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La li ber tad sin pro tec ción pue de lle var a la
peor de las ser vi dum bres, la ser vi dum bre de 
la ne ce si dad.

Ro bert CASTEL1

El tí tu lo del pre sen te ar tícu lo re to ma la preo cu pa ción por lo so cial de sa -
rro lla da por los pri me ros teó ri cos de la cues tión so cial (I), que des pués

de lar gas lu chas so cia les se ma ni fes ta ron en do cu men tos in ter na cio na les y na -
cio na les pa ra dig má ti cos (II), pe ro que a lo lar go de los años pa re cie ra que han
si do re ba sa dos por el he cho so cial o al me nos por la in ter pre ta ción que se le da 
al mis mo, así co mo por la emer gen cia de nue vos ac to res so cia les que no ne ce -
sa ria men te se iden ti fi can di rec ta men te con los in te re ses del pro le ta ria do del
si glo XIX (III). Si tua ción que qui zá nos per mi te en con trar los con tor nos de
una nue va cues tión so cial, en don de el dere cho so cial pa re cie ra que se en cuen -
tra aje no a la mis ma o an te el re to de re di se ñar su vi sión teó ri ca, a fin de in cre -
men tar su es pec tro de aná li sis (IV).

Re su men: El pre sen te ar tícu lo res ca ta la
dis cu sión teó ri ca acer ca del na ci mien to
de la cues tión so cial en el si glo XIX y có -
mo res pon die ron a ella los de re chos na -
cio na les, así co mo el de re cho in ter na cio -
nal del tra ba jo, pa ra dar lu gar, en el si glo
XIX, a lo que se de no mi na ría so cie dad
sa la rial. Sin em bar go, el au tor se ña la que
la cues tión so cial de nues tro si glo y, en
con se cuen cia, el re to de las so cie da des
mo der nas, pa re cie ra que ya no es la mis -
ma; otros te mas gi ran al re de dor de la
nue va cues tión so cial, que sin du da de -
ben ser re suel tos por nues tras so cie da des 
con tem po rá neas, ba jo el ries go de de gra -

dar más el am bien te so cial.

* In ves ti ga dor del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM.
1 Las me ta mor fo sis de la cues tión so cial. Una cró ni ca del sa la ria do, Argen ti na, Pai dós, 1997.
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I. HISTORICIDAD DE LA CUESTIÓN SOCIAL

Pa ra acer car se a la his to ri ci dad de la cues tión so cial es ne ce sa rio re mon tar -
nos a su na ci mien to con cep tual, en me dio del sur gi mien to de lo que se em pe -
zó a lla mar en el si glo XIX “so cia lis mo” y de los pri me ros teó ri cos “so cia lis-
tas”, de no mi na dos por Blan qui “so cia lis tas utó pi cos”. Al res pec to es ne ce sa rio
pre gun tar se so bre el sig ni fi ca do ori gi nal de la pa la bra so cia lis mo (1) y co no-
cer a los pri me ros teó ri cos de la cues tión so cial (2), con el ob je to de po der de -
can tar al gu nas con si de ra cio nes ge ne ra les so bre el na ci mien to de la cues tión
so cial (3).

1. El na ci mien to de la pa la bra “so cia lis mo”

La pa la bra so cia lism, en un sen ti do mo der no,2 tie ne sus pri me ras apa ri cio nes 
en Co-ope ra ti ve Ma ga zi ne, de Ro bert Owen. Por su par te, la pa la bra so cia lis me
apa re ció por pri me ra vez im pre sa en el pe rió di co fran cés Le Glo be en 1832.
Di cho pe rió di co era el ór ga no prin ci pal de di fu sión de los saint-si mo nia nos,
quie nes em plea ron la pa la bra so cia lis me pa ra ca rac te ri zar su doc tri na. La pa la -
bra tam bién fue em plea da por Le roux y Rey naud du ran te la dé ca da de 1830 en 
su Nou ve lle Encyclo pé die. A par tir de ese mo men to las pa la bras so cia lis mo y so -
cia lis ta to ma ron un sen ti do am plio; fue ron uti li za das en Fran cia, Ingla te rra,
Ale ma nia y Esta dos Uni dos, así co mo en otros países, por to dos aquellos que
as pi ra ban a un nue vo or den so cial o que de fen dían al gu no de los “sis te mas so -
cia les”. A pe sar de que lu cha ban en tre sí, coin ci dían con tra el or den que pri vi -
le gia ba el in di vi dua lis mo y lo po lí ti co so bre lo so cial en las re la cio nes hu ma nas 
y eco nó micas.3

2. Los pri me ros teó ri cos de la cues tión so cial

Los gru pos a los que ori gi nal men te se les lla mó so cia lis tas fue ron prin ci pal -
men te tres: en Fran cia los saint-si mo nia nos y los fou rie ris tas, y en Gran Bre ta ña
los owe nia nos, que en 1841 adop ta ron ofi cial men te el nom bre de so cia listas.
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2 Insis ti mos en la con no ta ción mo der na del tér mi no so cia lis mo y lo que es to im pli ca, por
que se po drían en con trar an te ce den tes rea les o ima gi na rios en la Re pú bli ca de Pla tón, en las ideas 
de Plu tar co so bre la an ti gua Espar ta, en el “co mu nis mo” de la Igle sia cris tia na pri mi ti va, en la
Uto pía de Mo ro, en la Ciu dad del Sol de Cam pa ne lla, et cé te ra.

3 Cfr. Co le, G. D. H., His to ria del pen sa mien to so cia lis ta. Los pre cur so res 1789-1850, t. I, p. 10.



Saint-Si mon, Fou rier y Ro bert Owen coin ci dían, a pe sar de sus di fe ren cias, en 
una vi sión so cial: con si de ra ban a “la cues tión so cial” co mo la más im por tan te
de to das, y afir ma ban que el fin del hom bre era pro mo ver la fe li ci dad y el bie -
nes tar ge ne ral. Por otro la do, con si de ra ban es ta ta rea in com pa ti ble con cual -
quier or den que se ba sa ra en la com pe ten cia en tre los hom bres pa ra ob te ner
los me dios de vi da. Asi mis mo, des con fia ban de la “po lí ti ca” y de los po lí ti cos,
y con si de ra ban que la di rec ción fu tu ra no de be ría ser de los par la men ta rios si -
no de “los pro duc to res”.4

Sin em bar go, tam bién exis tían gran des di fe ren cias. Los fou rie ris tas y los
owe nia nos eran crea do res de co mu ni da des, bus can do a tra vés de ellas in va li -
dar a las so cie da des an ti guas sin ne ce si dad de vio len cia o re vo lu ción al gu na,
por el me ro efec to de su su pe rio ri dad al pro mo ver el bie nes tar de los hom -
bres. Por su par te, los saint-si mo nia nos creían en las vir tu des de una or ga ni za -
ción y pla ni fi ca ción cien tí fi ca, trans for man do a los Esta dos en gran des cor po -
ra cio nes pro duc to ras do mi na das por hom bres de cien cia y en la zan do di chos
Esta dos re ge ne ra dos me dian te gran des pla nes de de sa rro llo eco nó mi co y so -
cial a es ca la mun dial. Los owe nia nos y los fou rie ris tas evi ta ban la ac ti vi dad
po lí ti ca, y los saint-si mo nia nos pre ten dían apo de rar se de los Esta dos. Los se -
gui do res de Fou rier pri vi le gia ban la agri cul tu ra y de sea ban li mi tar la par ti ci pa -
ción de los ca pi ta lis tas a un por cen ta je de ter mi na do, así co mo es ta ble cer un
im pues to a la pro pie dad pe ro sin su pri mir el de re cho de pro pie dad. Owen su -
ge ría un equi li brio en tre la in dus tria y la agri cul tu ra; que ría que el ca pi tal re ci -
bie ra un in gre so fi jo o má xi mo y que los be ne fi cios ex ce den tes se des ti na ran a
ser vi cios so cia les. Saint-Si mon pen sa ba en gran des obras de in ge nie ría y en las 
fi nan zas co mo ins tru men to de pla ni fi ca ción; asi mis mo, es pe ra ba que los pa -
tro nes y los obre ros se unie ran en la lu cha con tra las cla ses pri vi le gia das. Fou -
rier es pe ra ba que los ca pi ta lis tas fi nan cia ran sus mo de los de co mu ni da des; en
tan to que Owen gas tó su di ne ro en “al deas coo pe ra ti vas” y bus ca ba quién fi -
nan ciara sus co mu ni da des, al igual que Saint-Si mon, quien tam bién pretendía
que ter ce ros fi nan cia ran sus pro yec tos.5

Los tres se opo nían tan to a la com pe ten cia eco nó mi ca co mo a una ley na tu -
ral que por sí mis ma pro du ci ría el bien ge ne ral, gra cias a la abs ten ción de los
po lí ti cos a re gu lar la eco no mía, re for zan do a la vez el de re cho de pro pie dad. Las 
tres co rrien tes coin ci dían en la ne ce si dad de una or ga ni za ción co lec ti va ba sa da
en la coo pe ra ción y no en la com pe ten cia. Pa ra 1839, el eco no mis ta Jérô me
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4 Ibi dem, p. 11.
5 Ibi dem, pp. 12 y 13.



Blan qui, en su His tory of Po li ti cal Eco nomy, los llamó “so cia lis tas utó pi cos”, de -
no mi na ción adop ta da por Marx y Engels en el Ma ni fies to co mu nis ta:6

Así pues, so cia lis mo, tal co mo la pa la bra se em pleó pri me ro, sig ni fi ca ba or -
de na ción co lec ti va de los asun tos hu ma nos so bre una ba se de coo pe ra ción,
con la fe li ci dad y el bie nes tar de to dos co mo fin, y ha cien do re sal tar no la
“po lí ti ca” si no la pro duc ción y la dis tri bu ción de la ri que za y la in ten si fi ca -
ción de los in flu jos “so cia li zan tes” en la edu ca ción de los ciu da da nos a lo
lar go de to da su vi da me dian te for mas coo pe ra ti vas de con duc ta, en con tra
de las de com pe ten cia, y me dian te ac ti tu des y creen cias so cia les… Adviér ta -
se que en es ta de fi ni ción de las ca rac te rís ti cas co mu nes de la doc tri na “so cia -
lis ta” pri mi ti va no se ha bla pa ra na da del pro le ta ria do o de una lu cha de cla -
ses en tre és te y la cla se ca pi ta lis ta o pa tro nal… Ni Saint-Si mon ni Fou rier ni
Ro bert Owen pen sa ron pa ra na da en una lu cha de cla ses en tre ca pi ta lis tas y
tra ba ja do res co mo cla ses eco nó mi cas ri va les, cre ye ron que rea li zar sus pro -
yec tos im pli ca ba una gran ba ta lla en tre el pro le ta ria do y la bur gue sía…7

3. Impli ca cio nes del na ci mien to de la cues tión so cial

De lo se ña la do se pue den ha cer al gu nas con si de ra cio nes en tor no al na ci -
mien to de la cues tión so cial, par ti cu lar men te so bre su im por tan cia pa ra la teo -
ría so cial, acer ca de su vi sión re la ti va men te li mi ta da de la pro ble má ti ca so cial y 
el he cho de cons ti tuir el pun to de par ti da pa ra un de sa rro llo teó ri co sobre la
cues tión so cial, así co mo de sus im pli ca cio nes.

— Fue ron los so cia lis tas utó pi cos los pri me ros en de sa rro llar una vi sión
so cial así co mo en ma ni fes tar una preo cu pa ción teó ri ca y prác ti ca en tor -
no de la cues tión so cial, to man do, a par tir de ese mo men to, un pa pel
fun da men tal no só lo des de el pun to de vis ta mo ral, si no co mo un con -
flic to real en don de la com pe ten cia en tre los hom bres fue con si de ra da
in com pa ti ble.

— Los po bres en el na cien te mun do in dus tria li za do eran pre do mi nan te -
men te cam pe si nos; de ahí qui zá la po si ble ex pli ca ción de que no se per -
ca ta ran de con tra dic cio nes via bles en tre gru pos so cia les. Sin em bar go,
eso no sig ni fi ca ba que no exis tie ran ma ni fes ta cio nes pri ma rias de lu cha
de cla ses, que en su mo men to fue ron con si de ra das dis tin tas al “so cia lis -
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6 Ibi dem, p. 12.
7 Ibi dem, pp. 12 y 13.



mo”. Entre 1820 y 1830 apa re cie ron los prin ci pa les ex po nen tes, par ti -
cu lar men te en Grac chus Ba beuf y la Cons pi ra tion des Égaux de 1796.8

— El so cia lis mo utó pi co fue un an te ce den te fun da men tal pa ra el de sa rro -
llo del pen sa mien to so cial, que se des li gó del li be ra lis mo im pe ran te en
la épo ca al re cha zar la com pe ten cia en tre los hom bres. A par tir de ese
mo men to se de sa rro lló un pen sa mien to que se con si de ra ría fun da men -
tal du ran te to do el si glo XIX y que en tró en cri sis a fi na les del si glo XX:
el mar xis mo,9 se gún el cual, la es truc tu ra bá si ca de to da so cie dad es la
eco nó mi ca, es de cir, la ma ne ra en que se pro du cen y dis tri bu yen los bie -
nes y con ello la or de na ción so cial en cla ses; por lo que las es truc tu ras
—su pe res truc tu ras— po lí ti ca, ju rí di ca y re li gio sa, en tre otras, es ta rían
de ter mi na das por la es truc tu ra eco nó mi ca. Sin que es to quie ra de cir que 
exis te una re la ción dia léc ti ca en tre la su pe res truc tu ra y la es truc tu ra, ya
que con si de rar al fac tor eco nó mi co co mo un fac tor de ter mi nan te ab so -
lu to, y en tal sen ti do me cá ni co, equi val dría a ne gar va lor a la con cien cia
y a la ra zón hu ma na; o, si se quie re, en otros tér mi nos, a las du das de las
per so nas o a la po si ble con tra dic ción de ideas de per so nas ubi ca das en
las mis mas con di cio nes.10

— Fi nal men te, an te el ries go de que la so cie dad li be ral es ta lla ra, la con ju ga -
ción de lo po lí ti co y de lo eco nó mi co per mi tió se ña lar, por pri me ra vez
con cla ri dad, el lu gar de lo “so cial”. Espa cio in ter me dio y res tau ra dor
que no obe de ce a una ló gi ca es tric ta men te eco nó mi ca ni a una ju ris dic -
ción es tric ta men te po lí ti ca. Lo “so cial” im pli ca sis te mas de re gu la ción
que no son só lo los del mer ca do.11
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8 El ma ni fies to de los igua les fue la pri me ra de cla ra ción po lí ti ca so cia lis ta: “…Ba beuf y
sus par ti da rios con si de ra ban la so cia li za ción tan to de la tie rra co mo de la in dus tria ne ce sa ria pa -
ra com ple tar la re vo lu ción em pe za da en 1789. Pro cla ma ban el de re cho na tu ral, igual en to dos
los hom bres, a go zar de to dos los bie nes pro du ci dos por la na tu ra le za, la obli ga ción uni ver sal
de tra ba jar, el de re cho uni ver sal a la edu ca ción y la ne ce si dad de abo lir tan to la ri que za co mo la
po bre za en in te rés de la fe li ci dad hu ma na. Pe ro des pués de ser de rro ta da la cons pi ra ción de Ba -
beuf, el so cia lis mo igua li ta rio co mo un mo vi mien to po lí ti co re vo lu cio na rio de sa pa re ció du ran -
te el go bier no de Na po león y la ten sión de la gue rra, pa ra no rea pa re cer has ta que la Re vo lu ción
fran ce sa de 1830 li be ró las fuer zas que es tu vie ran re pri mi das ba jo Na po león y ba jo los pri me -
ros pe rio dos de la Res tau ra ción”. Ibi dem, p. 29.

9 Ca be se ña lar que el mar xis mo dio lu gar al de sa rro llo de múl ti ples co rrien tes o in ter pre ta -
cio nes del mis mo, pe ro que en el fon do par tían de los mis mos su pues tos teó ri cos.

10 Cfr. Ce rro ni, Hum ber to, El pen sa mien to de Marx, Bar ce lo na, Edi cio nes del Ser bal, 1980,
376 pp., y Cue va, Ma rio de la, La idea del Esta do, Mé xi co, UNAM, 1980, 440 pp.

11 Cas tel, Ro bert, op. cit., no ta 1, p. 20.



II. LA REVOLUCIÓN JURÍDICA-SOCIAL DE SIGLO XX:
LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO

Y LA CONSTITUCIÓN ANTE LA CUESTIÓN SOCIAL

La re vo lu ción ocu rri da en el mun do de las ideas se ma ni fes tó en el ám bi to
ju rí di co a tra vés de una le gis la ción re vo lu cio na ria, al me nos en la me di da en
que cons ti tuía un se rio cues tio na mien to a los pre su pues tos del li be ra lis mo
eco nó mi co12 y po lí ti co,13 tan to a ni vel in ter na cio nal (1) co mo na cio nal (2).

1. La cues tión so cial y el de re cho in ter na cio nal del trabajo

La for ma ción de par ti dos so cia lis tas, el cons tan te na ci mien to de aso cia cio -
nes so cia lis tas y de sin di ca tos en los paí ses eu ro peos, así co mo el in cre men to
de la ma sa de tra ba ja do res con jor na das y con di cio nes de tra ba jo in hu ma nas,
ori lla ron a los paí ses en lo par ti cu lar, así co mo a la So cie dad de Na cio nes, a de -
sa rro llar un con jun to de ins ti tu cio nes y le gis la ción des ti na das a ate nuar el ma -
les tar so cial.

En ma te ria de aso cia cio nes, la for ma ción de gru pos o par ti dos po lí ti cos so -
cia lis tas o so cial-de mó cra tas se ex ten dió por to da Eu ro pa. Des pués de las re -
vo lu cio nes de 1848, pro duc to de la de pre sión eco nó mi ca de la épo ca, ini ció la
for ma ción de sin di ca tos en Ingla te rra en la dé ca da de 1850, así co mo de par ti -
dos so cia lis tas. Pa blo Igle sias fun dó un par ti do so cial-de mó cra ta es pa ñol en
1879; y en el mis mo año na ció un par ti do so cia lis ta da nés. El Par ti do Obre ro
fran cés se cons ti tu yó en 1882. En 1884 na ce en Ru sia el Gru po de la Eman ci -
pa ción del Tra ba jo. El Par ti do So cialista-De mó cra ta no rue go na ce en 1887; el 
aus tria co y el sui zo en 1888 y el sue co en 1889. El Par ti do Obre ro ita lia no fue
di suel to por el go bier no en 1885. En Ho lan da, en 1878, se for ma el Par ti do
So cia lis ta. En Po lo nia y Fin lan dia se cons ti tu ye ron par ti dos so cia lis tas has ta
1892. Sin em bar go, pa ra 1891 el Par ti do So cial-De mó cra ta ale mán era el más
só li do, a pe sar de las le yes an ti so cia lis tas de 1878 que lan za ron al Par ti do So -
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12 El cues tio na mien to a los plan tea mien tos teó ri cos de Adam Smith y de Ri car do, ba sa dos
en la au to rre gu la ción del mer ca do y en la abs ten ción del Esta do de to da for ma de in ter ven ción en
la so cie dad, más allá de fun cio nes de me ro gen dar me.

13 El cues tio na mien to del mo de lo de Esta do que só lo con si de ra co mo ciu da da nos a los
pro pie ta rios, tal y co mo lo plan tea ban al gu nos de sus teó ri cos, ta les co mo Loc ke o Kant. No se
de be olvi dar que el li be ra lis mo tie ne orí ge nes y fun da men tos ex clu yen tes y an ti de mo crá ti cos.



cial-De mó cra ta a la clan des ti ni dad y lo obli ga ron a di ri gir su or ga ni za ción des -
de el ex tran je ro.14

En lo que con cier ne a los sin di ca tos, en 1720, es en Ingla te rra don de apa re -
ce por pri me ra vez el sin di ca lis mo, con las Tra de Unions, organizaciones de
ba se gre mial. Los sin di ca tos na cie ron no tan to por la Re vo lu ción Indus trial, es 
de cir, por la tec ni fi ca ción de la pro duc ción, si no por el di vor cio en tre el tra ba -
jo y la pro pie dad de los ins tru men tos de pro duc ción. Di chos sin di ca tos no
eran re vo lu cio na rios, sólo bus ca ban el man te ni mien to de los re gla men tos tra -
di cio na les an te la em bes ti da de las nue vas teo rías eco nó mi cas. A fi na les de
1789 ini cia la res pues ta del Par la men to in glés an te la emer gen cia de or ga ni za -
cio nes obre ras, ya que se de cla ra castigable cual quier coa li ción. En 1825-1826
se le van ta la prohi bi ción de coa li gar se. Ba jo la in fluen cia de Ro bert Owen,
pron to se cons ti tu ye la Great Con so li da ted Tra de Union, con la in ten ción de en -
glo bar a to dos los tra ba ja do res.

En Ale ma nia, ba jo la in fluen cia de Las sa lle, se cons ti tu ye la Aso cia ción Ge -
ne ral Obre ra con la fi na li dad de crear coo pe ra ti vas de pro duc ción apo ya das
por el Esta do.15

Pa ra 1866, el Con gre so de la Inter na cio nal reu nió en Gi ne bra a los par ti da -
rios de Proud hon y Marx. En es te Con gre so se con si de ró que la for ma ción de
sin di ca tos cons ti tuía “la ta rea del pro le ta ria do”, te nien do co mo ob je ti vo la
eman ci pa ción so cial.16

Ba jo di cho con tex to eco nó mi co, po lí ti co y so cial de la épo ca se reu nió la
Con fe ren cia de la Paz, pri me ro en Pa rís y lue go en Ver sa lles. De igual ma ne ra,
la Aso cia ción Inter na cio nal pa ra la Pro tec ción Le gal de los Tra ba ja do res, fun -
da da en Ba si lea en 1901, fue uno de los an te ce des de la OIT, ya que su pro gra -
ma se in cor po ró a la Cons ti tu ción de la OIT, adop ta da por la Con fe ren cia de
la Paz en abril de 1919.

La Co mi sión de Le gis la ción Inter na cio nal del Tra ba jo, ins ti tui da por la
Con fe ren cia de la Paz, re dac tó la Cons ti tu ción de la OIT en tre ene ro y abril de 
1919. Co mo re sul ta do de to do ello se creó una or ga ni za ción tri par ti ta que in -
te gra en sus ór ga nos eje cu ti vos a los re pre sen tan tes de los go bier nos, de los
em plea do res y de los tra ba ja do res. La Cons ti tu ción de la OIT se con vir tió en
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14 La ley de 1878 prohi bió la for ma ción o con ti nua ción de to das las or ga ni za cio nes que tra -
ta sen de sub ver tir el Esta do exis ten te, o el or den so cial, de fen dien do cual quier for ma de so cia -
lis mo, de so cial-de mo cra cia o de co mu nis mo.

15 Le franc, Geor ges, El sin di ca lis mo en el mun do, Bar ce lo na, Oi kos-Tav Edi cio nes, 1974, pp.
15 y 16.

16 Ibi dem, p. 25.



la par te XIII del Tra ta do de Ver sa lles que pu so fin a la Pri me ra Gue rra Mun -
dial. El preám bu lo de la par te XIII se ña la ría las tres ra zo nes que fun da ron el
na ci mien to de la OIT:

— La So cie dad de Na cio nes tie ne por ob je to la paz uni ver sal, pe ro tal paz
pue de úni ca men te dar se en la jus ti cia so cial.

— Exis ten en el mun do con di cio nes de tra ba jo que im pli can, pa ra gran nú -
me ro de per so nas, la in jus ti cia y la mi se ria, si tua ción que po ne en pe li -
gro la paz y la ar mo nía uni ver sa les, por lo que es ur gen te me jo rar las
con di cio nes de tra ba jo.

— La no adop ción por una na ción cual quie ra de un ré gi men de tra ba jo
real men te hu ma no es un obs tácu lo a los es fuer zos de los pue blos de -
seo sos de me jo rar las con di cio nes de vi da de sus tra ba ja do res.

Al na cer, la OIT con si de ró que las con di cio nes so cia les de la épo ca, ca rac -
te ri za das por la in jus ti cia, cons ti tuían una ame na za pa ra la paz y ar mo nía uni -
ver sa les. Asi mis mo, con si de ró que cual quier na ción que no adop ta se un ré gi -
men de tra ba jo real men te hu ma no cons ti tui ría un obs tácu lo pa ra otras
na cio nes que de sea ran me jo rar la suer te de los tra ba ja do res en sus pro pios
paí ses; con si de ran do que la paz uni ver sal y per ma nen te só lo pue de ba sar se en
la jus ti cia so cial.

Des de su ori gen, la OIT ha de sa rro lla do una le gis la ción in ter na cio nal, con -
ve nios y re co men da cio nes con vo ca ción de uni ver sa li dad en ma te ria de tra ba -
jo y de la se gu ri dad so cial. Crea da por el Tra ta do de Ver sa lles en 1919, la OIT
es la úni ca ins ti tu ción in ter na cio nal es pe cia li za da en los pro ble mas del tra ba jo.

2. La Cons ti tu ción me xi ca na an te la cues tión so cial:
la con sa gra ción de los de re chos so cia les

Qui zá una de las Cons ti tu cio nes más em ble má ti cas del si glo XX ha si do la
Cons ti tu ción me xi ca na, en la me di da en que ele vó a ran go cons ti tu cio nal los
de re chos so cia les de los tra ba ja do res, te nien do co mo an te ce den te la le gis la -
ción es ta tal en la ma te ria. Las le yes so bre ac ci den tes del tra ba jo del Esta do de
Mé xi co de 1904 y de Nue vo León de 1906 fue ron las pio ne ras en la le gis la ción 
la bo ral de nues tro país. La pri me ra de ellas es ta ble ció la obli ga ción del pa trón
de in dem ni zar a los tra ba ja do res que su frie ran al gún ac ci den te de tra ba jo, por
con si de rar se que di cho ac ci den te de ri va ba de la ac ti vi dad la bo ral a la cual los
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em plea dos se en con tra ban su je tos, mien tras no se pro ba ra lo con tra rio. Las
con se cuen cias le ga les de tal pre sun ción im pli ca ban la obli ga ción del pa trón de 
su fra gar la aten ción mé di ca; el pa go de sa la rios mien tras du ra se la in ca pa ci dad
del tra ba ja dor has ta por un tér mi no de 3 me ses, y en ca so de fa lle ci mien to del
obre ro, el pa go del im por te de los gas tos de in hu ma ción y la en tre ga a su fa mi -
lia de 15 días de sa la rio, sin con si de rar es ta en tre ga co mo una in dem ni za ción
si no co mo una ayu da ge ne ro sa del pa trón.

La ley de 1906 del es ta do de Nue vo León re sul tó un po co más avan za da,
qui zá de bi do al de sa rro llo in dus trial de Mon te rrey: es ta ble ció la obli ga ción del 
em plea dor de in dem ni zar al em plea do que su frie ra un ries go pro fe sio nal. El
tra ta mien to de la in dem ni za ción fue más am plio, pues ade más de la aten ción
mé di ca y far ma céu ti ca del tra ba ja dor, se con si de ra ron as pec tos re la ti vos a la
in ca pa ci dad par cial, tem po ral, to tal y per ma nen te.

En ca so de muer te del tra ba ja dor, la in dem ni za ción com pren día el pa go de
una pen sión que va ria ba en tre diez me ses y dos años, ade más de los gas tos fu -
ne ra rios. Se es ta ble ció tam bién la obli ga ción del pa trón de re co no cer el de re -
cho del tra ba ja dor a re gre sar a su ofi cio en los ca sos de in ca pa ci dad tem po ral,
por lo que du ran te el tiem po que du ra se su in ca pa ci dad és te re ci bi ría el im por -
te del 50% de su sa la rio.

Las le gis la cio nes del Esta do de Mé xi co y de Nue vo León ins pi ra ron a otros 
es ta dos. Por ejem plo, la le gis la ción de Ja lis co com pren dió mu chas otras ma te -
rias que las pro pias de los ries gos pro fe sio na les, pues no só lo de fi nió con cep -
tos de la le gis la ción la bo ral co mo los de pa trón y tra ba ja dor o los de sa la rio y
jor na da, si no que re gla men tó es tos úl ti mos sin ol vi dar las di fe ren cias en tre sa -
la rio ur ba no y sa la rio del cam po, al igual que la fi ja ción de un sa la rio mí ni mo.
En ma te ria de se gu ri dad so cial, la ley im pu so al tra ba ja dor la obli ga ción de de -
po si tar el 5%, cuan do me nos, del im por te de su sa la rio, can ti dad que de bía
ma ne jar una so cie dad mu tua lis ta cu yo con trol que da ba a car go de una jun ta
mu ni ci pal de sig na da por los pro pios tra ba ja do res. Ade más, la ley creó las pri -
me ras jun tas mu ni ci pa les de con ci lia ción y arbi tra je.

En Ve ra cruz, el ge ne ral Cán di do Agui lar, el 4 de oc tu bre de 1915, pu bli có
una ley que tra ta ba de jor na da de tra ba jo, des can so se ma nal, sa la rio mí ni mo,
pre vi sión so cial, edu ca ción obre ra, ins pec ción del tra ba jo y or ga ni za ción de
las jun tas de ad mi nis tra ción ci vil.

En 1916 se pu bli ca otra ley en Ve ra cruz, en la cual se de fi nió al sin di ca to
co mo la aso cia ción ci vil que po drán for mar los tra ba ja do res pa ra la de fen sa de 
sus in te re ses co mu nes; que dó re gla men ta da su cons ti tu ción y sus fun cio nes;
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se les do tó de per so na li dad ju rí di ca y se les fa cul tó pa ra ne go ciar con los pa -
tro nes las con di cio nes de tra ba jo que de bían nor mar las ac ti vi da des pro fe sio -
na les.

Otra le gis la ción tras cen den te fue la del es ta do de Yu ca tán; que da ta del 11
de di ciem bre de 1915 y con tie ne ca pí tu los que reu nían en una so la ley los ma -
yo res al can ces has ta la re dac ción del ar tícu lo 123 de la Cons ti tu ción de 1917.
Éstos fue ron:

— Con cep tos ge ne ra les: li ber tad de tra ba jo, li ber tad de aso cia ción pro fe -
sio nal, con cep to de pa tro no y tra ba ja dor y las obli ga cio nes y de re chos
de ca da uno.

— La or ga ni za ción de los tra ba ja do res.
— Los con tra tos co lec ti vos de tra ba jo.
— Con di cio nes ge ne ra les de tra ba jo: jor na da de ocho ho ras y jor na da ex -

traor di na ria de dos ho ras adi cio na les.

Al re vi sar los cons ti tu yen tes de 1917 el ar tícu lo 5o. de la Cons ti tu ción de
1857, so bre la li ber tad de tra ba jo, se per ca ta ron de la im po si bi li dad de in cluir
en di cho ar tícu lo to do lo re la ti vo a la pro tec ción del tra ba jo hu ma no; an te di -
cha cir cuns tan cia se con si deró im por tan te cons ti tuir una co mi sión. De di cha
co mi sión na ció el ar tícu lo 123, cu yos ca pí tu los ini cia les com pren die ron:

1) La dis tri bu ción en tre el Con gre so de la Unión y las le gis la tu ras de los es -
ta dos de la fa cul tad pa ra ex pe dir le yes so bre el tra ba jo, fun da das en las
ne ce si da des de ca da re gión, pa ra re gir las ac ti vi da des de obre ros, jor na -
le ros, em plea dos do més ti cos y ar te sa nos, y de ma ne ra ge ne ral to do con -
tra to de tra ba jo.

2) Las con di cio nes de tra ba jo: a) jor na da; b) des can sos; c) sa la rios; d) vi vien -
da; e) hi gie ne y se gu ri dad en el tra ba jo, pre ven ción de ac ci den tes; f) res ci- 
sión y ter mi na ción de los con tra tos de tra ba jo, in dem ni za cio nes y g) aso -
cia cio nes pro fe sio na les, sin di ca tos y coa li cio nes.

3) Huel gas y pa ros.

4) Tri bu na les de tra ba jo.

5) Nor mas de pro tec ción al tra ba jo.

6) Tra ba jo en un país ex tran je ro.

7) Ca jas de se gu ros po pu la res y agen cias de co lo ca ción.

8) Con di cio nes nu las en con tra ta cio nes irre gu la res.
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La Cons ti tu ción me xi ca na y la Ley Fe de ral del Tra ba jo fue ron du ran te mu -
cho tiem po guía y ejem plo a se guir pa ra mu chos paí ses, par ti cu lar men te la ti -
noa me ri ca nos, que no de ja ban de ver en esos dos cuer pos nor ma ti vos una
guía orien ta do ra en ma te ria de re co no ci mien to de los de re chos so cia les.17

Ya sea a ni vel in ter na cio nal o na cio nal se con so li dó una eta pa his tó ri ca del
de re cho del tra ba jo en don de se re gla men ta ban e in cre men ta ban con ti nua -
men te los de re chos de los tra ba ja do res. De suer te que la na tu ra le za del con tra -
to de tra ba jo, a par tir de la era de la re gla men ta ción, fue con si de ra da co mo
pro tec to ra y ex pan si va de los de re chos del tra ba ja dor. Se po dían iden ti fi car
tres mo men tos di fe ren tes en que el tra ba ja dor con ta ba con una pro tec ción
par ti cu lar:

— Pro tec ción en el mo men to de con tra tar (el res pe to de los de re chos mí -
ni mos es ta ble ci dos en la ley, en ma te ria de sa la rio, ho ra rio y en ge ne ral
so bre las con di cio nes de tra ba jo).

— Pro tec ción du ran te el de sa rro llo de la re la ción la bo ral (res pe to de la le -
gis la ción vía la ins pec ción del tra ba jo o vía ju ris dic cio nal).

— Pro tec ción an te la ter mi na ción de la re la ción la bo ral (el de re cho de
reins ta la ción o en su ca so la ne ce si dad de jus ti fi car un des pi do o el pa go 
de una in dem ni za ción).

Sin em bar go, la pro tec ción y ex pan sión de los de re chos de los tra ba ja do res, 
con so li da da a par tir del na ci mien to de la OIT y de es fuer zos cons ti tu cio na les
na cio na les, se vio li mi ta da, si no es que am plia men te cues tio na da, a par tir de la 
dé ca da de los años ochen ta.

III. LAS TRANSFORMACIONES DEL DERECHO SOCIAL

Y LAS CARACTERÍSTICAS DE LA NUEVA CUESTIÓN SOCIAL

A par tir de la cri sis del Esta do in ter ven tor o de bie nes tar, las po lí ti cas tan to
na cio na les co mo in ter na cio na les su frie ron una trans for ma ción dia me tral -
men te dis tin ta, ya que se ini ció un pro ce so de li be ra ción y glo ba li za ción de las
eco no mías.
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El Esta do de ja nue va men te al mer ca do al li bre jue go de la com pe ten cia. La
tras na cio na li za ción o mun dia li za ción de la eco no mía se ma ni fies tó a tra vés
del na ci mien to y ex pan sión de las em pre sas mul ti na cio na les, los mo vi mien tos 
mi gra to rios y, en tre otros, los pro ce sos de in te gra ción eco nó mi ca re gio nal y el 
cues tio na mien to de la no ción de so be ra nía.

De suer te que la re con ver sión de las eco no mías es ta ta les ha es ta do re la cio -
na da con un pro ce so de cri sis eco nó mi ca mun dial, la cual ha de ja do ver sus
ma ni fes ta cio nes de va rias ma ne ras: en la re duc ción de las ta sas de cre ci mien -
to; en el in cre men to de la in fla ción, y en un cons tan te de sem pleo que no ha ce
di fe ren cias en tre los paí ses lla ma dos del pri mer y del ter cer mun do.

Los nue vos rum bos que to mó el Esta do en ma te ria eco nó mi ca tam bién
oca sio na ron un cam bio en la or ga ni za ción de la pro duc ción y del tra ba jo. La
tras na cio na li za ción de la eco no mía y el cues tio na mien to del pa pel del Esta do
re per cu tie ron en el ám bi to de las re la cio nes la bo ra les. Actual men te, quien es -
tu dia el de re cho del tra ba jo se en con tra rá con una se rie de ca rac te rís ti cas que
qui zá nun ca se con si de ró que pu die ran vol ver a apa re cer (cues tio na mien to de
ins ti tu cio nes fun da men ta les del de re cho del tra ba jo y dis mi nu ción de los de -
re chos ad qui ri dos), y en otros ca sos tal vez has ta ini ma gi na bles (nue vos ti pos
de ex clu sión so cial).

Las trans for ma cio nes ocu rri das a par tir del si glo XX han pro vo ca do du das
so bre la per ma nen cia de los de re chos ad qui ri dos de los tra ba ja do res (1), a
cues tio nar no cio nes fun da men ta les del de re cho del tra ba jo (2), den tro de un
con tex to de de sem pleo es truc tu ral (3), con fi gu ran do qui zá nue vas re la cio nes
de cla se (4).

1. La dis mi nu ción de los de re chos ad qui ri dos

El de re cho del tra ba jo se ha bía de sa rro lla do ba jo un mo de lo ca rac te ri za do
por re la cio nes de tra ba jo ho mo gé neas, cons ti tui das de em pleos es ta bles, re-
gu la res y con ti nuos ocu pa dos por tra ba ja do res que la bo ra ban a tiem po com -
ple to, eje cu tan do su tra ba jo pa ra un só lo em plea dor, ba jo su con trol y en el
mis mo lu gar de la em pre sa. Sin em bar go, va rias for mas de em pleo18 no co -
rres pon den más a es ta ima gen clá si ca. Hoy en día vi vi mos una cri sis de la re la -
ción la bo ral for dis ta.19 Di cha cri sis ha lle va do a plan tear se la pre gun ta de si

ALFREDO SÁNCHEZ-CASTAÑEDA128

18 Kurczyn, Pa tri cia, Las nue vas re la cio nes de tra ba jo, Mé xi co, Po rrúa, 1999, pp. 205-237.
19 Cfr. Cas tel, Ro bert, “Droit du tra vail: re dé ploie ment ou re fon da tion?”, Droit So cial, núm.

5, ma yo de 1999, pp. 438-442.



aca so no se ría ne ce sa rio fa vo re cer la emer gen cia de uno o de va rios ti pos de
re la cio nes sa la ria les20 o re gla men tar los nue vos fe nó me nos la bo ra les, ta les co -
mo el tra ba jo in for mal.21

Las nue vas re la cio nes de tra ba jo se ca rac te ri zan por la ines ta bi li dad en el
em pleo y la pre ca ri za ción del mis mo; por las al tas ta sas de de sem pleo abier to y 
ge ne ra li za ción del tra ba jo no asa la ria do; por la de sin de xa ción au to má ti ca de
los sa la rios en fun ción de la evo lu ción del cos to de vi da y en re la ción con la
pro duc ti vi dad y ca li dad del mis mo, e in clu so de la tur bu len cia de los mer ca dos 
(fle xi bi li dad sa la rial); por la emer gen cia de un de no mi na do sec tor no es truc tu -
ra do que es ca pa a cual quier re gla men ta ción; por la exis ten cia de un tra ba jo
tem po ral que pa re ce más re gla que ex cep ción; por una apa ren te des re gu la ción 
de las re la cio nes de tra ba jo; por la po si bi li dad del em plea dor de mo di fi car el
vo lu men de su per so nal (fle xi bi li dad nu mé ri ca o ex ter na); por las ac ti tu des y
ca li fi ca cio nes po li va len tes o múl ti ples de los tra ba ja do res (fle xi bi li dad in ter -
na); por la po si bi li dad de or ga ni za ción in ter na del per so nal por la em pre sa
(fle xi bi li dad fun cio nal); por la po si bi li dad de mo di fi car el tiem po de tra ba jo a
fin de adap tar lo a las con di cio nes de pro duc ción o a las ne ce si da des de cier to ti -
po de tra ba ja do res, ta les co mo las mu je res (fle xi bi li dad del tiem po de tra ba jo).22

2. El cues tio na mien to de la no ción de re la ción de tra ba jo

La re la ción de tra ba jo es un ne xo ju rí di co en tre una per so na de no mi na da
tra ba ja dor y otra per so na de no mi na da em plea dor, a quien aquél pro por cio na
su tra ba jo o pres ta ser vi cios ba jo cier tas con di cio nes a cam bio de una re mu ne -
ra ción, ge ne rán do se una se rie de de re chos y obli ga cio nes en tre el em plea do y
el em plea dor. Se pue de con si de rar que la re la ción de tra ba jo es el ele men to
fun da men tal del de re cho del tra ba jo, en la me di da en que es ta ble ce la re la ción
de sub or di na ción del tra ba ja dor con res pec to al em plea dor, y en ese sen ti do la 
ne ce si dad de re gu lar di cha re la ción de sub or di na ción.
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dad la bo ral: la nue va era del de re cho del tra ba jo”, Estu dios ju rí di cos en ho me na je a don San tia go
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En un pri mer mo men to, en el Có di go Ci vil fran cés, el con tra to de pres ta -
ción de ser vi cios co lo ca ba en un pla no de es tric ta igual dad ju rí di ca a las par tes
con tra tan tes. El em plea dor po día li bre men te re clu tar la ma no de obra ba jo las
con di cio nes que con si de ra ra per ti nen tes, sin im por tar la edad, el se xo, la na cio -
na li dad del tra ba ja dor, la na tu ra le za del tra ba jo a pres tar o las cir cuns tan cias
eco nó mi cas y so cia les. Sin em bar go, ese con tra to de pres ta ción de ser vicios fue
li mi ta do jus ta men te por el de sa rro llo del con tra to de tra ba jo re gla men ta do
por el Esta do y por la apa ri ción de la no ción de re la ción de tra ba jo que na ce del
sim ple he cho de per te ne cer o la bo rar en una em pre sa. Así, pa ra efec tos de es -
ta ble cer si se apli ca el de re cho del tra ba jo, im por ta sa ber si se tra ta de una re la -
ción de tra ba jo, in de pen dien te men te de que exis ta o no un con tra to no mi na -
do de tra ba jo.

Sin em bar go, la emer gen cia del tra ba jo in de pen dien te y la am bi güe dad de
cier tas re la cio nes de tra ba jo por los cam bios sus ci ta dos en el mer ca do y en la
or ga ni za ción del tra ba jo, han plan tea do nue va men te una se rie de pre gun tas,
ya que ac tual men te no es muy cla ro cuán do na ce una re la ción de tra ba jo,
cuán do nos en con tra mos fren te a una re la ción de tra ba jo dis fra za da, cuán do
se dan re la cio nes de tra ba jo “trian gu la res”, y aun que pa re cie ra in creí ble, quién 
pue de ser con si de ra do co mo tra ba ja dor o em plea dor. La di fi cul tad de dis cer -
nir la exis ten cia de una re la ción de sub or di na ción en la ac tual or ga ni za ción del
tra ba jo con lle va la di fi cul tad de apli car una re gu la ción la bo ral. El cues tio nar se
la exis ten cia de la sub or di na ción la bo ral im pli ca una cri sis den tro del de re cho
del tra ba jo tan to na cio nal co mo in ter na cio nal.23 No por na da, la OIT, des de
ha ce unos años, ha tra ta do de cla ri fi car la no ción de re la ción de tra ba jo.

Du ran te 1997 y 1998 se lle vó a ca bo una dis cu sión so bre el tra ba jo en ré gi -
men de sub con tra ta ción en el se no de la Con fe ren cia Inter na cio nal del Tra ba -
jo, te ma que fue am plia men te dis cu ti do en sus reu nio nes 85a. y 86a., en vis tas
de adop tar un po si ble con ve nio y una re co men da ción so bre el “tra ba jo en ré -
gi men de sub con tra ta ción”. Sin em bar go, no fue adop ta do nin gún tex to por
di ver gen cias de opi nión acen tua das por di fi cul ta des ter mi no ló gi cas y con cep -
tua les. La ex pre sión “tra ba jo en sub con tra ta ción” sus ci tó lar gos de ba tes y al
fi nal se de ci dió su pri mir la de los tex tos pro pues tos, jun to con la ex pre sión
“tra ba ja do res con trac tua les”.

De bi do a la fal ta de cla ri dad en los de ba tes so bre el “tra ba jo en ré gi men de
sub con tra ta ción” y a la im po si bi li dad de adop tar ins tru men tos in ter na cio na -
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les so bre es te te ma, la Con fe ren cia so li ci tó a la Ofi ci na Inter na cio nal del Tra -
ba jo que com ple ta ra la la bor que la mis ma ha bía ini cia do y exa mi na ra cuá les
son los tra ba ja do res que ne ce si tan pro tec ción en las si tua cio nes que la Co mi -
sión de la Con fe ren cia ha bía co men za do a iden ti fi car. La re so lu ción de 1998
in vi ta ba al Con se jo de Admi nis tra ción a co lo car es tos te mas, re la ti vos a si tua -
cio nes en las cua les los tra ba ja do res ne ce si tan pro tec ción, en el or den del día de
una fu tu ra reu nión con vis tas a la po si ble adop ción de nue vos ins tru men tos.

En es te con tex to, fue ron em pren di dos por la Ofi ci na veintinueve es tu dios
na cio na les, de 1999 a 2001, los cua les fue ron com ple men ta dos por otros diez
rea li za dos con pos te rio ri dad. Los es tu dios con fir ma ron la im por tan cia de los
pro ble mas exa mi na dos du ran te la dis cu sión so bre el “tra ba jo en ré gi men de
sub con tra ta ción”. Los mis mos mos tra ron que di chos pro ble mas se re fe rían
en rea li dad a los tra ba ja do res de pen dien tes y se pro du cían co mo re sul ta do de
re la cio nes de tra ba jo dis fra za das, o am bi guas, que pa sa ban de sa per ci bi das pa -
ra la le gis la ción o es ta ban re gu la das de mo do ina de cua do, o de su inob ser van -
cia o fal ta de apli ca ción.

En ma yo de 2000 tu vo lu gar en Gi ne bra una reu nión tri par ti ta de ex per tos
so bre los tra ba ja do res en si tua cio nes en las cua les ne ce si tan pro tec ción. En
una de cla ra ción con jun ta con te ni da en el in for me de la reu nión, los ex per tos
ex pre sa ron en par ti cu lar que los paí ses de be rían adop tar o con ti nuar una po lí -
ti ca na cio nal de acuer do con la cual se de be ría re vi sar a in ter va los apro pia dos,
y si fue re per ti nen te cla ri fi car o adap tar el al can ce de la re gu la ción de tra ba jo
en la le gis la ción del país, de acuer do con la rea li dad del em pleo. Esa re vi sión
de be ría ser rea li za da de una ma ne ra trans pa ren te, con la par ti ci pa ción de los
in ter lo cu to res so cia les. De acuer do con es ta de cla ra ción, las ac cio nes adop ta -
das por la OIT en esa ma te ria po drían in cluir la adop ción de ins tru men tos por 
la Con fe ren cia, su mi nis trar coo pe ra ción téc ni ca, asis ten cia y orien ta ción a los
Esta dos miem bros re la ti vas al de sa rro llo de po lí ti cas na cio na les apro pia das, y
fa ci li tar el aco pio e in ter cam bio de in for ma cio nes re fe ren tes a los cam bios en
las re la cio nes de tra ba jo.

El ám bi to de la re la ción de tra ba jo fue in clui do en el or den del día de la 91a. 
reu nión de la Con fe ren cia Inter na cio nal del Tra ba jo, en ju nio de 2003, don de
tu vo lu gar una dis cu sión ge ne ral pre ce di da de la pre sen ta ción del in for me de
la Ofi ci na. El in for me, ba sa do en los tra ba jos de los ex per tos, los es tu dios na -
cio na les y otras fuen tes, se re fie re a los an te ce den tes de la dis cu sión de es te te -
ma en la OIT, así co mo al con tex to ge ne ral y las im pli ca cio nes del ex ten so y
cre cien te fe nó me no de los tra ba ja do res de pen dien tes que ca re cen de pro tec -
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ción la bo ral. El in for me des cri be al gu nas de las si tua cio nes más co mu nes en
las cua les los tra ba ja do res de pen dien tes ca re cen de pro tec ción, sea por el li mi ta -
do o po co cla ro ám bi to de la le gis la ción, las re la cio nes de tra ba jo dis fra za das, las 
re la cio nes de tra ba jo ob je ti va men te am bi guas, o por la fal ta de ob servan cia o de 
apli ca ción de la ley. El in for me tra ta en for ma se pa ra da las re la cio nes “trian gu -
la res” de tra ba jo, por las com ple ji da des téc ni cas que las mis mas pue den plan -
tear y por el he cho de que en esos su pues tos la exis ten cia de la re la ción de tra -
ba jo no sue le ponerse en du da. La re so lu ción de la Con fe ren cia so bre es te
pun to adop tó una se rie de con clu sio nes acer ca de la re la ción de tra ba jo y la
im por tan te fun ción que la OIT de be de sem pe ñar en es te ám bi to.

No obs tan te la im por tan cia de cla ri fi car los al can ces de las nue vas re la cio -
nes de tra ba jo, la OIT no ha po di do de sem bo car en una re co men da ción o
con ve nio in ter na cio nal. Aun que ca be se ña lar que en mar zo de 2004 el Con se -
jo de Admi nis tra ción de ci dió ins cri bir en el or den del día de la 94a. reu nión de
la Con fe ren cia Inter na cio nal del Tra ba jo, que ten drá lu gar en 2006, un pun to
so bre la re la ción de tra ba jo con vis tas a la po si ble adop ción de una re co men -
da ción in ter na cio nal del tra ba jo.

3. Di fi cul ta des eco nó mi cas: el em pleo en 2004

Se gún el in for me anual de la OIT, Ten den cias mun dia les del em pleo,24 el cre ci -
mien to eco nó mi co re gis tra do en 2004 no lo gró es ti mu lar una me jo ría im por -
tan te en el mer ca do la bo ral mun dial, don de se re gis tra ron va ria cio nes po si ti -
vas pe ro mar gi na les en los ni ve les de em pleo y de sem pleo. El de sem pleo
mun dial ba jó de 6.3% a 6.1%, o de 185.2 mi llo nes de per so nas en 2003 a 184.7 
mi llo nes de per so nas en 2004.

En el área de Eu ro pa y Asia Cen tral,25 el nú me ro to tal de de sem plea dos se
man tu vo sin cam bios en 35 mi llo nes de per so nas, se gún un aná li sis su ple men -
ta rio es pe cial rea li za do es te año pa ra la 7a. Reu nión Re gio nal Eu ro pea de la
OIT.26

Las ten den cias del em pleo por re gión mos tra ron que la re duc ción más
fuer te en la ta sa de de sem pleo se pro du jo en Amé ri ca La ti na y el Ca ri be, don -
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de pa só de 9.3% en 2003 a 8.6% en 2004. La va ria ción fue más mo des ta en
otras zo nas del mun do. En las eco no mías del mun do de sa rro lla do (in clu yen -
do a la Unión Eu ro pea-25) hu bo una dis mi nu ción le ve de 7.4 a 7.2%. En Asia
Su do rien tal y en el Pa cí fi co, la ta sa de de sem pleo pa só de 6.5% en 2003 a 6.4% 
en 2004, mien tras que en Asia Me ri dio nal la va ria ción fue de 4.8% a 4.7%. La
ta sa no re gis tró cam bios en Asia Orien tal, don de vol vió a ser de 3.3%, y en la
zo na de Me dio Orien te y Áfri ca del Nor te, don de fue de 11.7%. En cam bio,
en Áfri ca al sur del Saha ra hu bo un le ve au men to de 10.0 a 10.1% en el de sem -
pleo, pe se a que du ran te 2004 re gis tró una ta sa de cre ci mien to de 4.4%.

Sin em bar go, hu bo es ca so au men to en el nú me ro de pues tos de tra ba jo
crea dos en el mun do, que al can zó los 47.7 mi llo nes, o 1.7%, y no hu bo cam -
bios en el 61.8% de la po bla ción en edad de tra ba jar que es tá en el mer ca do la -
bo ral. En las Ten den cias mun dia les de em pleo de la OIT se des ta ca que ade más de
crear nue vos em pleos es im por tan te en fren tar el de sa fío de eli mi nar los “dé fi -
cit de tra ba jo de cen te”, don de quie ra que és tos exis tan. Un des cen so en el de -
sem pleo no es ne ce sa ria men te un in di ca dor de que se es tán su pe ran do es tos
“dé fi cit”, y por lo tan to el in for me des ta ca que tam bién es ne ce sa rio con tar con
po lí ti cas pa ra me jo rar las con di cio nes de vi da de quie nes es tán em plea dos.

El in for me anual de la OIT, Ten den cias mun dia les del em pleo, ha ce men ción a
los de sa fíos de me jo rar las con di cio nes de vi da de quie nes tra ba jan en el sec tor 
in for mal, que es ca da vez más gran de en los paí ses en de sa rro llo; de po ner en
prác ti ca me ca nis mos que per mi tan con tar con una glo ba li za ción más jus ta, y
de re sol ver el pro ble ma del al to de sem pleo ju ve nil.

4. Nue vas re la cio nes de cla se

Las re la cio nes de pro duc ción, a pe sar de su trans for ma ción téc ni ca y so cial, 
son ca pi ta lis tas, en don de la pro duc ti vi dad y la com pe ti ti vi dad son los pro ce -
sos esen cia les de la eco no mía glo bal. La pro duc ti vi dad pro vie ne de la in no va -
ción y la com pe ti ti vi dad de la fle xi bi li dad. Ba jo es te es que ma, apa re cen nue vas 
re la cio nes de cla se: en pri mer lu gar, la frag men ta ción in ter na de la ma no de
obra en tre pro duc to res in for ma cio na les y tra ba ja do res ge né ri cos reem pla za -
bles. El nue vo sis te ma se ca rac te ri za por una ten den cia a au men tar la de si gual -
dad y la po la ri za ción so cial, en fun ción de tres fac to res: a) una di fe ren cia ción
fun da men tal en tre tra ba jo au to pro gra ma ble y al ta men te pro duc ti vo, y tra ba jo
ge né ri co pres cin di ble; b) la in di vi dua li za ción del tra ba jo, que so cava su or ga ni -
za ción co lec ti va, con lo que los sec to res más dé bi les de la ma no de obra que -
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dan aban do na dos a su suer te, y c) la de sa pa ri ción del Esta do de bie nes tar ba jo
el im pac to de la in di vi dua li za ción del tra ba jo, pri van do a la gen te de una red
de se gu ri dad que no pue de al can zar de for ma in di vi dual. En se gun do lu gar, la
ex clu sión so cial de un seg men to sig ni fi ca ti vo de la so cie dad in te gra do por in -
di vi duos de se cha dos cu yo va lor co mo tra ba ja do res-con su mi do res se ha ago -
ta do y de cu ya im por tan cia co mo per so na se pres cin de. Enten di da co mo la
des vin cu la ción exis ten te en tre los in di vi duos co mo ta les y los in di vi duos tra -
ba ja do res-con su mi do res en la di ná mi ca del ca pi ta lis mo, ya que ca re cen de im -
por tan cia co mo pro duc to res o co mo con su mi do res. Fi nal men te, en ter cer lu -
gar, la se pa ra ción en tre la ló gi ca de mer ca do de las re la cio nes glo ba les de los
flu jos de ca pi tal y la ex pe rien cia hu ma na de las vi das de los tra ba ja do res.27

Por nues tra par te, po de mos agre gar que es tal la in di vi dua li za ción de la so -
cie dad y la es tra ti fi ca ción com ple ja y plu ral de la mis ma, que la in hi be pa ra ac -
tuar de ma ne ra co lec ti va, lle gan do a pa ra do jas ta les co mo la de sec to res, que a
pe sar de que po drían com par tir las mis mas ca rac te rís ti cas y pro ble má ti cas so -
cia les, y en tal sen ti do ac tuar co lec ti va men te, no com par ten los mis mos in te -
re ses. La es tra ti fi ca ción so cial com ple ja ha ce que gru pos que po drían com par -
tir los mis mos in te re ses pa rez can o se pre sen ten co mo an ta gó ni cos.

Tal y co mo ha si do se ña la do, pa re cie ra que ac tual men te es ta mos an te la
pre sen cia de mo vi mien tos so cia les ur ba nos “…de sis te ma de prác ti cas so cia -
les con tra dic to rias que con tra vie nen el or den es ta ble ci do a par tir de las con -
tra dic cio nes es pe cí fi cas de la pro ble má ti ca ur ba na”.28

La pro ble má ti ca de los mo vi mien tos so cia les se pue de si tuar en un do ble
pla no: “…por una par te, en tan to que aná li sis de los pro ce sos so cia les de cam -
bio de los mo dos de con su mo co lec ti vo, ex pre sa dos en la or ga ni za ción ur ba na,
por otra par te, en tan to que aprehen sión de las for mas de ar ti cu la ción entre las
nue vas con tra dic cio nes so cia les que emer gen en las so cie da des in dus tria les
ca pi ta lis tas y las con tra dic cio nes eco nó mi cas y po lí ti cas que se en cuen tran en
la ba se de su es truc tu ra so cial”.29

No se pue de ha blar de una lu cha “ur ba na” en ge ne ral por que es te tér mi no
fun de y con fun de pro ble má ti cas di fe ren tes. Se gún se tra te de trans por tes co -
lec ti vos o la ins ta la ción de bu zo nes de co rreo en un edi fi cio, la sig ni fi ca ción
so cial del pro ble ma y los tér mi nos de la con tra dic ción cam bian. Más que ha -
blar de lu chas ur ba nas se ten dría que ha cer un aná li sis es truc tu ral iden ti fi can -
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do el con te ni do so cial de la cues tión, si tuán do lo en un con tex to eco nó mi co y
po lí ti co.30

IV. EL DERECHO INTERNACIONAL Y NACIONAL DEL TRABAJO

ANTE LA NUEVA CUESTIÓN SOCIAL

1. La com ple ji dad de la nue va cues tión so cial

Las nue vas con tra dic cio nes y con flic tos so cia les de ter mi nan a su vez la
apa ri ción de nue vos  mo vi mien tos so cia les, sin em bar go es di fí cil de li mi tar el
con te ni do y al can ce so cial de di chos mo vi mien tos, así co mo sus efec tos.  No
re sul ta evi den te sa ber cuán do un mo vi mien to so cial cues tio na el mo do de
pro duc ción de una so cie dad, ni al sis te ma po lí ti co vi gen te, o cuán do no lo ha -
ce. Un mo vi mien to pue de pre ten der un cam bio so cial de la or ga ni za ción po lí -
ti ca y so cial o só lo ser un ins tru men to de par ti ci pa ción so cial que no cues tio na 
las ins ti tu cio nes po lí ti cas y so cia les do mi nan tes.

La plu ra li dad de mo vi mien tos so cia les exis ten tes se ca rac te ri za por su apa -
ren te au to no mía y ne ce si dad de di fe ren ciar se res pec to a los “otros” mo vi -
mien tos. Sin em bar go, la for ta le za in ter na e in de pen den cia que bus can man te -
ner pa re cie ra que en lu gar de for ta le cer los los ato mi za en gru pos so cia les
ais la dos, sin re des de co mu ni ca ción, lo que ge ne ra de sar ti cu la ción de sus de -
man das, que muy bien po dría con ju gar se o unir se con otro ti po de mo vi mien -
tos, sin ne ce si dad de per der su au to no mía.

En el ca so de los sin di ca tos, si bien es cier to que na cie ron co mo el prin ci pal 
y úni co mo vi mien to so cial or ga ni za do de aque llos que bus ca ban cam biar o
mo di fi car el sis te ma de pro duc ción, aho ra ne ce si tan de sa rro llar nue vas alian -
zas con otros gru pos so cia les a fin de in cre men tar su efec ti vi dad y sus lu chas.

Alian zas no só lo res pec to de los tra ba ja do res, si no que com pe te tam bién a
los que han per di do su em pleo o a quienes aún no in gre san al mer ca do de tra -
ba jo, pero que po ten cial men te se en cuen tran en con di cio nes pa ra ha cer lo.

2. El tra ba jo y su re gu la ción ju rí di ca

El li bre ac ce so al tra ba jo que se im pu so en el si glo XVIII fue una re vo lu -
ción ju rí di ca. Rom pió con las for mas se cu la res de or ga ni za ción de los gre mios 
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y cor po ra cio nes, ha cien do del tra ba jo for za do una prác ti ca bár ba ra y con de -
na ble. El li bre ac ce so al tra ba jo abre las puer tas a la con di ción sa la rial, re lan -
zan do la cues tión so cial so bre ba ses nue vas a prin ci pios del si glo XIX. Des cu- 
brien do que la li ber tad sin pro tec ción lle va a la ser vi dum bre de la ne ce si dad. La
ta rea de la po lí ti ca so cial a par tir del si glo XIX con sis tió en apun tar la es truc tu -
ra de ma sia do frá gil del con tra to de tra ba jo, ya que la li ber tad que fa vo re cía a
las em pre sas era de ma sia do fuer te pa ra los que só lo po dían su frir la. El Esta do
so cial cons ta tó los efec tos per ver sos de las re gu la cio nes pu ra men te eco nó mi cas 
y de la in su fi cien cia de las re gu la cio nes mo ra les, por lo que se con vir tió en una
res pues ta, otor gan do ga ran tías en tor no a la re la ción de tra ba jo.31

El de re cho del tra ba jo, a tra vés del con tra to de tra ba jo (au tó no mo e in di vi -
dual), al ber ga ba un es ta tu to (co lec ti vo) en vir tud del so me ti mien to de ese
con tra to a un or den pú bli co (he te ró no mo y co lec ti vo).32 Es de cir, la con trac -
tua li za ción de las re la cio nes de tra ba jo se pre sen tó co mo el re co no ci mien to de 
un es ta tu to de de re chos y obli ga cio nes. Se tra ta ba de un pro ce so de de sin di vi -
dua li za ción que ins cri bía al tra ba ja dor en re gí me nes ge ne ra les, con ven cio nes
co lec ti vas, re gu la cio nes pú bli cas del de re cho del tra ba jo y de la pro tec ción so -
cial; pa ra dó ji ca men te, a tra vés de la li ber tad in di vi dual de con tra tar se se ges -
tio nó un ám bi to co lec ti vo. Sin em bar go, la ar ti cu la ción del in di vi duo y el co -
lec ti vo, que con ser vó un “com pro mi so so cial” has ta prin ci pios de la dé ca da
de 1970, se ha ma lo gra do por el de sa rro llo del in di vi dua lis mo y la for ma ción de
nue vos mo dos de in di vi dua lis mo “po si ti vo”, así co mo a un in di vi dua lis mo
de ma sas so ca va do por la in se gu ri dad y la fal ta de pro tec cio nes. La seg men ta -
ción de los em pleos, así co mo el irre sis ti ble cre ci mien to de los ser vi cios, en tra -
ña una in di vi dua li za ción de los com por ta mien tos la bo ra les to tal men te dis tin -
to de las re gu la cio nes co lec ti vas de la or ga ni za ción “fon dis ta”.33

Du ran te mu cho tiem po, el sec tor asa la ria do acam pó en los már ge nes de la
so cie dad, lue go se ins ta ló en ella sub or di na da men te. El tra ba jo se con vir tió en 
el es ta tu to que ubi ca ba y cla si fi ca ba al in di vi duo en la so cie dad ca pi ta lis ta y en la
eco no mía de merca do —tra ba ja dor/de sem plea do—. Sin em bar go, la cen tra -
li dad del tra ba jo, es de cir de la so cie dad sa la rial, es tá sien do fuer te men te cues -
tio na da.34
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Los in di vi duos se en cuen tran de tal mo do im pul sa dos a de fi nir ellos mis mos
su iden ti dad pro fe sio nal y ha cer la re co no cer en una in te rac ción, que mo vi li za
tan to un ca pi tal per so nal co mo una com pe ten cia téc ni ca ge ne ral. Proceso de in -
di vi dua li za ción en don de, pa ra dó ji ca men te, pa re cie ra que ha co la bo ra do el de -
re cho so cial, o al me nos ha ce di do, a tra vés de su frag men ta ción, al re con trac -
tua li zar se, ya que la mul ti pli ca ción de las for mas par ti cu la res de con tra tos de
tra ba jo con fir mó la bal ca ni za ción de la re la ción de tra ba jo: con tra tos de for -
ma ción, in ter mi ten tes, por tiem po de ter mi na do, pro vi sio na les, de jor na da
par cial, et cé te ra.

El de re cho so cial ha si do de tal ma ne ra bal ca ni za do que le es di fí cil tra tar de 
in te grar las nue vas for mas de em pleo, la ne ce si dad de am pliar el es pec tro de la 
se gu ri dad so cial, así co mo de en ten der y com pren der una se rie de de man das y
de gru pos tam bién bal ca ni za dos, di fi cul tan do su con so li da ción: mi no rías,
gru pos vul ne ra bles, de re chos de la ni ñez y de la ju ven tud, ac cio nes po si ti vas
pa ra las mu je res, de re chos de la ter ce ra edad, et cé te ra.

Ante la apa ren te de sar ti cu la ción del de re cho so cial se ha ce ne ce sa rio el de -
sa rro llo de una vi sión teó ri ca que per mi ta res ca tar en una uni dad la cues tión
so cial a tra vés de una cohe ren cia y sis te ma ti za ción ju rí di ca. La cual de be evi -
den ciar que los de re chos so cia les no se pue den con si de rar de sa so cia dos de los 
de re chos de li ber tad y po lí ti cos, de he cho son com ple men ta rios. Si no se ga -
ran ti zan los de re chos so cia les con sa gra dos co mo fun da men ta les, los de re -
chos fun da men ta les de li ber tad se con vier ten en pri vi le gio de unos cuan tos.
Cier tos de re chos co mo el de re cho a una vi da dig na y el de re cho a la edu ca -
ción, “…son pre con di cio nes pa ra el ejer ci cio de las li ber ta des fun da men ta les, y por lo tan to
de la de mo cra cia”.35

Des de el de re cho so cial mis mo, para dó ji ca men te, la no ción de sub or di na -
ción o de re la ción la bo ral po dría acla rar se y con so li dar se si re co no ce mos no
só lo la de pen den cia de na tu ra le za ju rí di ca si no tam bién la de pen den cia de na -
tu ra le za eco nó mi ca, que se sue le de jar de la do. Asi mis mo, la con jun ción de la
plu ra li dad de gru pos y de de man das, des de el pun to de vis ta del de re cho so -
cial, bus ca ría de sa rro llar lo que se co no ce co mo de re chos fun da men ta les, pe -
ro des de una pers pec ti va so cial, y no só lo li be ral, pa ra po der ha blar no de un
Esta do de mo crá ti co de de re cho, si no de un Esta do de mo crá ti co y so cial de
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de re cho con so li da do tan to en las Cons ti tu cio nes na cio na les co mo en los tra -
ta dos in ter na cio na les.

Los de re chos so cia les, ha si do se ña la do, pue den equi pa rar se a los de re chos
de li ber tad y po lí ti cos. Sus ex pec ta ti vas son igua les a la de otros de re chos. Son
de re chos que pue den ser ga ran ti za dos.

…los de re chos so cia les cons ti tu cio na li za dos son de re chos fun da men ta les
que de ben y pue den ser ga ran ti za dos. Pa ra lo grar lo es in dis pen sa ble crear
los ins tru men tos ju rí di cos ade cua dos. Cier ta men te “na die es tá obli ga do a lo
im po si ble”: las res tric cio nes pre su pues ta les son un fac tor ob je ti vo que pue -
de con di cio nar las ac cio nes del Esta do ten den tes a la sa tis fac ción de es tos
de re chos. Pe ro “den tro de lo po si ble”, no exis ten ar gu men tos que im pi dan
co lo car la ga ran tía de di chos de re chos fun da men ta les co mo una prio ri dad
es ta tal ma te rial men te rea li za ble.36

No se pue de apos tar a la de gra da ción de la con di ción del tra ba ja dor ni de la
per so na, aun que pa re cie ra que esa es la ten den cia a par tir de los años ochen ta,
ya que di cha pers pec ti va no pro me te na da bue no, y sí una frac tu ra so cial aún
más gran de.
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