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INSTITUCION DE LA REFORMA SOCIAL Y
CONSTITUCION DEL DERECHO

DEL TRABAJO

1. INSTITUCION DE LA REFORMA SOCIAL

Desde los Burgueses y Proletarios, 1884-1889, de Antonio Elorza
y M.a Carmen Iglesias (Laia, 1973), con su primitiva versidn de la
Revista de Trabajo (25, 1969), hasta el Estudio introductorio, de-
bido a Santiago Castillo, del facsimil de Reformas Sociales, 1889-
1893 (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1985), bastante
atencibn se ha prestado por los historiadores a la obra de la Co-
misi6n, luego Instituto, llamados asi de Reformas Sociales . Intere-
sando desde luego a la formacibn de su materia, el asunto no ha
dejado de ocupar tampoco a los laboralistas, desde el Nacimiento
del derecho obrero, de Luis Enrique de la Villa (Instituto de Es-
tudios Administrativos, 1970), con su propio anticipo de los Ori-
genes de la Administracidn laboral (Escuela Nacional de Admi-
nistracibn Publica, 1969), hasta el Estudio preliminar, elaborado
por Antonio Martin Valverde, de la coleccibn de Legislacidn so-
vial de la revolucion liberal a 1936 (Congreso de los Diputados,
1987).

Viene ahora, con plantearniento mas hist6rico que juridico,
pero con la ambic16n tambien de cobertura y balance propia de
una tesis doctoral, la monografia : Juan Ignacio Palacio, La ins-
titucionalizaci6n de la reforma social en Espana, 1883-1924: La Co-
misidn y el Instituto de Reformas Sociales (Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social, 1988) . Prologa, como director de la graduacibn,
Josh Luis Garcia Delgado. Hace unas presentaciones previas el
propio autor: «Inmerso en la vivencia de los problemas econ6mico-
laborales en la actualidad, he intentado desde hace anos inda-
gar en sus raices y profundizar en su conocimiento. Esta preocu-
paci6n me ha conducido a buscar en etapas pasadas una ayuda
para la formulacibn tebrica mas precisa de los problemas pre-
sentes, al tiempo que agrupaba materiales empiricos. Principal-
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mente en los aspectos institucionales, que los problemas sociales
manifiestan, es precisa una cierta investigacion historica para
lograr una mas exacta definicion» (p . XII) . Todo interesa . No es
cuestidn tan solo de una excursion en la historia, sino tambien
de una orientacibn en la sociedad, que arranca del pasado y
alcanza al presente . El mismo objeto se presenta como medio:
la estrella del Instituto de Reformas Sociales habra de situarnos
en el firmamento de la instttucionalizacidn de la reforma social .

Casa el titulo : Institucionalizacibn y no solo Instituto. No
vamos a adentrarnos solamente en una institucion concreta, sino
que se nos va a introducir ademds en todo un proceso de signifi-
cacibn maxima : el de creacion y capacitacion de medios perma-
nentes de una accion publica de incidencia social en su sentido
tendencial, de favor y para promocibn de la parte precisada. El
fenbmeno llegara notoriamente a calificar no solo propagandis-
ticamente al Estado, providencial o social que se dira . En un
momento entre siglos una historia de este alcance comenzo. En
un lugar entre instituciones el derecho del trabajo se situb. Son
arranques que alcanzan ciertamente al presente . Estamos ante la
posibilidad de que se ubiquen y comprendan con perspectiva supe-
rior a la de los propios laboralistas . No es cuestibn de despreciar
el brindis por prurito de especialidad . Se nos ofrece una historia
que, porque primariamente no responda a unos intereses juridicos,
no deja de encarar con decision el objeto institucional. Podremos
pues entrar por nuestra parte en materia a traves de la simple
lectura y resena de una publicacibn como esta. Es un punto de
llegada; tomemoslo de partida.

Entramos asi en la consideracibn de un doble objetivo, institu-
cionalizacion e institucidn, con su fondo de materia unitaria en
un solo estudio: una cosa mediante la otra, al titulo por el subti-
tulo . Una primera parte se dedica justamente a to segundo, a
reconstruirse desde los tiempos de la Comisidn la historia con-
creta del Instituto. Aun sehalandose tambien distancias entre el
ensayo y la institucibn, se marcan precisamente continuidades.
Entre Comisibn e Instituto, entre 1883, fecha de creacibn de la
primera, y 1903, la de establecimiento del segundo, habria un
trayecto continuo, pese a algun replanteamiento intermedio : el
del Instituto del Trabajo en 1902 cuya idea mas prefiguraria la de
un Ministerio, aqui a su vez instituido en 1920 . Respecto a Instituto
y Ministerio de Trabajo, Comisi6n e Instituto de Reformas se
caracterizarian por ser organismos de convocatoria de partes y
composicion de la sociedad mas que organos de dependencia
administrativa y accidn politica .

Con el advenimiento del Ministerio no concluye la historia
del Instituto, pero la novedad ya tendria sus secuelas . Por cambio
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efectivo de planteamiento y sustracci6n decidida de terreno, se
produciria la quiebra que, dictadura mediante, pronto realmente
conducirda a un punto final, con la extincidn efectiva del Instituto
de Reformas Sociales en 1924. O este quebrantamiento seria poco
anterior . Ya responderia a un signo politico de caracter autorita-
rio y paternalista, en sustancia corporativo, que habria de desvir-
tuarlo en vida, la reforma que en 1919 sufrid el Instituto mismo.
De ello habia ofrecido el autor un adelanto : Crisis politico y crisis
institucional. La experiencia del Instituto de Reformas Sociales en
el periodo 1914-1924 (edicion de J. L. Garcia Delgado, La crisis
de la Restauraci6n . Espana entre la Primera Guerra Mundial y
la Segunda Republica, Siglo XXI, 1986, pp. 271-289, con otras inter-
venciones que interesan a esta segunda coyuntura; para la pri-
mera, La Espana de la Restauracidn . Politico, economia, legisla-
ci6n y cultura, mismos editor y editorial, 1985).

Desde 1883 se habia desarrollado por esta instituci6n, Consejo
e Instituto, una notable actividad de conocimiento social y habi-
litaci6n politico . A su labor concreta tambien se dedica la segun-
da parte de la investigacibn . Se nos advierte que no quiere ha-
cerse el analisis completo de las funciones y actividades del Ins-
tituto, sino conocerse su forma de operar y la extension de sus
operaciones. Efectivamente, contemplamos su desenvolvimien to
en diversos campos interesantes a una reforma social : informa-
cibn y asesoramiento no solo gubernativos, estudio y propuestas
de orden legislativo, inspeccion y estadistica laboral, trabajo de
campo, iniciativa y banco de publicaciones . . . Y en efecto no se
entra en el analisis concreto de la variedad de asuntos concitados,
ya sobrepasen, ya interesen al nacimiento de un derecho del tra-
bajo, o dicho mejor, sin adelantarse acontecimientos, ya vayan a
integrarse y mds o menos disolverse en canones existentes, ya
vengan a componerse y mas o menos potenciarse en alguno nuevo.
Ya caben unas preguntas.

~No haria falta este ultimo discernimiento? ZNo importara de
forma radical y neuralgica a la cuestibn basica de la instituciona-
lizacibn misma? ~No seria oportuno ante todo situarse para este
esclarecimiento en canones primarios como los del derecho civil y
mercantil del momento? La conveniencia el autor ni se la plantea.
Supongamos que to hiciera: una historia le fallaria . La tiene como
veremos, pero no la juridica precisa. Hoy contaria con alguna de
entidad mayor pero siempre de la que solo puede decirse espe-
cializada por razdn de objeto : Los Seguros Sociales en la Espana
del Siglo XX (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1988, bajo
la direccibn de M.a Dolores Gomez Molleda, importando aqui los
dos primeros volumenes : Feliciano Montero, Origenes y antece-
dentes de la prevision social; Esther Martinez Ouintero, La fun-
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dacidn del Instituto Nacional de Prevision, y Josefina Cucsta,
Hacia los seguros sociales obligatorios . La crisis de la Restaura-
cidn) . Otra no tendria . Veanse los capitulos sobre codificacidn
civil, mercantil y de orden judicial en La Espana de la Restaura-
cion, citada: la historia incluso declaradamente juridica es para
estas alturas externas .

Los Origenes de la prevision social, de Montero, al menos se
insinuan : contienen epigrafe sobre ((El nuevo Derecho Civil y la
cuestidn social)) . Igual acusa la falta de asistencia . Alguna podria
prestar si se me permitiese (((La propiedad considerada como capi-
tal)), en Quaderni Fiorentini per la Storia del Pensiero Giuridico
Moderno, 5-6, 1976-1977, I, pp. 509-548), atacando la herida, pero
tampoco resolviendo el morbo. Sigue sin entrar la historia del
derecho aqua en materia. Fallamos unos especialistas . Como el
problema comienza por ser el de la falta de advertencia, vayase
tomando aviso: una historiografia del genero, del derecho sus-
tantivo contemporanco, por estos lares no existe . El deficit to es
ante todo de especialidad . Pero no desesperemos tan pronto .

A este estudio le bastan unos materiales y una historografia .
De dar cuenta mas cumplida de los primeros se ocupan apendices,
reproduciendo uno normas organicas, estados presupuestarios y
n6minas de miembros, dedicandose otro a las publicaciones pe-
riodicas del Instituto. Son las fuentes principales, contentando to
que produjera la institucidn misma e incluso to que hiciera pu-
blico. Ya ha de reconocerse que cubrio una informacion no solo
propagandistica . El archivo documental menos se aprovecha. Apar-
te de que se conserve poco, por el sospechoso incendio de la post-
guerra (p . XXVIII), no se ha creido relevante (p . 144, en notas
que son mas expresivas al cfecto que el apartado de fuentes) . Y
la historiografia no parece encerrar misterio ; es la general o mas
en concreto la social que hoy general se entiende . Tambicn sufi-
ciente por to visto resulta. Incluso para sus asuntos mas espe-
ciales la exposicidn se sirve de una historia que no ha entrado
sencillamente en ellos . Jalta documentacion? ~Sobra literatura?
Es otro el problema . La historiografia no acompana y las fucntes
atrapan: hay una soledad y una clausura .

El efecto no es solo personal ; por esto aqua interesa. Por la
institucion sabe entrarse, pero no andarse ni salirse. e No se tra-
taba de recorrer estancias y atravesar recintos con el fin de acce-
derse a unas vistas? ~No se miraba a la contemplacidn y cono-
cimento ide todo un espacio? eNo se emprendia el avance hacia
el universo de la institucionalizacibn a to largo del mundo de la
institucion? ~No era csta a fin de cuentas la noche oscura de una
iniciacion? Lo sigue siendo . La visita resulta a un edificio cegado .
Falta vision interior : a los moradores apenas se les deja que



Historiograf is 863

hagan los honores y atiendan . Y menos la hay exterior: de la
fachada y de la manzana, del barrio y de la localidad, del urba-
nismo y de ]as comunicaciones . El autor en verdad se esfuerza
por construirse un escenario, pero, con las asistencias dichas, le
resulta mas episodico que organico, mas circunstancial que es-
tructurado . Era y es historiografica la cuestion : la historia no
aporta la historia que importa.

Toda la historia hasta ahora hecha no construye el determi-
nado contexto que esta historia precisa. Fallaba la especifica . El
autor to experimenta. Repetidamente constata que la Comisi6n y el
Instituto se hallan muy condicionados por su posicidn institu-
cional . Aunque las primeras sugerencias fueran parlamentarias,
esta institucibn fue gubernativa, no solo con su dependencia,
durante algun tiempo en verdad mitigada, sino tambien y sobre
todo con su incompetencia: participaba muy limitadamente de
unas posibilidades de iniciativa legislativa y tampoco es quc se
le diera realmente entrada en las de accion administrativa. Todo
esto de algiun modo se detecta, pero en modo alguno se analiza.
~Como se podria? Hacia falta una historiografia .

Ya harian falta estudios sobre las instituciones principales
del mismo ambito de la programacion normativa, del Consejo
de Estado, del de Ministros y de la Comisidn General de Codifi-
cacion durante esta epoca. ~No es hora de enfrentarse a: con-
traste entre el cultivo intensivo de unas instituciones y el despre-
cio olimpico par otras? Como si sblo socialmente importasen los
actos calificados primariamente como sociales . Ya hay otras ini-
ciativas que no pueden decirse menos de una reforma social,
desde la regulacion de arrendamientos a la represion de la usura,
y en las que el Instituto por to que aqui se ve sblo tuvo una
intervencion lateral o secundaria . ~Se les va a privar de su ca-
racter? Es efecto del encierro : la materia del titulo solapadamen-
te se identifica con la del subtitulo, la institucionalizacidn de la
reforma social con el Instituto de Reformas Sociales . No hay
parte para la primera, aunque el epigrafe de la tercera se le con-
sagre : «Conclusiones acerca del proceso de Institucionalizacidn
de la reforma social en Espana». Sobre ello no ]as hay. Se concluye
con la suplantacibn de objetos.

La opcion de la parte segunda no era inocente : se permanecia
en las acciones de un instituto sin penetrarse en los actos de
la institucionalizaci6n . El subtitulo no ha sido la via de acceso al
titulo . No es que 1a historia institucional alcance menos que la
juridica, sino que el historiador de la institucibn se detiene ante
el derecho. El mismo objeto se escapa con esto. Tambien es me-
nos problema sencillo de -desbordamiento de un autor ante una
variedad de materias que caso verdadero de impotencia de una
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historiograffa ante la complejidad concreta de la juridica . Esta-
mos en un campo que se entiende aqua cubierto por la simple
concurrencia de historiadores no juristas y de juristas no histo-
riadores . Es el estado de la cuestion que importa: falta la misma
conciencia del deficit.

Era necesaria una mayor penetracion en la actividad norma-
tiva, mAs gubemativa entonces que parlamentaria; no parecia
que, aun con esto, fuera a resultar clave la posici6n de nuestro
Instituto. Tambien resultaria preciso un mejor conocimiento de
las modificaciones que el mismo modelo de intervenci6n de la
Administracion publica atraviesa durante estos anos; en su recom-
posicibn nuestro Ministerio tampoco parece precisamente priori-
tario ; incluso al proyecto fallido del Instituto del Trabajo se le
anticipan, entre 1886 y 1900, el Ministerio de Instruccion Publica
y Bellas Artes y el de Agricultura, Comercio, Industria y Obras
Publicas . ENo hay aqui tampoco materia de reforma social? Ya
seria necesaria una historia constitucional, no meramente admi
nistrativa, que, pese a aficiones, los juristas tampoco es que apor-
ten. Esta el testimonio de la guia esquemAtica de Josh M.* Garcia
Madaria, Estructura de la Administracion Central. 1808-1931 (Ins-
tituto Nacional de Administracion Publica, 1982) . El autor aqui
se contenta con unas paginas de Luis Sanchez Agesta que s61o
por su particular decision tienen entrada y cabida dentro de una
Historia del Constitucionalismo Espanol (Centro de Estudios Cons-
titucionales, edicibn de 1984) . No se destaca el vacio; mas bien
se le rellena con acopio de otra historia, la entendida generica-
mente como social, creandose impresion de cumplimiento .

Es producto siempre de la clausura . Ya hubiera convenido
una apertura de vanos con la ayuda de los mismos moradores
del edificio. En el apartado de la creaci6n del Instituto, se valora
encarecidamente la figura de Gumersindo de Azcarate, como
parece justo, pero apenas se entra en su obra, como seria opor-
tuno . Hay en la dpoca toda una literatura iussocial, el dicho en
parte ya por entonces socialismo juridico, que podia haber ilus-
trado. Existe el monografico de los Quaderni Fiorentini per la
Storia del Pensiero Giuridico Moderno (3-4, 1974-1975), faltando
capftulo espanol, que anadi en Sistema, 28, 1979, pp. 91-106 :
Noticia del socialismo juridico en Espana . Al efecto se registra y
no aprovecha una historiografia que en su tendencia reprografica
tiene su virtud introductora : M' Dolores G6mez Molleda, Los
reformadores de la Espana contempordnea (Consejo Superior de
Investigaciones Cientificas, 1966), Elias Diaz, La filosofis moral
del krausismo espanol (Cuadernos para el Dialogo, 1973), Diego
Nunez, La mentalidad positiva en Espana (Tucar, 1975), Juan
Jose Gil Cremades, Krausistas y Liberales (Seminarios y Edicio-
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nes, 1975) . Me interesa dejarlo apuntado por cuanto que ya
veremos c6mo este medio intelectual puede resultar algo mas que
un cuadro de cultura o que incluso un caldo de cultivo.

La derivaci6n mas politica cuenta ahora con monografia : Ma-
nuel Suarez, El reformismo en Espana. Republicanos y reformistas
bajo la Monarquia de Alfonso XIII (Siglo XXI, 1986) ; para un
socialismo se tenia la de momento critico de Carlos Forcadell,
Parlamentarismo y bolchevizacion, 1914-1918 (Critica, 1978) y se
tiene la de materia critica de Paloma Biglino, El socialismo espa-
nol y la cuestidn agraria, 1890-1936 (Ministerio de Trabajo y Segu-
ridad Social, 1986); para un contexto social ha seguido tratamiento:
Alvaro Soto, El trabajo industrial en la Espana contemporanea,
1874-1936 (Anthropos, 1989), asi como tambien para una evoluci6n
institucional: Francisco Villacorta, Profesionales y bur6cratas .
Estado y poder corporativo en la Espana del siglo XX, 1890-1923
(Siglo XXI, 1989) . Concluido como tesis doctoral en 1986, este
estudio no puede ya aprovechar trabajos ulteriores, pero registra
informaci6n respecto a su objeto estricto, no la institucionaliza-
cidn, sino el Instituto. Asi entre otras se incluyen noticias de
unos colectivos : De la beneficencia al bienestar social. Cuatro si-
glos de acci6n social (Siglo XXI, 1986) y El reformisnzo social en
Espana . La Comisidn de Reformas Sociales (Monte de Piedad y
Caja de Ahorros de Cordoba, 1987), como de un facsimil : Adolfo
Buylla, Adolfo Posada y Luis Morote, El Instituto del Trabajo.
Datos para la historia de la reforma social en Espana (1902 ; Minis-
terio de Trabajo y Seguridad Social, 1986) . Tambien las hay
respecto a tesis ineditas y aim en curso sobre Comisi6n e Insti-
tuto de Reformas Sociales.

Vuelvo a la pregunta: Zd6nde estAn los estudios acerca de
otras comisiones e institutos? Por no repetirme : ~que investiga-
ciones existen o estan programadas sobre la labor juridica del
Consejo Supremo de la Guerra y de la Armada? Y no se diga que
me salgo del asunto: sobre todo desde la Ley de Jurisdicciones
de 1906 esto algo interesa a la misma cuesti6n social o, si mas
limitadamente se quiere incluso, obrera . iY d6nde se fragub dicha
ley? ~Que consejo venia pugnando por una intervencibn militar
que tampoco seria ajena al giro politico que, segun aqui se en-
tiende, empez6 a lastrar la reforma social antes del establecimien-
to de una dictadura militar de vocaci6n paladinamente cor-pora-
tiva? Cuestiones quedan . Los propios juristas mantienen la mirada
mss externs: Manuel Ballb6, Orden ptiblico y militarismo en la
Espana contempordnea, 1812-1983 (Alianza, 1983) . Y vuelvo al tema :
~ddnde esta el estudio de la insIitucionalizaci6n de la reforma
social? La cuesti6n pende.

Y el problems metodol6gico no se afronta . No s61o es cues-

55
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ti6n de bibliografia o hipoteca mas concreta de la historiografia .
La materia particular manejada no se utiliza para el acceso al
objeto general anunciado. La leccidn podia haberla dado el mismo
Azcarate . Se contiene en el capitulo trece, El Derecho y la Politica,
de su Regimen parlamentario en la prdctica, que me permito
citar con alguna elipsis : ((La verdad es que forma singular con-
traste la inmensa actividad consagrada a ]as cuestiones politicas,
que son por esencia de forma, con la escasa atenci6n que se
presta a los problemas juridicos, que son por esencia de fondo.
El absurdo que de aqui resulta es igual al que nos ofrecerian una
academia o una sociedad mercantil que se preocuparan exclusiva-
mente de su constitucion y desatendieran, la una, el fin cierti-
fico, y la otra, el fin econcimico, para que han sido creadas y
establecidas». Gumersindo de Azcarate, primer secretario y primer
presidente que fuera de la Comisidn y del Instituto respectiva-
mente, hubiera ahora encontrado un ejemplo mas sentido.

Con la sensacion diversa de cumplimiento, o con el use for-
zado de una memoria doctoral . Se llegaba aqua a conclusiones . O
se revalidan realmente algunas que ya andan en circulacion. Asi,
desde la introduccidn, la repetida de Raymond Carr : «Fue un
organismo unico en Europa», dicho encomiasticamente . Aqui se
subraya: «institucidn ejemplar en su genero» aun no teniendolo,
«unica en todo el continente europeo» (p . 496) . Pero algun termino
de comparacion existirA . ~No habria de hacerse? Comparaciones
aqui se efectuan, pero sobre los mismos materiales y conforme a
las mismas apreciaciones que produjera el Instituto. De su espacio
no se sale . El mismo recorrido mas atento podria suscitar inte-
rrogantes. ~Es un caso tan singular y unico? ZY las comisiones
parlamentarias inglesas cuyos trabajos tanto ensenaron al mismi-
simo Marx? Aqui se recuerda con una cita de El Capital encabe-
zando el libro. ~Y el supuesto mas cercano de la Tercera Republica
francesa? Ahora hay posibilidad : Judith F. Stone, The Search
for Social Peace. Reform Legislation in France, 1890-1914 (State
University of New York Press, 1985) .

Comparaciones ya hubo mas francas que las de los materia-
les del Instituto. El primer nombre de las Reformas Sociales, el
ministro fundador de la Comision, Segismundo Moret, alguna ya
expreso ; asi a las alturas de su segundo abandono de la presi-
dencia del Gobierno en 1906, deponiendo ante el Congreso (Diario
de Sesiones del 7 de diciembre) : «De no respetar el Concordato,
hay que emprender los caminos que ha emprendido la Republica
francesa . Y ese camino no to considero conveniente» . Era el
problema de las congregaciones religiosas . Y tampoco nos salimos
del terra. Tampoco es un mero incidents . Camino tambi6n es
este por situar y explorar dentro del mapa de la institucionaliza-



Historiograf is 867

cion de la reforma social incluso a los efectos internos de corpo-
racion mayor que fuera la Iglesia espanola : Zque empresa tenia
entonces mas trabajadores? Era el problema de Moret. Hoy solo
se miran cunetas: Juan Jose Castillo, El sindicalismo amarillo en
Espana. Aportacion al estudio del catolicismo social espanol,
1912-1923 (Cuadernos para el Dialogo, 1977) . El prejuicio produce
una reduccion muy superior a la que las propias descalificaciones
transparentan. La correccion de estas algo remedia (J . J. Castillo,
Propietarios muy pobres . Sobre la subordinacidn politica del pe-
queno campesino, Ministerio de Agricultura, 1979), pero el fondo
de aquel no se toca. Ni siquiera la confesion to hace . Tampoco
hay una historiografia catblica que despeje terreno y horizonte por
guardarle mayor consideracion al tema : Feliciano Montero, El
primer catolicismo social y la «Rerum Novarum» en Espana, 1889-
1902 (Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, 1983).

No es cuestion de confesiones porque los problemas ya no
pasan por ellas. Pudieron hacerlo. Marx se empeno en conjurar
otros planteamientos de confesion socialista que, como el juridico,
serian los que historicamente alcanzasen relevancia a nuesiro
objeto ; ya se sabe que asi se acunb la misma expresion de socia-
lismo juridico o socialismo de los juristas, tanto o mas despre-
ciable que el de cdtedra, tanto o mas nefando. Ha sido una dam-
nacibn de memoria que aiun opera, pero este tipo de eclipse, hecho
cultura, se mantiene sin miramientos a la posicion de los astros .
Ni el encabezamiento de Marx le afecta. Son puntos ciegos mas
boy de la historia que de los historiadores. Los reconocimientos
son parte del espejismo. El Angulo de vision no Ilega individual-
mente a superar la superficie del espejo ni a alcanzar el area de
su marco por reducciones ya comunes del punto de mira . Estamos
en fin ante una historia boy prototipica, sus coartadas incluidas :
la referencia exterior, de una falta de concentracion en el propio
campo; la social, de una identica fuga en relacion al objeto.

La confeccion de la historia no pasa enteramente por la accion
de los historiadores . No todo es responsabilidad suya. Pero hay
tambien su buena cuota de ella . El mismo mantenimiento del
bloqueo cuenta con la complicidad de la historiografia . Aparte
en efecto confesiones, desde aquellos mismos anos de Burgueses y
Proletarios y de Nacinziento del derecho obrero, el marco histo-
rico no acaba de construirse, o ni el plano tampoco se delinea,
porque se presume actual, como si estuvieramos todavia ante una
causa de veredicto y no frente a un objeto de analisis . Los puntos
ciegos fueron y son parte del pleito . Aqui ademas nos encontra-
mos del lado de la defensa . Ha pesado sobre el propio contraste
resultante entre imagenes : una genuina y otra desvirtuada de la
misma institucion.
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El problema ya podria consistir en la eventualidad aqui im-
planteable de que el Instituto de Reformas Sociales resultase
mas bien establecido por mor de unas carencias: las parlamen-
tarias y legislativas, o incluso las sindicales, de orden institucional
y no solo de accibn social y politica . Habria sido particularmente
el remedo, corporativo desde un comienzo, de un Parlamento
incapacitado . Su evolucibn no es tan ajena a sus origenes . La
posicion institucional fue siempre critica. La parte menos afin
al reformismo puede ser la que ofrezca elementos de constatacion
de unas realidades de forma que resultan ser de fondo; repa-
sense los apartados finales, pasados los de debate con Azcarate,
de La crisis de nuestro parlamentarismo de Joaquin Sanchez de
Toca, quien tambidn tenia su experiencia como vocal de la Comi-
sion y del Instituto de Reformas Sociales : «Se impone que en la
operacion de despejar plenamente el seleccionado natural de los
valores politicos y sociales que tenemos tan entorpecidos, procu-
remos ante todo que cada funcion responda a la denominacibn
constitutional para que figura instituida». Los conservadores tam-
bi6n hicieron use de la palabra.

En la monografia queda el prologo, to ultimo que sc escribe
y to primero que se lee. Trae unas filtimas conclusiones y ofrece
unas primeras ideas. Se debe a Jose Luis Garcia Delgado como
dijimos. Sus afirmaciones resultan las mas exaltadas, las mds
exaltantes del Instituto : por reformista y «como creation mAs
cercana a la sociedad civil que a la Adminstracibn Publica», asi
exactamente dicho. No se recata ni siquiera de evocar con todo
ello unas ilusiones presentes. Anadase el dato editorial : objeto y
sujeto coinciden, Instituto de Reformas Sociales ayer, Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social hoy. Y el caso ya se ha comprobado
que no es unico. Podra interesarnos luego por to que toca a una
responsabilidad personal del investigador que no solo a 6l desde
luego le atane. El fondo que ya se trasluce es de prevalencia, sobre
la historia y el derecho que compete a especialistas, de una optica
politica que es incumbencia comCin : de historiadores, de juristas
y, por cuanto que realmente les afecta, hasta de profanos . A esto
como digo volveremos .

Estamos de momento realmente atrapados. La iultima mono-
grafia no es responsable de la clausura . Se mueve cn un ambiente
ya enrarecido incluso desde los mismos tiempos de la construc-
cion del edificio . Y toda una serie de visitas mas o menos institu-
cionales, mAs o menos sociales, no parece que le hayan fran-
queado una salida . Su m6rito reside en haberla vislumbrado al
menos con la anteposicion de un titulo . Es el horizonte. Es el
problema general y la cuestion pendiente. Algo falta que, aun
atisbandose, no acaba siquiera de identificarse .
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Falta la conceptuacion del mismo objeto, de una instituciona-
lizaci6n de la reforma social, mds en principio que un derecho
del trabajo, cuyo arranque indudablemente se situa por estos
aledanos . A los resultados de la monografia, el titulo es el reclamo
y la pieza es el subtitulo. Esta practica editorial en el fondo trans-
parente de solapamiento en portadas no nos interesa mas que
como indice de una opacidad intelectual : la carencia conceptual
se encubre con la exposicion titular. El concepto esta vacio. O
aun esta, si tiene filo, por vaciar. La desnudez de un monarca:
esto es to que aqui debe importar . Para observarla, por supuesto
que conviene recuperar la inocencia : retornar a unas cuestiones
primigenias .

2. Y CONSTITUCION DEL DERECHO DEL TRABAJO

El problema es histbrico, pero no nos orientaremos mejor en
61 de movernos mas entre historiadores que entre juristas . No
solo es cuestion de que los primeros tiendan al dato y los segun-
dos al concepto . Ya suele parecer enganosamente con ello que
los unos se atienen a la historia mientras que los otros superponen
ya de entrada ideologia. El problema es otro. Y es comun Si
realmente se requiere una especialidad que faculte, habra de defi-
nirla el objeto, que es dato y concepto, en este caso el derecho
o la materia institutional. Pero tampoco por esto, y aunque suelan
en su campo pretenderlo, se habilitan como historiadores los
juristas .

Confrontense los mencionados Estudios introductorios mas
recientes de Santiago Carrillo, historiador, y Antonio Martin, ju-
rista, ambos verdaderos estudios y no meras introducciones
(pp. XXVII-CXLI y XI-CXIV de las respectivas colecciones) In-
tento de conceptuacion sdlo hay en el segundo. No es que los
historiadores no incidzn desde luego en los conceptos, sino que
a los mismos efectos de introduction antes sienten la necesidad
de afrontarlos los juristas . La introduccibn de Antonio Martin,
que lleva el subtitulo de La formacidn del De-recho del Trabajo en
Espana, constituye ahora ademAs la mAs cuidadosa vision histo-
rica de esta rama del ordenamiento .

Para definir su objeto, Antonio Martin ya disena de entrada un
escenario: «La historia del Derecho del Trabajo aparece como
un excelente observatorio para comprobar la repercusibn v el
entrecruzamiento de distintas doctrinal sobre organizacibn de la
sociedad . En un principio, el liberalismo de la primera epoca, que
incorpora la libertad de trabajo y la libertad de iniciativa eco-
nbmica . En un segundo momento, el choque entre el darwinismo
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social, contrario a cualquier tipo de tutela publica de los eco-
ndmicamente debiles, y los intervencionismos de distinta inspira-
cibn, coincidentes en la necesidad de la proteccion de los mAs
necesitados. Casi al mismo tiempo, la sustituci6n del liberalismo
individualista de la fase inicial por un liberalismo de grupos que
supone el reconocimiento de las asociaciones de la defensa profe-
sional . Y mas adelante, la combinacion entre estas corrientes,
que produce los hibridos del laissez-faire colectivo, de la ideologia
de la reforma social, y finalmente del corporativismo» . Y todo
ello, evitandose la inversion idealista, se remite a una historia
mas material : «La historia normativa o historia de ]as institucio-
nes juridico-laborales se incluye de lleno dentro de la historia
social, o historia sin mas» (pp. XV-XVI) .

A nuestros efectos concretos, de todo ello resulta el Derecho
del Trabajo. Lo definen tanto materia como tendencia. En pala-
bras del propio Antonio Martin, que ya extracto : ((Las ideas
basicas se pueden resumir en tres ; asimetria del contrato de
servicios a causa de la desigualdad del poder economico de patro-
nos y obreros; intervencion del Estado para la proteccion del
contratante debil en la relacion individual de trabajo; dimension
colectiva de las relaciones laborales, admitiendose con mayor o
menor amplitud la participacion de las asociaciones y coaliciones
profesionales en la fijaci6n de las condiciones de trabajo» (p . XXI).
Los rasgos definitorios pueden reducirse en definitiva a un par :
actual tutela estatal y potencial autotutela corporativa. Lo pri-
mero, la desigualdad de base que se senala, resulta el recono-
cimiento de la necesidad de la intervencion, esto era, de la refor-
ma, to cual es del derecho del trabajo.

jenemos definido el objeto? Ciertamente, pero a partir de
un resultado y no de su propia historia . La conformacion de la
idea de un Derecho del Trabajo resulta historicamente postrera
respecto a los mismos planteamientos primigenios de reforma
social o, dicho en sus terminos, derecho social . Ya ha podido
traslucirse que se debatian otras cuestiones, desde civiles de
alquileres a mercantiles de creditos, que no se comprenderan final-
mente en su concepto . Pero no es solo problema de que se pierda
materia; to es tambien y sobre todo de que no se alcanza pers-
pectiva. El jurista retrotrae sus categorias sin suficiente conciencia
de que tambi6n estas son un producto de la historia . ~Qu6 supuso
la misma formacion mas restringida de un Derecho del Trabajo
en relacion a un fenbmeno entonces mas amplio de instituciona-
lizacion de la reforma social? ZY como se define y delimita esta?
La cuestion principal sigue en efecto pendiente.

La historia tiende a hacernos reducir la explicacion a la mera
evidencia: pues se produjo, el derecho del trabajo tiene en si sus
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razones de existencia . Pero aqui se encierra el problema . El resul-
tado no estaba dado . ~Por que la reforma como institucion se
contrajo al derecho del trabajo? ~Como se constituye este? ~Que
significa? Este es el fendmeno del que debe darse cuenta . La
vision retrospectiva ya impide el abordaje de una cuestion tan
sencilla aunque el propio observador se la plantee. Si no podemos
asi partir de la categoria formada, Zcomo arrancamos con esta
historia? Hay respuesta entre los mismos laboralistas, que Antonio
Martin tambien ha expresado : la de remision a «1a historia social
o historia sin mas», una historia exterior que se interioriza por
cuanto que de ella ya se entiende que se procede y deriva.

Otros laboralistas ya se han esforzado por superar el confina-
miento, significandose en esta linea mas genericamente historica
o menos especificamente juridica . Tampoco entre ellos se trata
de avanzar hacia la consideracion de todo el alcance inicial de la
propuesta institucional, sino de lograr la comprension del mismo
limitado derecho del trabajo dentro de un mas amplio horizonte
de historia social o de mas concrcta historia del movimiento
obrero con el que dicho ordenamiento guardaria unas relaciones
mas o menos inmediatas, mas o menos reactivas. Es la tendencia
aqui especialmente alentada por Luis Enrique de la Villa y par-
ticularmente cultivada por Manuel Carlos Palomeque, Derecho
del trabajo e ideologia. Medio siglo de formacidn ideoldgica del
derecho del trabajo en Espana, 1873-1923 (Akal, 1980) . La ingenui-
dad de fondo, que aqui dignamente ha representado El movimien-
to obrero en la historia de Espana de Tunon de Lara (Taurus,
1972), ya la supera la propia escuela (Manuel Perez Ledesma, El
obrero consciente, Alianza, 1987), pero ahora nos interesa el efecto
de desvanecimiento de un problema del que el historiador no
ha tomado conciencia ni tampoco recupera . El mismo movimiento
ya se ha encargado de dejar reducido el objeto : obrero el uno y
del trabajo el otro. La histo~ria social no anade nada .

Hay finalmente entradas en materia ,por la via juridica que
parecen tener resuelto de modo expeditivo el tema: <"La historia
del derecho del trabajo se identifica con la historia de !as reformas
sociales». O digase al contrario, conforme al curso que aqui lleva-
mos : ((La historia de ]as reformas sociales se identifica con la
historia del derecho del trabajo» . No se si el orden de los factores
altera el producto, pero la viceversa vale . Concretandose: aconte-
cimientos como el Instituto de Reformas Sociales fueron coyun-
turales. El efecto estructural, general y homologable, o la institu-
cionaliZacion si quiere decirse, fue en efecto de otro caracter :
precisamente el Derecho del Trabajo, verdadera institucion pero
no solo ni principalmente por una legislacion especial que no le
era en efecto exclusiva y cuya programacion podia pasar por el
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Instituto, sino tambien y primordialmente por unos procedimien-
tos y unas doctrinas particulares: una justicia y una jurispru-
dencia propias que menos todavia forzosamente dicha institucidn
dominaria. Hay monografia que se insinua : Juan Montero Aroca,
Los Tribunales de Trabajo (1908-1938). Jurisdicciones especiales y
movimiento obrero (Universidad de Valencia, 1976) . La historia
de la institucionalizacion de la reforma social y del Instituto de
Reformas Sociales no son definitivamente la misma. Puede serlo
en cambio la del Derecho del Trabajo. Los laboralistas doblados
de historiadores estan de suerte. Al final va a resultar que su
historia es la oportuna . ZNo hay problema? Aqui, planteado, em-
pieza.

La realidad historica de la reforma social puede realmente re-
sultar el derecho del trabajo. Las mismas motivaciones de la
una se encierran en los confines del otro, que podra fomentarlas
y modularlas dentro de su mas limitado ambito . Bien to expre-
saban los propios planteamientos de Antonio Martin. ;En esto se
queda la institucionalizaci6n de la reforma social? ZY todo aquel
efecto no solo propagandistico que deciamos? ZDonde que,la?
Sera un problema, pero de momento tenemos el objeto . Este es :
no desde luego meramente las tendencias de tutela y autotutela
que se nos decian, o menos aun los derroteros particulares de la
historia social de referencia, sino su cristalizacion efectiva en un
cuerpo trabado de procedimientos y normas, de levy,, justicia y
jurisprudencia, el Derecho del Trabajo. Un estudio reciente del
caso italiano (Giovanni Cazzetta, Leggi sociali, cultura giuridica ed
origini della scienza giuslavoristica in Italia tra Otto e Novecento,
en Quaderni Fiorentini per la Storia del Pensiero Giuridico Mo-
derno, 17, 1988, pp. 155-262) ya puede partir de una constancia al
fin doble : no cabe rendir cuenta de este fendmeno teniendolo
como resultado ni mas gener1co de una historia social ni mas
especifico de una legislacibn tutelar; una u otra presuncion o
ambas mas usualmente unidas, siguen a su entender lastrando
la misma investigacion que ultimamente cobra impulso y a la que
ahora tambien aludiremos .

El terreno se despeja para la entrada en materia. Sobra his-
toria social y falta historia juridica . Es un asunto integralmente
de derecho, to cual tambien significa que no se deja encerrar en
los limites de una historia de la accion politica que por com-
prender leyes e instituciones suele ya entenderse historia juridica .
Pero es una historia social, nada menos que la de institucionali-
zacidn de la reforma. Ya es nuestra premisa: ((La historia del
derecho del trabajo se identifica con la historia de las reformas
sociales», esto era, «1a historia de ]as reformas sociales se identi-
fica con la historia del derecho del trabajo» ZCuestibn cerrada?
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Entrada abierta. El asunto no es tan sencillo ni siquiera para
quien ha formulado la ecuacion . La ecurrencia confieso que no
es mia.

Tampoco la tomo de estudios que hoy pueden estar marcando
el estado de una investigacion progresivamente menos recluida
en casos particulares, como los Wege sur Arbeitsrechtsgeschichte
conducidos por Harald Steindl (Vittorio Klostermann, 1984) o The
Making of Labour Law in Europe . Comparative Study of Nine
Countries up to 1945 editado por Bob Hepple (Mansell, 1986) .
Provenir no puede de la historia de un derecho del trabajo de
planteamiento tambien potencialmente europco, pero quc retro-
trae su arranque a otros tiempos alln ajenos a nuestro problema,
realmente desvanecidndolo (Gerd Bender, Vorindustrielles Arbeit-
srecht?, en Reschtshistorisches Journal, 4, 1985, pp . 45-49) ; particu-
larmente ahora la alienta Theo Mayer-Maly, con sus capitulos
contemporaneos en el volumen III-III del Handbuch der Quellen
and Literatur der neueren europaischen Privatrechtsgeschichte di-
rigido por Helmut Coing (C . H. Beck, 1986), este ya con su apar-
tado espanol, bien que raquitico (pp. 3740-3743) .

No mantengo mas la incbgnita. La entrada en realidad procede
de unos escritos de apariencia menos novedosa y mas modesta.
Pertenece a Thilo Ramm, a unas paginas que ahora se lc traducen
y reunen en Italia : Per una storia della costituzione del lavoro
tedesca, con un estudio introductorio de Lorenzo Gaeta y Gaetano
Vardaro, «Un Fassato the non passa» . Thilo Ramm e la dottrina
giuslavorista tedesca, y otro, como Premessa, del propio Ramm,
mas bibliografia de sus publicaciones (Giuffre, Biblioteca per la
Storia del Pensiero Giuridico Moderno, 31, 1989) . Gaetano Vardaro,
fallecido prematuramente ultimandose esta publicacibn, ya era
corresponsable, junto a Gianni Arrigo, de otra antologia mas co-
lectiva: Laboratorio Weimar . Conflitti e diritto del lavoro nella
Germania prenazista (Lavoro, 1982), que seguia precisamente las
trazas, aunque no siempre el criterio, dcl propio Ramm, Arbeit-
srecht and Politik. Quellentexte, 1918-1913 (Luchterhand, 1966),
quien asi recuperara para la misma Alemania un laboralismo de
talante constitutional . Thilo Ramm no necesita desde luego pre-
sentacion alguna para el jurista, pero tampoco aqui para el histo-
riador. Ya ha comparecido. Es colaborador, con el capitulo alem'an
initial, del monogrdfico de los Quaderni Fiorentini acerca del
socialismo juridico; y es participe principal, con merito de im-
pulso reconocido, del colectivo de Hepple sobre The Making of
Labour Law.

Tampoco necesitara a estas alturas presentacidn para el his-
toriador ni para el jurista el Centro di Studi per la Storia del
Pensiero Giuridico Moderno que acoge la edicibn de este concreto



874 Historiografia

volumen Per la storia della costituzione del lavoro . Bajo la direc-
cibn de Paolo Grossi, no se trata de un mero centro receptor de
estudios y promotor de publicaciones, sino de un instituto que m6s
activamente responde a una politica propia de investigaci6n his-
tdricojuridica integrada. Historia y Derecho no se tienen por di-
mensiones disociadas como metodo y como objeto ; la historia
juridica no se piensa una disciplina ni servil ni autonoma de
su materia. Mas para algo sirve: para penetrarse y orientarnos
en la propia cultura del derecho. Se incide con ello en todas las
ramas, laboral incluida, ultimamente con el estudio va citado de
Giovanni Cazzetta en los Quaderni. Estos son la revista; la reco-
pilacion de Ramm aparece como ya he dicho en la Biblioteca .
Y decia que este ultimo es volumen mas discreto porque no se

trata de una obra compacta de investigaci6n directa. Son escritos
de diversa fecha limitados a la caracterizacion de las epocas del
derecho del trabajo en Alemania : la nacionalsocialista (Kritische
Justiz, 1968, pp. 108-120) ; la federal actual (Juristenzeitung, 1977,
pp . 1-6) ; la imperial anterior (Festschrift fur Walter Mallmann,
1979, pp . 191-211) ; la republicana intermedia (In Memoriam Sir
Otto Kahn-Freund, 1980, pp . 225-246) . Se ordenan aqua cronolo-
gicamente con el anadido final de unas paginas sobre el concepto
mismo de constitucion del trabajo o Arbettsverfassung (Zeitschrift
fiir Arbeitsrecht, 1978, pp . 361-385), de use en los distintos capi-
tulos historicos salvo en el mas antiguo del nacionalsocialismo .
De aqui el titulo comprensivo de la recopilacidn : Per una stcria
della costituzione del lavoro tedesca.

Por las sedes y las paginas, ya podra apreciarse que en efecto
no se trata de trabajos de investigaci6n detallada. Lo son de
planteamiento reflexivo: ofrecen unas lineas histdricas bajo la
guia de dicho concepto, no exactamente de Derecho del Trabajo,
sino de su Constitucidn . Se entra asi en la misma historia menos
tambien por su interes pretdrtto que por el presente : interesa el
modo como ha podido formarse un derecho propio del trabajo sin
solucion decisiva de continuidad por encima o por debajo de los
mayores cambios e incluso catastrofes constitucionales . Como anun-
cian los introductores italianos: Un passato the non passa. Pero el
caso es que esto no se convierte en un lastre . La preocupacion
politica Ramm la encauza a traves de una sensibilidad juridica
e histbrica, no doble ademas, sino unitaria . En estos escritos se
encierran directrices de superior interes para la investigaci6n no
solo alemana.

Nos importan las categorias y no ahora en particular las his-
torias, ni siquiera la espanola . La misma comparacion necesita
algo mas que el conocimiento de casos. Ya se precisara una con-
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ceptuaci6n compartida que ademas responda a una base comun.
Nos importa el concepto en cuanto guia la observaci6n y con-
feccion de una historia que interesa al derecho. Ante todo asi se
nos plantca la captacibn mas primaria del objeto : una institucio-
nalizacidn de la reforma social en la epoca contemporanea que,
indefinida por una parte, por otra se nos presenta como la cons-
titucion del trabajo. La indicaci6n de Ramm se referia a Alema-
nia (p . 39), mas aqui la consideramos por la eventualidad de su
alcance mis general. Sobradamente ya sabemos que la cuesti6n
dista bastante de confinarse en los limites de un derecho laboral,
pero tampoco es este el que se nos propone exactamente para
delimitarla. ~Que se entiende en fin por Arbeitsverfassung, consti-
tucion del trabajo? ~Puede venir realmente a centrar ]as cosas?
La idea no es creaci6n personal de Ramm, pero 6l la ha perfilado
imprimiendole un valor historiogrifico a la par que juridico .

Igual que mirara a un restablecimiento de relaciones con el
laboralismo mas constitucional de la historia alemana para la recu-
peracion de una doctrina, Ramm tambien procura extraer de un
pasado no menos significado su concepto analitico : Constitucidn
del trabajo seria una categoria procedente de la idea materialmen-
te constitucional que fraguara Lassalle y de su aplicacibn a la
materia laboral que se insinuara en Weimar (pp. 130-135 y 153-169) .
Mas las filiaciones resultan problematicas aun con la nobleza de
la genealogia . No puede decirse que sus propias remisiones ayu-
den a rendir cuenta de su planteamiento ni justicia de su posi-
cion (contrastese Zur Wirkungsgeschichte des Arbeitsrechts de
Franz Mestitz en los Wege de Steindl, pp . 1-28 ; tambien Cristina
Vano, Il diritto del lavoro nella storiografia giuridica germanica,
en los Materiali per una Storia delta Cultura Giuridica de Gio-
vanni Tarello, 17, 1987, pp . 129-144) . Acudamos a sus expresiones
mas directas .

Vayamos a su concepto de Constitucion del trabajo: «Pueden
en 6l encerrarse todos los factores que en algfin grado ejercen
influencia sobre la relaci6n laboral; entre ellos con seguridad se
encuentra el propio derecho, entendido como potestad normativa
individual (autonomia negocial privada), como potestad normativa
colectiva, en el seno y a traves de la colectividad, o finalmente
como potestad normativa estatal; a to cual se suman todos los
otros factores que pueden influenciar los resultados de las ope-
raciones interpretativas de los juristas o que pueden ejercitar una
funcion de suplencia respecto a la norma escrita: la opinion
publica, las ideologias dominantes, o al menos las mfis acredita-
das; el ordenamiento politico ; las condiciones productivas; la fa-
milia y los grupos politicos y sociales» (p . 44) .

Parece que estamos en to mismo, pero ya se ha producido
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una dilatacibn del campo de vision que interesa desde unos co-
mienzos. Teniendose en cuenta esta variedad de factores, un primer
derecho del trabajo resulta que se refiere entonces a los em-
pleados domesticos y a los administrativos antes que a otros, to
cual supone que ante todo nos situamos en el punto de partida
de un derecho consuetudinario de tracto mas bien histbrico,
tanto para unos servidores como para los otros, privados como
publicos . Partimos de un estado de domesticidad mas que de al-
guna condicidn de concepcibn constitucional o ni siquiera legis-
lativa (pp. 45-47) . Nada del tipo de un contrato de trabajo puede
considerarse como elemento central de este derecho. Dicho de
otra forma, su surgimiento no se produce en los medios de un
liberalismo econdmico, sino en los de un entramado de relaciones
de poderes, familiares, sociales y politicas, con unas prdcticas de
policia presentes y operantes, sin necesidad de prevision de ley
ni requisito de sujeci6n a ella, desde el mismo primer escalbn
del padre y propietario no s61o en relacion a familiares (pp. 62.64
y 130-132) .

Antonio Martin detectaba a su modo el problema, debaticndolo
como «1a hip6tesis de una legislaci6n de contenido pro patronal
en la Espana del XIX» . La aprecia, pero mas todavia subraya el
efecto que seria similar de la propia idea de liberalismo: «Esta
posicibn de equilibrio tendencioso apenas conseguia ocultar el
hecho de que las reglas de juego establecidas eran de por si, bajo
apariencia de abstracci6n y generalidad, netamente desfavorables
para los trabajadores» (pp. XLIV-XLVII) . Para Carlos Palomeque
las cosas estan aun mas claras : ((Son precisamente los puntales
de la sociedad burguesa y del modo de produccion capitalista,
amenazados por la miseria y explotacion de las clases trabajadoras,
los objetivos a salvar por la opci6n reformista de la burguesia»
que engendra y produce las primeras leyes laborales (pp . 99-101).
Admitase tambien. Valga todo ello, pero Zen que capitalismo esta-
mos? ZEI derecho to articula? ZLa legislaci6n to expresa? ZDentro
de que mundo en fin nos encontramos?

Ya parece otro el que Ramm vislumbra. Cambia realmente el
escenario. Tal vez to haga para todo el espacio europeo aunque
pueda seguir pareciendo otra cosa desde luego si nos vamos a las
alturas, como Manuel Alonso Olea en su recorrido De la servidum-
bre al contrato de trabajo (Tecnos, 1979) . ZInteresa de verdad a
todos los casos? El propio Ramm hace salvedades, de Francia y
de Gran Bretana, pero, aun concediendolo, estariamos ante un
panorama general. Y )as mismas excepciones pueden ser mas
dudosas que la regla. Mirada a su vez de cerca, ni siquiera la
codificacibn napolebnica, con el patriarcalismo autoritario del C6-
digo civil, el jurisdiccionalismo corporativo del mercantil, el pro-
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fesionalismo judicial de los procesales, la axiologia transpersona-
lista del penal y la exclusion privilegiada del derecho administrativo,
puede realmente decirse un exponente de liberolismo Y la reno-
vacion de un derecho ingles durante el XIX todavia resulta bas-
tante inferior. En esto ya me he interesado : Amos y Sirvientes,
primer modelo constitucional?, en este ANUARIo, 56, 1986, pp.

995-1016 .
El derecho del trabajo puede mas bien advenir en un uni-

verso de amos y sirvientes que de individuos formalmente libl es
y contractualmente iguales. Cabe entonces justamente plantearse
el potencial alcance constitucional de tal mismo advenimiento,
esto es, puede en tal caso revaluarse la propia identificacidn entre
reforma social y derecho del trabajo en una linea no precisamente
empobrecedora. ~Alcanza a esto el mismo concepto de Constitu-
cidn del trabajo elaborado por Ramm? Bien se sabe que el t6rmino
aleman de Verfassung no encierra menor ambiguedad que el cas-
tellano de Constitucion, ya se entienda o no comprendida en
su significado comun la denotacion mas especificamente norma-
tiva o ya incluso tambien el concepto y grado bajo el que esta
entre. ZViene dicha expresion tambien a valorizar hasta tal punto
la aparicion del derecho del trabajo? No exactamente, pero con
ello tiene bastante que ver.

Cuando no operaba todavia con el concepto de Constitticion
del trabajo y ademas miraba al momento mas anticonstitucional,
Ramm afirmo la importancia de su objeto mediante una cierta
asimilacibn constitucional : «pretendo describir las vicisitudes du-
rante el regimen nacionalsocialista de una rams particular del
derecho cuya importancia resulta practicamente equiparable a la
del derecho constitucional : el derecho del trabajo» (p . 107), pero
realmente ya desde entonces se van tomando distancias o se va
precisamente a la toma de la distancia. La comprobacion de aquel
hilo de continuidad que le permitira hablar en singular de una
Constitucian del trabajo alemana a traves de sus diversos periodos
historicos se acompana por la constatacion de su problematica
constitucionalidad . El momento mas delicado es naturalmente el
del transito entre nacionalsocialismo y constitucionalismo actual .
No to rehuye : «Conviene hacer ]as cuentas con todos los aspec-
tos del complejo fascista, caracteristico de la evolucion alemana
y no solo de ella» (p . 120) . Aunque menos general, tampoco es
cuestion desde luego de un caso unico.

El concepto de Ramm tambien se perfila mirando a compa-
raciones : la categoria de constitucidn del trabajo analiticamente
aplicada a cada caso «hace mucho mas fructifera la comparacibn
iuslaboralista» (p . 134) . «Toda comparacion institucional abocara
a resultados erroneos si previamente no se confronta la institu-
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ci6n juridica con su particular constituci6n del trabajo . La ins-
titucion concreta ha de ser ante todo considerada en relacion
a las otras instituciones juridical en orden a poderse identificar
su posicion efectiva en el conjunto del ordenamiento . Para en-
tenderlo, valga el ejemplo de los sindicatos», con el que Ramm
sigue (pp. 161-163) . O sirva para nosotros la ilustracion de la
Comisidn e Instituto de Reformas Sociales : todas las deficiencias
que hemos senalado tocan a esta precision de su ubicaci6n y com-
prension previas en el seno de una particular constitucidn del
trabajo. Si comparasemos ahora con Alemania, ~podriamos ha-
cerlo respecto al Verein fiir Sozialpolitik y a la Gesellschaft fiir
soziale Reform, que tambicn existieron, sin contar a su vez para
la otra parte con dicha misma dilucidaci6n previa? Pero estamos
con la categoria, no con los casos.

Respecto a la misma idea de constitucion del trabajo. ya se
provocan aqua problemas, en parte ciertamente inesperados. Para
Ramm, en terminos presentes, se suscita la misma constituciona-
lizacion de la susodicha constitucion, de to que luego, sin redun-
dancia, diremos ; en los hist6ricos previos, se plantea su evalua-
cion ante otras constituciones : de la familia, de la propiedad, del
mercado, de la politica, etc. Y aqui puede situarse nuestro punto :
la reformer social, si alguna institucionalizacion general tenia, era
la de esta constituci6n del trabajo. Sus perspectivas iniciales re-
sultaban por doquier mas amplias, j. que pudo significar una re-
duccion tambien generalizada? ZResistia un mal y viejo derecho,
liberal, mantenicndose asi a raya a otro tan nuevo como bueno,
socializador? ~Se salvaba en cambio alguna libertad civil, de Co-
digos o de common law, frente a su negacion social, de legisla-
cion y jurisprudencia especiales? Ni una cola ni la otra segun
puede irse manifestando .

La conformacion de un derecho del trabajo supone realmen-
te una reducci6n respecto a unos primeros planteamientos de
derecho social . Puede verse el prontuario que edite de Giuseppe
Salvioli, I diffeti sociali delle leggi vigenti di fronte al proleta-
riato e il Diritto nuovo, titulo que tambien reduje : El derecho
civil y el proletariado (Universidad de Sevilla, 1979) . Su indice ya
era expresivo de una tendencia expansiva. Pero la instituciona-
lizaci6n significara contenci6n . De momento no se afecta ni al
derecho civil patriarcal ni al administrativo autoritario. Este es
el dato y ester entonces la cuestion : ~Oue afectaci6n realmente
cabia? ~Representaba tal derecho nuevo una alternativa de va-
lores capaz ademas de informar sobre principios de libertad todo
el conjunto del ordenamiento? Claro ester por csta misma emer-
gencia que, con Codigos o sin ellos, el derecho anterior no con-
tenia unos valores tales, pero Zlos aporta la reforma? Con la
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evidencia que se nos mostraba de un corporativismo anterior al
propio fascismo ya podia al menos ponerse aqui en duda . Y no
era el tinico punto. Los mismos ensayos de Alfredo Montoya sobre
Ideologia y lenguaje en las primeras fases de la legislacidn labo-
ral (Civitas, 1975 ; Escuela Social de Murcia, 1977; Universidad de
Murcia, 1980) ofrecen pistas . Y aun el mismo corporativismo, Zera
realmente sobrevenido?

Y no es s61o cuesti6n de ideologia mas o menos coherente,
mas o menos lastrada, de unos origenes . Lo es del escenario ins-
titucional que les da sentido. El derecho del trabajo no parece
que viniera precisamente a situarse en un mundo de derechos y
libertades para la correcci6n mas o menos decidida, mas o me-
nos eficaz, de sus efectos sociales . Ni hostigaba ni perfeccionaba
nada del genero. En el ordenamiento realmente constituido no
habia ninguna rama que asumiese y estableciese principios pro-
piamente liberales: de facultades y capacidades propias de los
sujetos. Pese al tdpico, ni siquiera el C6digo Napole6n adoptaba
ni fomentaba el mismo derecho de propiedad privada. Tdpicos
ciertamente imperan, interesando neuralgicamente a la figuracidn
hist6rica del derecho del trabajo al tomarse dicha misma idea de
propiedad como base inicial, por contraste, y elemento conducen-
te, por contraposicidn . Su desvelamiento puede importar muy
particularmente a nuestro mismo prop6sito : Paolo Grossi, La
proprieta e le proprieta nell'officinz dello storico (Quaderni Fio-
rentini, 17, 1988, pp. 359-422) .

Pero aqui no nos importan detalles hist6ricos, sino significa-
ci6n constitutional . Una respuesta la tiene ofrecida Ramm en su
imagen de continuidad. Con la misma expresidn suprema de cor-
porativismo que ya fuera la estatal, la reforma nos situa en el
mundo de un liberalismo hasta entonces mas problematico, de-
viniendo claramente (la constitucidn del trabajo un componente
de la constituci6n econ6mica liberal>) (p . 101) . La resultante suele
verse como extremo de integracidn, tal cual aqui to elaborara
Manuel Rambn Alarcbn en sus origenes del Derecho de asociacion
obrera en Espana (Revista de Trabajo, 1975), pero importa antes
para Ia misma cuesti6n la premisa: i Existia realmente una si-
tuacidn social y alguna posibilidad histdrica de alternativa? Pue-
de que el unico liberalismo existente en la historia haya sido
el liberalsocialismo; el resto se habria reducido a coartada ideo-
ldgica de aquella dominaci6n de servidumbres y poderes cuya
ilusi6n persite por la comodidad que brinda a los historiadores y
el confortamiento a los politicos. Tambien puede que no hubie-
ra existido socialismo, aunque por las mismas razones no falten
tampoco hoy alucinaciones: Jordi Maluquer de Motes, El socialismo
en Espana, 1833-1868 (Catedra, 1977) . La literatura que importaba
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era otra, como aqui segun vimos la krausista. El liberalsocialis-
mo, socioliberalismo o como quiera decirsele, no es un termino
compositivo de entidades previas. En nuestro lenguaje se escon-
den los fantasmas ; en el de la epoca, estando los origenes, estan
las claves . Estin las unas donde estdn efectivamente los otros.
Habia damnaciones de memoria anteriores y mas persistentes que
las producidas por el fascismo y que la ultima y mas arraigada
de que es objeto el fascismo mismo.

Remontemonos algo : J. J. Gil Cremades, El reformismo es-
panol. Krausismo, escuela histdrica, neotomismo (Ariel, 1969). He
aqui claves, pero de la situacion antes que de la reforma. Podia
idealizarse un panorama de poderes, de los domesticos a los
corporativos, no produciendose alternativa teorica de un libera-
lismo existente, sino mentalidad organica de unas realidades da-
das, en las cuales ademas las mismas libertades subordinadamen-
te ya se integraban . Y la reforma social abunda, con una seria
recomposicion tanto de las unas corno de los otros, de poderes y
libertades . El sistema podra finalmente identificarse barajandose
los terminos de social y liberal, liberal y social, pero no por ello
esta historia ha sido la de un duelo entre liberalismo y sociali"'mo.
Si alternativa hubo, era de otro genero . El propio Azcarate podria
ensenarla. En los mismos medios de la reforma no faltaba una
concepcion de las libertades como derechos sobre los que recons-
tituir el ordenamiento, pero no fue este evidentemente su cauce
ni asi indudablemente se produjo un derecho del trabajo. Volvemos
a las duplicidades constitucionales . Estamos con problemas entre
los que ya ha empezado a conducirnos el propio Ramm.

El lenguaje tampoco es que le ayude. Dado su mismo panorama
histbrico, queda claro que la adjetivacion liberal de la reforma
social todavia para su momento tampoco significaba especffica-
mente constitucional. ~A que entonces el abuso de una denomina-
cibn que no acaba de asumir su virtualidad mas juridica? La
idea de Ramm es precisamente la de forzar el acercamiento
mediante la contraposicidn de estas constituciones hist6ricas ges-
tadas y asentadas a traves de los mas diversos periodos constitu-
cionales, de una parte, y, de otra, los principios de una Constitu-
cidn que solo pueden ser unos derechos de libertad ya hoy asu-
midos por una Ley Fundamental. No son nuevos, pues ya habian
tenido alguna formulacion constitucional, pero no habian pasado
anteriormente en efecto al derecho positivo, judicial ni procesa!
ni sustantivo, civil ni mercantil ni administrativo, como al laboral
tampoco. Su designio es ahora el de aquel programa reconstitutivo
ya presente en esta historia . A este horizonte juridico mira e1
planteamiento historico de Ramm: la constitucionalizacibn que
deciamos de la constitucion del trabajo.
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El concepto de constitucidn de trabajo no implica asi una enti-
dad constitucional inmediata del ordenamiento laboral o ni siquiera
de sus bases. Ramm en la historia mira una constitucidn no
constitucional . La constatacion factica y la cualificacibn normativa
se mantienen distintas con todas las dificultades y limitaciones
linguisticas . Contrastense posiciones . Ya veiamos interponerse en
cambio ante la misma historiografia, aun la ajena a la problematica
juridica, el obstaculo de una identificacibn primaria . Alli la com-
plicidad se comprobaba . Tambien hemos visto a la historia mis
especifica de los laboralistas arrancar con la descalificacibn social
de la formalidad juridica . Aqui la incapacidad se producia . Puede
incluso ocurrir que mas historiograficamente hoy que histbrica-
mente ayer la especialidad se identifique y afirme sobre los valo-
res menos constitucionales. eTiene entrada de por si el Derecho
del Trabajo en una Historia Constitucional estricta? Nuestro ob-
jeto monogrAfico del Instituto de Reformas Sociales solo ingresaba
en ella por las ligeras posiciones constitucionales de una ligera
exposici6n histbrica. He adoptado la determinacibn exactamente
contraria en mi Manual de Historia Constitucional de Espana
(Alianza, 1989).

&rocedemos a comparaciones finalmente entre autores? Poco
interds tendria, faltando la problematica, con los historiadores. La
confrontacibn entre la lucidez historica de un Ramm y la ilusibn
politica de un Garcia Delgado, Zque mas nos ilustraria? Y no es
asunto de posicion politica, pues ambos confesadamente se sitiuan
en una misma drbita de la linea que se dice socialista y aqua sin
detrimento deciamos liberalsocialista . Lo es, asunto, de conciencia
juridica, la cual realmente marca las mismas distancias de los
respectivos horizontes politicos. Por la confesion ya vimos que no
pasaban cuestiones bien decisivas; tampoco por la afiliacibn to
hacen . A nuestros efectos puede que resulten ambas, confesibn y
afiliacion, mis inocentes que irrelevantes, pero son en todo caso
indiferentes .

Interesara mas, constando la materia, el contraste con los juris-
tas, que ya puede darse . Con o sin movimiento obrero, con o sin
definicibn ajustada del derecho del trabajo como objeto, ya con
mitologia, ya con anacronia, la imagen historica que nos ofrecen
es de un progreso sobre valores propios y superiores incluso a
los del contexto, desembocandose mas satisfechamente, sin modi-
ficacion sustancial de perspectivas, en los mismos momentos cons-
titucionales . Todavia la historia como la doctrina laboralistas pue-
den tener mas de ideologia juridica que de pragmixtica social o en
el sentido amplio y ambivalente de Ramm, constitucional : de un
dominio del orden que faculte para la libertad . Pueden hoy encon-
trarse en efecto por debajo del propio ordenamiento a causa de

X
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su ensimismamiento en unas senas de identidad como especial-
lidad cons ti tutivamente de tendencia.

Pero el problema de su constitucion no es tampoco privativo
para el derecho del trabajo. Ramm justamente to sabe, no ence-
rrandose en sus confines . Aparte usos academicos alemanes, tam-
bien paladinamente cultiva el Familienrecht ante analoga constata-
cibn y con una iguaI motivacion : «Hacia finales de los anos sesenta
aborde el derecho matrimonial a la luz de la legalidad constitu-
cional, teniendo asi en cuenta no solo el principio fundamental de
igualdad, sino tambien las libertades como la de religion y la de
profesibn, comprobando que el ordenamiento todavia en vigor era
en buena parte anticonstitucional» (p. 30). Ya habria tambi6n un
tracto de Constituci6n de la famtlia que choca con la Constituci6n
simple y cuyo conocimiento previo igualmente interesaria . Habia
otras, que tambidn importaban a la propia Constituci6n del trabajo.

No se trata de constituciones estancas . No to son ayer y no
deben serlo hoy. Solo han de caber los fundamentos de una Cons-
tituci6n unica . Ya afectan a la laboral los capitulos de la familiar :
igualdad de sexos (o mejor: absoluta indiferencia dcl dato para
el ordenamiento, asi sin su registro) o derechos de los menores
(preferible : los de toda persona sin cualificacion preliminar alguna,
a favor tambidn potencialmente de los adultos) ; ya le afectarian
mas con dicha consecuencia radical, sin composicion con el tracto
anterior, de unos principios . Ninguna constitucion historica los
trae, aunque todas ellas, comenz6ndose por la de derecho civil,
tambidn ofrezcan, con o sin codificacion, su imagen de progreso
y satisfaccion que mas pacificamente desemboca en estos tiempos
consti tucionales. Mantienen precisamente sus imagenes . Pero Cons-
titucion de la familia, como Constituci6n del trabajo, debieran
simplemente desaparecer ante la Constituci6n comun. La cuestion
definitivamente y para el propio derecho es otra : no de reformas
sociales, sino de reconstitucidn del orden social. Las mismas iden-
tificaciones histbricas nos impiden hacernos cargo de hasta qu6
punto es la sociedad actualmente otra como otro virtualmente el
derecho. Hay tarea sobre la historia para la doctrina .

Mis conocimientos no alcanzan para un diagnostico de la nues-
tra. A la laboralista ya se le ve debatirse con la constitucion
histbrica propia y con otras aqui especialmente lastradas, la Cons-
titucidn de la Justicia y la Constituci6n de la Administracidn :
Jesus Cruz, Constituci6n y proceso de trabajo, en Civitas. Derecho
del Trabajo, 38, 1989, pp . 209-261 . Y bien que se resisten estas
otras constituciones a soltar amarras. Es un problema comiun . Mal
puede desde luego afrontarse en solitario . Lo es aqui de enverga-
dura. Entre areas de conocimiento y directrices de planes de dere-
cho no es 6ste exactamente el horizonte que se tiene a la vista
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ni la cultura que estamos construyendo . Y esto por no hablarse
de una justicia de capacidad mermada con su especializacion
creciente y sin lograrla constitutional, salvo un tribunal que la
posee y que singularmente tambien tiende a terminos de compo-
sicibn incluso organica, entre especialidades . O por no referirnos
en fin a los problemas mds sustantivos de un ordenamiento de
tendencia todo 6l corporativa, disgregando sujetos, tutelar, disol-
viendo libertades, e intransitiva, acomodandose .

No hara falta argumentarse la particular indisposicidn del
Derecho del Trabajo para salir y sacar de una situacibn como
esta . Ya se trata de vencer la historia de su constitution como
especialidad que representa el derecho social en su sentido ten-
dencial. Porque acabe teniendo incluso acceso a la norma expresa-
mente constitutional, un orden de este genero no puede asumirlo
entre sus fundamentos ni integrarlo siquiera tal cual . Tambicn
el texto tiende a la composition. El problema es de definition . Y
hoy el reto no es la de un Estado social, sino la del Estado preci-
samente constitutional : de la Constituci6n unitaria del entero orde .
namiento que cabe concebirse sobre derechos de libertad general
y no sobre tendencias de tutela sectorial. Con mas tutela que
libertad, tambien hay una Constitution de la constitucidn de hipote-
ca hist6rica y necesidad presente . Para su manejo no se decir en
particular tampoco si realmente contamos con los constituciona-
listas .

Pero no nos interesaban casos ni autores, ni siquiera el nuestro
y los nuestros . El mismo Ramm nos importa por sus moralidades.
No es un jurista ni doctrinalista ni historicista, aunque su position
sea doctrinal e histbrica, histdrica por doctrinal. Asi es ademas
como interesa no solo a especialistas varios, sino tambien al pro-
fano que deciamos, esto es, al ciudadano raso. Su planteamiento
es de militancia positivista, mas no directamente respecto a la
voluntad de una legislation que pueda todavia guardar continuidad
con la constitution historica, sino mediante la razon de una Ley
Fundamental que se ha hecho expresion de unos derechos de liber-
tad, requiriendo con ello y para ello la discontinuidad . Asi se
afirma su positivismo o su misma vindicacidn de la funcion subor-
dinada de la doctrina . No sera de extranar su actitud severamente
critica frente a los planteamientos mas desinhibidos de un use
alternativo del derecho o de una mas concreta izquierda iuslabo-
ralista, llegando a considerar su politicismo mas primario como
un resabio fascista . Y subordination constitutional ademas puede
y debe significar independencia personal : justamente se recrimina
a la doctrina que presenta como intervenciones cientificas sus en-
cargos de parte remunerados, a to que una politica de investiga-
ciones y publicaciones tampoco era como vimos ajena (pp. 125-126,
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142-149, 166-167 y 182, mds indicaciones de su premessa, del pr6-
logo que era to ultimo, un tanto disconformes con sus mismos
introductores italianos : Un passato the non passa) .

Importa en fin el pasado para que definitivamente pase. AI
prop6sito ya puede contarse como alternativa no parcial con la
posibilidad y las posibilidades de un orden inspirado en libertad.
Es su propio imperativo. El Derecho esta constitucionalmente
exigiendo la cancelaci6n de la Historia. Hemos visto c6mo puede
producirse facilmente un bloqueo: la deformaci6n de la una, cues-
ti6n del especialista, implica la desvirtuaci6n del otro, problema
del ciudadano. El recorrido por los origenes de una especialidad
nos conduce justamente a los terrenos de la responsabilidad de
una doctrina . Y de una historiografia .

BARTOLOM$ CLAVERO
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