.



de las cues tio nes sa la ria les y las con di cio nes ge ne ra les de tra ba jo una se rie de
pres ta cio nes so cia les y eco nó mi cas di ver sas, y has ta las re la ti vas a las de se gu -
ri dad so cial.29 En ese en ten di do, bas ta ría el acuer do y el es ta ble ci mien to de
obli ga cio nes por las par tes; sin em bar go, la na tu ra le za de los con ve nios en ma -
te ria la bo ral no de pen de ex clu si va men te del po der ne go cia dor de las par tes;
es to es, en sen ti do in ver so a co mo lo plan tea Lot mar, sí in ter vie nen otros fac -
to res co mo la eco no mía, y cuan do és ta pre sen ta pro ble mas de ines ta bi li dad
in flu ye di rec ta men te en el va lor y en lo que se pue da ne go ciar. También la
responsabilidad del gobierno sobre la estabilidad económica incide en los
acuerdos.

 Es co mún que ade más de las obli ga cio nes que se es ta blez can en los con -
tra tos se agre guen otras ma te rias de ca rác ter pres ta cio nal y de se gu ri dad so cial
co mo una for ma de com pen sar el ba jo po der ad qui si ti vo que tie nen los sa la -
rios. Pe ro la ten den cia en la ma yo ría de las ne go cia cio nes co lec ti vas es el can -
ce lar cier tas pres ta cio nes que se ve nían pac tan do, por no ser con ve nien tes a
los in te re ses pa tro na les. Ello da lu gar a plan tear si pa ra el ca so de can ce la ción
de cier tas pres ta cio nes eco nó mi cas y so cia les que se ve nían acor dan do, se po -
dría im pug nar es te he cho por afec tar un de re cho ad qui ri do, y en esa vir tud
exi gir su cum pli mien to por parte del patrón a través del ejercicio del derecho
de huelga.

Co mo es sa bi do, el ca so más re cien te en el sis te ma me xi ca no ha si do la mo -
di fi ca ción de la edad de ju bi la ción de los tra ba ja do res del Insti tu to Me xi ca no
del Se gu ro So cial, en la que an te los apu ros fi nan cie ros de la Insti tu ción y su
no via bi li dad pa ra cum plir con los com pro mi sos de pen sio nes con los tra ba ja -
do res ya ju bi la dos o pró xi mos a ju bi lar se, se pro ce dió sin el me nor re ca to ju rí -
di co a mo di fi car el con tra to co lec ti vo de tra ba jo de ma ne ra uni la te ral y a tra -
vés de un de cre to le gis la ti vo,30 crean do, sin te mor a de cir lo —com par tien do
lo que pien san mu chos—, pre ce den tes pa ra que en pos te rio res ca sos en que el 
Esta do en una po si ción co mo en la que aho ra se en cuen tra, fun gien do co mo
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29 El con te ni do de los con ve nios pue de ser am plio. Así, en opi nión de Lot mar, ci ta do por
Bar ga ge la ta, “...no me dian do res tric ción le gal o in ter fe ren cia gu ber na men tal, el con te ni do de -
pen de ex clu si va men te del po der de ne go cia ción de las par tes, sin más lí mi tes, co mo en cual -
quier otro ne go cio, que el po der pú bli co y las bue nas cos tum bres”. Bar ba ge la ta, Héc tor-Hu go,
Con te ni do de los con ve nios co lec ti vos. Insti tu cio nes de de re cho del tra ba jo y de la se gu ri dad so cial, Nés tor de
Buen Lo za no y Emi lio Mor ga do Va len zue la (coords.), Mé xi co, UNAM, Aca de mia Ibe roa me ri -
ca na de de re cho del Tra ba jo y de la Se gu ri dad So cial, 1997, p. 99. 

30 Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, miér co les 11 de agos to de 2004. De cre to por que se re for -
man y adi cio nan los ar tícu los 277 D y 286 K de la Ley del Se gu ro So cial. 



pa trón, re suel va de ta jo y de for ma in cues tio na ble (¿a ca so?) a tra vés de la vía
le gis la ti va31 mo di fi car los con tra tos co lec ti vos de ma ne ra uni la te ral ha cien do
ca so omi so a la LFT32 e ig no ran do los cri te rios ju ris pru den cia les que con mi -
nan a las par tes a que en ca so de con flic to sean ellas mismas las que acuerden a 
través de convenios las modificaciones pertinentes, tal y como señala la si-
guien te tesis:

CONTRATO COLECTIVO, MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE TRA-

BAJO CONTENIDAS EN EL. De con for mi dad con el ar tícu lo 426 de la Ley
Fe de ral del Tra ba jo, las con di cio nes de tra ba jo con te ni das en los con tra tos
co lec ti vos pue den ser mo di fi ca das a pe ti ción de una de las par tes con tra tan -
tes, me dian te el trá mi te de un con flic to co lec ti vo de na tu ra le za eco nó mi ca; a 
su vez, el ar tícu lo 790 de la pro pia Ley dis po ne que en la tra mi ta ción de esa
cla se de con flic tos las jun tas de ben pro cu rar, an te to do, que las par tes lle -
guen a un con ve nio, lo que sig ni fi ca que la Ley da pre fe ren cia al con ve nio
co mo me dio de so lu ción del con flic to, y co mo por otro la do el ar tícu lo 811
del or de na mien to ci ta do es ta ble ce que en los men cio na dos con flic tos la jun -
ta po drá au men tar o dis mi nuir al per so nal, la jor na da, la se ma na de tra ba jo,
los sa la rios y, en ge ne ral, mo di fi car las con di cio nes de tra ba jo de la em pre sa
o es ta ble ci mien to, “sin que en nin gún ca so pue da re du cir los de re chos con -
sig na dos en la Cons ti tu ción y en es ta Ley en be ne fi cio de los tra ba ja do res”;
re la cio nan do ló gi ca men te am bos pre cep tos tie ne que con cluir se que si en la
mo di fi ca ción plan tea da co mo un con flic to de ca rác ter eco nó mi co an te to do 
la Jun ta de be pro cu rar que las par tes lle guen a un con ve nio, no exis te nin gún 
im pe di men to le gal pa ra que las pro pias par tes al re vi sar lo y sin plan tear el
con flic to an tes men cio na do, mo di fi quen el con tra to en cues tión au men tan -
do o dis mi nu yen do las pres ta cio nes con te ni das en él, siem pre y cuan do no
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31 So bre es te pun to, acer ta da men te se ha cues tio na do de la si guien te for ma: ¿po dría us ted
ima gi nar una re for ma le gal que obli ga a una ins ti tu ción pú bli ca a vio lar la ley? Alcal de Jus ti nia -
no, Artu ro, “IMSS: una ini cia ti va la men ta ble”, en Alon so Ra ya, Mi guel (coord.), El PRD fren te a
la re for ma del ré gi men de ju bi la cio nes y pen sio nes del IMSS, Mé xi co, Gru po Par la men ta rio del PRD,
Cá ma ra de Di pu ta dos, Con gre so de la Unión LIX Le gis la tu ra, 2004, p. 67. 

32 De acuer do con el ar tícu lo 426, los sin di ca tos de tra ba ja do res o pa tro nes po drán so li ci -
tar a las jun tas de Con ci lia ción y Arbi tra je la mo di fi ca ción de las con di cio nes de tra ba jo con te ni -
das en un con tra to co lec ti vo de tra ba jo y con tra tos-ley, cuan do así con cu rran cir cuns tan cias
eco nó mi cas que lo jus ti fi quen, o bien cuan do el cos to de la vi da ori gi ne un de se qui li brio en tre
los fac to res de la pro duc ción. La re vi sión con trac tual a que se re fie re es te ar tícu lo es una re vi -
sión an ti ci pa da, y si el trá mi te pa ra la so li ci tud de mo di fi ca ción, de acuer do con la ley, es re gir se
por las re glas y pro ce di mien tos de los con flic tos co lec ti vos de na tu ra le za eco nó mi ca, por lo tan -
to no pro ce de ría en es tos ca sos ejer ci tar el de re cho de huel ga.



se re duz can los de re chos con sig na dos en la Cons ti tu ción y en la Ley de la
ma te ria en be ne fi cio de los tra ba ja do res.33

Co mo se ha po di do apre ciar, el con ve nio de mo di fi ca ción de las con di cio -
nes de tra ba jo es el ca mi no pre fe ren te que se pro po ne; sin em bar go, se sos tie -
ne tam bién que lo ideal es plan tear y tra mi tar el con flic to de na tu ra le za eco nó -
mi ca en el que de ci di da la con ci lia ción por las par tes, y ela bo ra do el con ve nio,
la jun ta ten drá los ele men tos pa ra apro bar el con ve nio siem pre y cuan do no
ha ya re nun cia de los de re chos de los tra ba ja do res y así ter mi nar con el con flic -
to. A di fe ren cia del con ve nio ex tra ju di cial, en el que la em pre sa no pre sen ta rá
la do cu men ta ción que jus ti fi que la mo di fi ca ción de las con di cio nes de tra ba-
jo,34 y dé pau ta a un acuer do en el que es té au sen te el aná li sis de los ar gu men -
tos de mo di fi ca ción y el ra zo na mien to jurídico que bien pueden a la postre
derivar en crisis perjudicando a las partes.

En el mis mo or den de ideas, la nor ma pre va le cien te es que ni el sin di ca to ni 
el pa trón pue den mo di fi car a vo lun tad las nor mas del con tra to co lec ti vo ce le -
bra do. Actuar de ma ne ra uni la te ral, en con tra ven ción con es te prin ci pio, tie ne 
co mo con se cuen cia in he ren te la rup tu ra de to do diá lo go, ne go cia ción y equi li -
brio,35 que pue den in ci dir de for ma me dia ta o in me dia ta en per jui cio de la paz
so cial. De ahí la im por tan cia del con tra to co lec ti vo de tra ba jo, que va más allá
de la esfera laboral.
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33 Ampa ro di rec to 1902/80, Alfon so Espi no za Val dez, 12 de ene ro de 1981, una ni mi dad
de vo tos. Po nen te Ra fael Pé rez Mi ra ve te. Se cre ta ria Ma ría Te re sa Hi gue ra Her nán dez. Infor-
me 1981, Ter ce ra Par te, Se gun do Tri bu nal Co le gia do en Ma te ria de Tra ba jo del Pri mer Cir cui -
to, p. 214. En cuan to a es ta te sis, es im por tan te se ña lar res pec to a la sal va guar dia de los de re -
chos de los tra ba ja do res los cri te rios que sus ten ta la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción en
lo con du cen te a los de re chos ad qui ri dos, en el en ten di do de que és tos, re co no ci dos ya co mo
una fa cul tad o bien co mo un pro ve cho al pa tri mo nio ju rí di co de una per so na, no pue den mo di -
fi car se por un ac to de au to ri dad de la que lo ob tu vo o cual quie ra otra. Se ma na rio Ju di cial de la Fe -
de ra ción, t. LXXI, p. 3496.

34 Cfr. Cli ment Bel trán, Juan B., Ley Fe de ral del Tra ba jo. Co men ta rios y ju ris pru den cia, 23a. ed.,
Mé xi co, Esfin ge, 2002, pp. 314 y 315, ar tícu los 900-919.

35 Buen, Nés tor de, De re cho del tra ba jo, cit., no ta 28, pp. 739 y 740. El au tor es con tun den te al 
ex pre sar que “…la exis ten cia, vi gen cia y de bi da ob ser van cia de un con tra to co lec ti vo de tra ba -
jo, es sig no de equi li brio. De la mis ma ma ne ra, el que no exis ta en una em pre sa o es ta ble ci mien -
to un con tra to co lec ti vo de tra ba jo o que es té a pun to de per der su vi gen cia o el he cho de que
sea vio la do por el pa trón, son com pro ba ción de de se qui li brio y co rres pon de rá al ejer ci cio del
de re cho de huel ga el es ta ble cer o res ta ble cer la ar mo nía. Esta fun ción equi li bra do ra del con tra -
to co lec ti vo es, tal vez, su más im por tan te ca rac te rís ti ca. Don de hay equi li brio hay paz so cial,
de re cho”.



IX. EL DIÁLOGO EN LAS RELACIONES COLECTIVAS DE TRABAJO

Has ta aho ra la huel ga, me dio coac ti vo36 le gal, es la úni ca for ma de vin cu lar
al em plea dor pa ra que de ma ne ra efec ti va de ter mi ne su vo lun tad en el es ta ble -
ci mien to de las con di cio nes ge ne ra les de tra ba jo en un con tra to co lec ti vo de
tra ba jo.

En nues tro país, de ma ne ra con jun ta a las for mas le ga les pa ra ar mo ni zar las 
re la cio nes de los fac to res de la pro duc ción, se han ela bo ra do pac tos de con -
cer ta ción so cial37 a se me jan za de los di se ña dos en Espa ña (Pac tos de la Mon -
cloa, del 25 de oc tu bre de 1977) e Ita lia (Acuer do Scot ti, del 22 de ene ro de
1983).

La adop ción de pac tos eco nó mi cos38 por los go bier nos me xi ca nos en tur -
no, du ran te las tres úl ti mas dé ca das, ha te ni do co mo fi na li dad cen tral con tra -
rres tar los pro ble mas eco nó mi cos de la in fla ción y del de sem pleo que se vie -
nen arras tran do y que han in flui do en los sa la rios, la po bre za, el con su mo
(so bre to do pa ra las cla ses po pu la res), los pre cios, la pro duc ti vi dad, la com pe -
ti ti vi dad, et cé te ra. To dos ellos de to na dos por el cam bio de las re glas eco nó mi -
cas que al mis mo tiem po lle va ron a la de ca den cia del Esta do be ne fac tor a par-
tir de la dé ca da de los años se ten ta.
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36 Ibi dem, p. 739.
37 Los ins tru men tos alu di dos son: la Alian za pa ra la Pro duc ción de 1977; el Pac to Tri par ti -

to de So li da ri dad Na cio nal de Apo yo al Plan Inme dia to de Reor de na ción Eco nó mi ca (PIRE)
de di ciem bre de 1982 y re vi sa do en 1983, com ple men ta do en 1984 y 1985; el Pro gra ma de
Alien to y Cre ci mien to (PAC) de 1986; el Pac to de So li da ri dad Eco nó mi ca de di ciem bre de 1987;
el Pac to pa ra la Esta bi li dad y el Cre ci mien to Eco nó mi co (PECE) de di ciem bre de 1988, re no -
va do el 18 de ju nio y el 3 de di ciem bre de 1989; el Acuer do Na cio nal pa ra la Ele va ción de la Pro -
duc ti vi dad y Ca li dad de 1992; el Pac to pa ra la Esta bi li dad, la Com pe ti ti vi dad y el Empleo de oc -
tu bre de 1993; el Pac to pa ra el Bie nes tar, la Esta bi li dad y el Cre ci mien to con vi gen cia del 24 de
sep tiem bre de 1994 al 31 de di ciem bre de 1995; el Acuer do de Uni dad pa ra Su pe rar la Emer -
gen cia Eco nó mi ca (AUSEE) de ene ro de 1995; el Pro gra ma de Acción pa ra Re for zar el Acuer -
do de Uni dad pa ra Su pe rar la Emer gen cia Eco nó mi ca (PARAUSEE) de mar zo de 1995; la
Alian za pa ra la Re cu pe ra ción Eco nó mi ca (ARE) de oc tu bre de 1995 a di ciem bre de 1996, que
se com ple men ta con un acuer do de ra ti fi ca ción del 22 de mar zo de 1996, y la Alian za pa ra el
Cre ci mien to, de oc tu bre de 1996 a di ciem bre de 1997. 

38 No po de mos de jar de men cio nar que ade más de los ob je ti vos apun ta dos por los que se
adop ta ron los pac tos, exis te tam bién la cues tión so bre el fra ca so de las ini cia ti vas de re for mas a
la ley del tra ba jo, so bre to do a par tir del go bier no del pre si den te Sa li nas de Gor ta ri, por lo cual
los pac tos se im ple men ta ron co mo otro ti po de ins tru men tos pa ra com pro me ter a los fac to res
de la pro duc ción a tra vés de un “diá lo go so cial” a dar res pues ta a las nue vas ten den cias pro duc -
ti vas y la bo ra les que se pre sen ta ban. Re cor de mos in clu so que el pre si den te ci ta do se re fi rió a su
go bier no co mo un “li be ra lis mo so cial”. 



El con te ni do de los pac tos se ar mo ni zó ba jo una se rie de po lí ti cas de ín do le 
eco nó mi ca, so cial y la bo ral que se tra du je ron en acuer dos y con cer ta cio nes
so cia les es truc tu ra dos ba jo el am pa ro y “con sen so” de un tri par tis mo in te gra -
do por los fac to res de la pro duc ción y el go bier no federal.

Des de la óp ti ca de la doc tri na la bo ra lis ta, la con cer ta ción so cial se ha ca li fi -
ca do de di ver sas ma ne ras; así por ejem plo, pa ra el maes tro Rus so ma no la con -
cer ta ción so cial es: “La for ma más am plia y mo der na de la ne go cia ción co lec -
ti va… la im por tan cia de la con cer ta ción so cial es evi den te. Re pre sen ta un
éxi to de or ga ni za ción po lí ti ca de las cla ses ba jo la for ma de in ten sa co la bo ra -
ción, que tie ne por ob je to en fren tar los efec tos de las cri sis. Esos efec tos, prin ci -
pal men te son dos: la in fla ción y el de sem pleo…”.39 La con cer ta ción so cial que
ex po ne el maes tro Rus so ma no no es com par ti da por Nés tor de Buen, quien en
cam bio la con ci be co mo: “…acuer do en la cum bre: go bier no, sin dica tos y em -
pre sa rios, re suel ve de ma ne ra uni ta ria los más exi gen tes pro ble mas eco nó mi -
cos”.40 El au tor ci ta do no de ja de ad ver tir que con la adop ción de di chos
acuer dos: “Es en ri gor la can ce la ción de la vie ja idea del equi li brio en tre los
fac to res de la pro duc ción que se sus ti tu ye por el equi li brio na cio nal con muer -
tos y he ri dos de ca da la do, pe ro mu cho más del la do de los tra ba ja do res”.41

En re la ción con lo ex pre sa do por Nés tor de Buen, ten dría mos que de cir
pa ra el ca so me xi ca no que, en efec to, la con cer ta ción so cial, aten dien do a la
for ma en que sur ge, por los su je tos que in ter vie nen y por los ob je ti vos pro -
pues tos, re sul ta ser una “con cer ta ción so cial muy a la me xi ca na”, ya que vi no a 
sus ti tuir a los con tra tos co lec ti vos de tra ba jo por una au tén ti ca po lí ti ca eco nó -
mi ca-la bo ral na cio nal res tric ti va de los de re chos de los tra ba ja do res.

A la fruc tí fe ra ta rea de ela bo ra ción de los pac tos eco nó mi cos men cio na -
dos, que no sir vie ron de mu cho, les si gue el de no mi na do “nue va cul tu ra la bo -
ral”,42 emi ti do el 13 de agos to de 1996, pac ta do de ma ne ra tri par ti ta en los
mis mos tér mi nos que los an te rio res. Se pre sen ta co mo un me ca nis mo más de
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39 Rus so ma no Mo zart, Víc tor, “La con cer ta ción so cial en Amé ri ca La ti na”, Cua der nos del
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, Mé xi co, año II, núm. 6, sep tiem bre-di ciem bre de 1987, p. 577. 

40 Buen, Nés tor de, El fu tu ro del de re cho del tra ba jo, es cri to me ca no grá fi co, Mé xi co, Can cún,
ju nio de 1991, p. 7.

41 Idem.
42 Prin ci pios de la nue va cul tu ra la bo ral, do cu men to me ca no grá fi co, Mé xi co, 1996. So bre

es te do cu men to se ha se ña la do que los prin ci pios la bo ra les de ben li mi tar se a lo ex pre sa do por la
LFT, que se ña la que só lo pue den in vo car se los prin ci pios que de ri ven de la Cons ti tu ción, de la ley, 
los re gla men tos y los tra ta dos in ter na cio na les, y por su pues to los prin ci pios ge ne ra les de jus ti cia
so cial que se ins cri ben en la Cons ti tu ción. Véa se Las tra Las tra, Jo sé Ma nuel, Prin ci pios pa ra una
nue va cul tu ra: ¿en el vie jo mun do del tra ba jo?, Mé xi co, año V, núm. 54, 1997, p. 15.



atrac ción de los fac to res de la pro duc ción pa ra em pren der con éxi to los cam -
bios que, por ra zo nes de glo ba li za ción e in te gra ción eco nó mi ca y el avan ce
tec no ló gi co, el país re que ría.

En el do cu men to que se co men ta se ha ce hin ca pié en la im por tan cia del
diá lo go que de be pri mar en tre los tra ba ja do res y pa tro nes con la fi na li dad de
cons truir una nue va cul tu ra la bo ral.

Con la ela bo ra ción de es te do cu men to se ha pre ten di do crear una nue va
cul tu ra pro duc ti va en la que la coo pe ra ción en tre los fac to res de la pro duc ción 
es fun da men tal pa ra el pro gre so eco nó mi co y ga ran te de un am bien te de paz;
de sa for tu na da men te, la na da fa vo ra ble rea li dad que vi ven los tra ba ja do res
me xi ca nos, cu yos sa la rios si guen va lien do me nos,43 ha blan por sí mis mos.
Tam bién se ha se ña la do que el do cu men to re fe ri do no ha ce otra co sa que im -
po ner una vi sión em pre sa rial en lo con du cen te a la re la ción la bo ral, am bien te,
ar mo nía y re va lo ri za ción del tra ba jo pa ra ele var la pro duc ti vi dad.

X. A MANERA DE COROLARIO

La ne go cia ción co lec ti va, le jos de ser un sim ple con cep to de sig ni fi ca ción
gra ma ti cal, es una ins ti tu ción ju rí di ca que de be ser res pe ta da y fo men ta da
prin ci pal men te por las par tes que in ter vie nen en ella. La par ti ci pa ción de las
au to ri da des po lí ti co ad mi nis tra ti vas de be ce ñir se a crear el am bien te pro pi cio
y de con cor dia pa ra su ce le bra ción. Las de ín do le ju ris dic cio nal en ma te ria la -
bo ral tie nen la ta rea de ob ser var los man da tos le ga les y man te ner vi vos los
prin ci pios de diá lo go y con ci lia ción cuan do así ex pre sa men te se es ta blez can.

En Mé xi co, a pe sar de las in je ren cias es ta ta les y de los vi cios que ado le ce el
sin di ca lis mo, se ha lo gra do man te ner cons tan te la ce le bra ción de con tra tos
co lec ti vos de tra ba jo, aun cuan do sean ba jo las “re glas res tric ti vas” de las po lí -
ti cas eco nó mi cas, en de tri men to de la cla se tra ba ja do ra.

Re sul ta evi den te que la paz re la ti va que vi vi mos los me xi ca nos se de be en
gran par te a la exis ten cia de una cla se tra ba ja do ra (ca si to da, sa be mos de ex -
cep cio nes ver gon zo sas) que to da vía man tie ne el es pí ri tu al tra ba jo y al es fuer -
zo; lo mí ni mo que co rres pon de ha cer es re tri buir les dig na men te por su de di -
ca ción y por su per se ve ran cia en ser úti les a la so cie dad.
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43 Se ha se ña la do que el po der ad qui si ti vo del in gre so si gue en de cli ve sin vi sos de re cu pe -
ra ción; tan só lo pa ra el sa la rio mí ni mo la pér di da del po der ad qui si ti vo ha al can za do des de 1982 
un pro me dio de 75%. Véa se Ve las co C., Eli za beth, “El sa la rio me xi ca no, el más ba jo del mun -
do”, La Jor na da, Mé xi co, vier nes 3 de di ciem bre de 1999, p. 60.


