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1. CONCEPTO 

EI estudio de las relaciones de trabajo puede realizarsc desde dos 
perspectivas distintas: a) estudio juridico de la norma laboral; y b) estu
dio normativo de las eonductas. 

La interaeci6n social ha sido objeto de espeeial atenei6n por parte 
de los investigadores estadounidenses (Parsons). Se da la eireunstaneia 
de que es en los Estados Unidos donde elliberalismo ha tenido un signi
fieado muy intenso y por ello la normaei6n de las relaeiones de trabajo 
fue easi inexistente durante largo tiempo 0 euanto menos se aplie6 a un 
eonjunto de reglas juridicas extraidas del Common Law y basieamente 
ideadas para relaciones contraetuales patrimonialistas. Las reglas que se 
establecian para regular la prestaci6n de trabajo se eonsideraban eomo 
reglas de heeho desprovistas de valor juridieo, al igual que en Gran Bre
tana. Se haee necesarİo anadir, fİnalmente, que easİ en paralelo a la ela
boraeİ6n de la denomİnada economia neoc\asİea en Inglaterra y Austrİa 
(Marshall, Menger), apareee en E.E. U. U. la eseuela İnstİtucİonalİsta de 
la mano de J .R. Commons, euya investigaei6n se eentr6 sobre la organi
zaei6n de las relaeiones eeon6mieas. 

Los estudiosos norteamerieanos investigaron el fen6meno laboral 
no eomo un proeeso juridİCo, sino como proceso soeial y eeon6mico con 

Cuadernos de la Facultad de Derecho, 11 (Palma de MaJ/orca, 1985). 
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un enfoque de las relaciones de trabajo no conocido hasta el momento 
en Europa. Se trataba de un fen6meno cientificamente pluridisciplinar, 
pues el conocimiento de las relaciones de trabajo se hacia desde las tec
nicas de investigaci6n sociol6gica, conocimientos sobre organizaci6n del 
trabajo, tecnicas de psicologia industrial y tambien desde las tecnicas ju
ridicas en la parte pequeiia que les correspondia. EI estudio, pues, de 
la regulaci6n de las relaciones de trabajo se ha venido efectuando a tra
ves de la descripci6n de esa regulaci6n como un sistema en el que inter
viene un conjunto de factores que se ven mediatizados por una situaci6n 
general en la que se dan factores tecnol6gicos, criterios de distribuci6n 
de recursos, etc. y sobre los que se proyecta el poder politico en una de
terminada forma. 

El estudio de este sistema se denominani, en palabras de J. T. Dun
lop, "sistema de relaciones indust-riales dirigidas a regular la relaci6n de 
empleo". El sistema de relaciones industriales consiste asi en la regula
ci6n de la acci6n de los agentes y los medios de que usan en la regulaci6n 
de trabajo, asi como la relaci6n que guardan entre si esos agentes 0 acto
res con los medios que utilizan y ello desde diferentes perspectivas y con 
diferentes tecnicas a fin de obtener una visi6n adecuada a la realidad de 
ese complejo proceso en que consiste la regulaci6n de las relaciones de 
trabajo. 

Hasta cierto punto, esta metodologia de estudio de las relaciones 
de trabajo tenia que aparecer en espacios culturales en los que la norma
ci6n juridica del trabajo fuese un hecho puramente marginaL. Desde una 
perspectiva juridica como la continental europea, fundamentada en la 
regulaci6n juridica de los hechos sociales como punto de partida para 
el conocimiento de la realidd social, la metodologia que hemos intenta
do describir habia de tener -como era de esperar- un valor secunda
rio. Para la mentalidad europea et conocimiento de la realidad laboral 
habia de realizarse desde y a traves de su disciplina normativa. Por ello 
la metodologia que hemos denominado y descrito como "relaciones in
dustriales" ha tenido un desarrollo tardio en Europa y cuando ha sido 
objeto de atenci6n por estudiosos 10 ha sido s6lo en cuanto a aspectos 
parciales de esas relaciones, como la sociologia del trabajo en Francia, 
o la psicologia industrial en Alemania. 

Las relaciones industriales nacieron fundamentalmente en los me
dios institucionalistas americanos y pronto se fueron incorporando co
mo una disciplina normal en las Escuetas de Administraci6n de Empre
sas y posteriormente en las Facultades y Departamentos de Economia 
aplicada. Ya hacia los aiios cuarenta existian departamentos e, incluso, 
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Facultades especificas de relaciones industriales, como en la Universi
dad de Cornell, que es la que publica la revista mas conocida de la espe
cialidad -Industrİal and Labor Relatİons Revİew- 0, tambien, en la 
Universidad de California, que publica otra revista de no menos abolen
go, la revista Industrİal Relatİons. 

En Gran Bretafia se di6 una situaci6n similar a la americana. De 
ahi que a partir de los afios cuarenta se formasen en torno a la London 
School of Economics de Londres y a la Universidad de Oxford dos es
cuelas de ese tipo. Hay que sefialar, sin embargo, que en Gran Bretafia 
el origen de estos estudios era mas remoto, ya que los estudios sociol6gi
eos sobre el poder de los sindieatos y sus funciones econ6micas partian 
de la famosa Soeiedad Fabiane, nucJeo del que surgira el laborismo in
glcs, y que estaba animado por los esposos Sidney y Beatriz Webb, auto
rcs de un cJasico en la diseiplina: The Hİstory of Trade Unionism. 

Por el contrario, en la Europa eontinental ese estudio ha sido redu
cido y eentrado en aspectos -eomo ya hemos sefialado- pareiales. En
ırc otros motivos porque en Europa prima eada vez mas la diseiplina ju
ridica de las relaciones de trabajo. Si hubo en Europa un desarrollo bas
ıanıe completo del estudio de la acci6n del Estado sobre las relaeiones 
laborales en 10 normativo y en 10 no normativo. Se trataba de una pers
pcetiva distinta a la generalmente adoptada en el estudio de estas rela
ciones y quc fuc conoeida eomo "Politiea Social". La Politiea Soeial 
fuc la eontrapartida, hasta eierto punto, de las Relaeiones lndustriales 
en los paises fuertemente influidos por la acci6n estatal en los medios 
laborales. 

En Espafia el desarrollo de las relaeiones industriales eomo meto
dologia ha tenido eseaso predieamento. No existe ninguna obra te6rica 
basiea en este campo de la investigaci6n social y no tiene reconocido nin
gun nivel academico. La obra de Dunlop, sin embargo, ha sido traduci
da al castellano (1). 

Como principaJes aportaciones deJ enfoque metodoJ6gico de las re
laciones industriales en el estudio de la realidad laboral podemos sefialar 
las siguientes: 

- Profundizaci6n en el estudio de la conducta de 10s sindicatos co-

(1) Traducci6n a cargo de Jordi Estivill, Ed. Peninsula, Barcelona 1978. 
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mo sujetos econ6micos y como poderes sociales. 
- EI estudio del sector laboral como sector relacionado politica

mente con el sistema general, 010 que es 10 mismo, el estudio de las rela
ciones existentes entre el trabajo organizado y la politica. 

- Estudio de la negociaci6n colectiva sindical y los conflictos labo
rales como procesos econ6micos. La Teoria Econ6mica habia profundi
zado en el estudio del salario como magnitud pero no en sus modos de 
determinaci6n y en este sentido la contribuci6n de las Relaciones Indus
triales ha sido notable. 

- Planteamiento y estudio de las implicaciones laborales de la tec
nologia. 

- Por ultimo, y sobre todo, el estudio de las relaciones laborales 
en la empresa considerada como un colectivo social, fundamentalmente 
en 10 que se refiere a las relacİones humanas, relaciones de conflicto, for
maci6n de grupos de intereses, etc. 

il. SU.lETOS Y MED/OS EN LOS SISTEMAS DE RELACIONES 
INDUSTRIALES 

Sujetos de un sistema de relaciones industriales son, en primer lu
gar, las organizaciones de caracter gubernamental, como detentadores 
dd poder politico y, por 10 tanlO, juridico, en un determinado pais, ya 
que la estructura del poder, su distribuci6n y asignaci6n del mismo en 
un Estado influye decisivamente en la organizaci6n de las relaciones la
borales. 

Lo son, en segundo termino, las organizaciones profesionales. To
do grupo constituido, formalmente 0 no, que intervenga en la ordena
ci6n del trabajo. Tales son las asociaciones sindicales, las asociaciones 
de empresarios, comites u organismos creados entre diversos colectivos 
empresariales, grupos con cierto grado de coherencia que sean suficien
temente efectivos. En este mİsmo grupo podemos incJuir los partidos po
liticos y demas organizaciones politicas ya sea por confundirse con las 
mismas organizaciones sindicales 0 porque ellos directamente animan 10s 
movimientos laborales. Del mismo modo otra serie de organizaciones de 
diversa indole como cJubs, etc. (2). 

(2) En Espaiia, por ejemplo, asociaciones 0 clubs de empresarios que no tienen reco
nocida oficialmente una funci6n en el sector laboral han ejercido una influencia notable 
en los comportamientos de organizaciones que si tienen reconocida aquella funci6n, vg. 
la Asociaci6n para el Progreso de la Direcci6n 0 el Circulo de Empresarios. Por 10 demas, 
esta caracterisıica es frecuente en los medios empresariales. 
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Por ultimo, son sujetos los empresarios pues son unidades de deci
si6n econ6micas cuya acci6n afecta a una pluralidad de individuos con
siderados como tal pluralidad. Se deben sefialar diferencias de grado en
tre este tipo de sujetos, que van desde la gran empresa, cuyas decisiones 
configuran en gran medida los sistemas de relaciones industriales, a la 
pequefia empresa cuya influencia es mucho menor en la configuraci6n 
del sistema. Esa distinci6n, por cierto, entre grande y pequefia empresa 
tiene mucha significaci6n en el campo de las relaciones laborales, proba
blemente mas que en cualquier otro sector de las relaciones sociales y 
econ6micas. 

En cuanto a losmedios hemos de distinguir dos tipos que agrupare
mos bajo las denominaciones de medios en general e instrumentos utili
zados por los actores del proceso industrial. 

Los medios en general son los principios de convivencia comunmente 
aceptados. Estos medios tienen una importancia extraordinaria para de
finir la naturaleza y la estructura de un sistema. Por ejemplo, en los Es
tados Unidos elliberalismo econ6mico ha configurado decisivamente las 
rclaciones contractuales entre empresarios y trabajadores (vg. libertad 
en la extinci6n de las relacİones de trabajo), las relaciones entre el sİndİ
cato, sus afiliados y los no miembros (y, la prohibici6n de las c1ausulas 
de taller cerrado 0 "c1osed shop"), la organizaci6n de! sistema de la Se
guridad Social (vg. la falta de un sistema nacional de asistencia sanitaria 
por la oposici6n de las asociaciones de profesionales de la medicina), etc. 

Los instrumentos utilizados por los actores son de naturaleza diver
sa: negociaciones colectivas con distinta eficacia segun las legislaciones, 
decisiones estatales adoptadas por los 6rganos que integran el Estado se
gun las asignaciones efectuadas a cada una de ellas, arbitrajes privados, 
etc. Normalmente cada actor tiene un instrumento a su alCance, el que 
corresponde a la naturaleza de su funci6n y por el que canalİza su activi
dad. Asi el Estado, las leyes y decisiones reglamentarias, los sindicatos, 
las negociaciones colectivas y la composici6n de arbitrajes privados, etc. 

Las reglas establecidas por esos instrumentos condicionan un siste
ma de relaciones industriales. Asi, por ejemplo, la estructura del salario 
puede influir poderosamente en el comportamiento de los sindicatos y 
en su relaci6n con los no miembros (vg. la organizaci6n de las primas 
de asiduidad 0 asistencia, la importancia de los incentivos, etc.). Otro 
ejemplo significativo es el establecimiento de sistemas legales de limita
ci6n de las causas de extinci6n del contrato de trabajo, ya que la protec
ci6n sindical del trabajador es menos necesaria y ello se refleja en el con-
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tenido de las negociaciones colectivas. Y asi podrian exponerse otros ejem
plos. 

ııı. LOS MODELOS DE RELACJONES JNDUSTRJALES 

Lo que intenta estudiarse es la estructura de las relaciones indus
triales teniendo en cuenta que hay una relaci6n 0 conjunto de relaciones 
entre los agentes y los medios utilizados. Esas relaciones se establecen 
en base a determinados criterios organizativos que constituyen los I1a
mados modelos de relaciones industriales. Estos criterios organizativos 
vienen dados por diferentes causas y pueden encontrarse tanto en la dis
tribuci6n del poder politico en una determinada forma, en el logro de 
una eficacia econ6mica superior 0, senci\lamente, en un compromiso entre 
diferentes objetivos y las fuerzasque sustentan dichos objetivos. Pues 
bien, esos criterios forman principios organizativos que dan lugar a es
tructuras determinadas en los sistemas de relaciones industriales y quc 
pueden ser objeto de comparaci6n. 

Se denomina modelo de relaciones industriales a una estructura de 
relaciones organizada de acuerdo con principios de los que se siguen de
terminadas formas de actuaci6n. Naturalmente, los modelos son cons
trucciones te6ricas extraidas de los rasgos caracteristicos que se derivan 
de un determinado principio organizativo. 

La adscripci6n de un sistema dada a un determinado modelo esta 
en funci6n, 16gicamente, de la aproximaci6n de las caracteristicas de cs
te sistema a uno u otro modelo. 

Las bases por el establecimiento de modelos de relacİones industria
les son de dos tipos. 

- En primer lugar, los espacios geograficos que dan lugar a los mo
delos nacionales, tales como el ingles, ei sovietico, etc. Mas frecuente
mente se utilizan espacios no nacionales, sino regionales. La diferencia 
entre una y otra regi6n es evidentemente variada en especial en paises 
con fuertes disparidades geograficas, tales como los Estados Unidos 0 

la misma Espafia. 

- Mas importante que la base geografica para elestablecimiento 
de modelos de relaciones industriales, son los modelos establecidos en 
relaci6n a industrias espedficas (producci6n de una determinada mer
canda 0 mercanCİas sustitutivas). Los modelos resultantes son mucho 



RELACIONES INDUSTRIAI.ES 153 

mas variados y la operatividad de su uso es mayor y mas fructiferos los 
resultados de la investigaci6n. 

- Con caracter general y acudiendo a un maximo de abstracci6n 
se habla, por un lado, de modelos autoritarios y, por otro, de modelos 
liberales. La diferencia entre ambos muestra la mayor 0 menor interven
ci6n del Estado en la organizaci6n de las relaciones de trabajo (3). Tam
bien se suele hablar de modelos centralizados y descentralizados, en fun
ci6n del grado de participaci6n que tienen las unidades menores de deci· 
si6n en la configuraci6n de un sistema de relaciones industriales (4). 

iV. COMPARACION DE SISTEMAS 

La aportaci6n mas interesante de la metodologia de las relaciones 
industriales es la actividad comparativa de sistemas. La comparaci6n pro
porciona la comprobaci6n de proximidades y diferencias e incluso en oca
siones la "importaci6n" de tecnicas, 10 que podria denominarse "tecno
logia social". EI problema que plantea la comparaci6n de sistemas es 
que deben tenerse muy en cuenta los criterios propios de la persona que 
realiza la comparaci6n, pues su juicio sera muy distinto segun los valo
res que estime como prioritarios. Por ejemplo, las conclusioens a que 
puede llegar el investigador son distintas si se enjuicia una situaci6n des
de el principio "eficacia econ6mica" 0 desde la consecuci6n de "liber
tad politica". 

Esta afirmaci6n puede ejemplificarse facilmente. EI canon obliga
torio por negociaci6n colectiva, que deben pagar a los sindicatos todos 
los trabajadores a los que afecta un convenio colectivo negociado por 
cste, puede ser considerado por unos como un medio para consolidar 
la acci6n sindical y evitar las interferencias de organizaciones minorita
rias, 10 que es tanto como decir incrementar la eficacia de los sindicatos 
ya mas implantados; sin embargo, otros pueden considerar que tal me
dida es un atentado contra la libertad sindical. Si se compara un sistema 
en el que dicho canon existe y otro en el que no, las conclusiones seran 
muy distintas segun la valoraci6n previa que se haga de este dato, aun-

(3) La idea de modelo liberal es sustituida por la de modelo democnitico. A nuestro 
cntender la identificaci6n de "liberal" y "democnitico" es err6nea. 

(4) Un sistema centralizado seria el sueco y uno descentralizado el estadounidense, 
toda vez que en este ultimo el 90070 de la negociaci6n colectiva se circunscribe a las empre
sas. 



154 GARCIA FERNANDEZ-MARTlNEZ ROCAMORA 

que la comparaci6n se limitase a considerar la eficacia del sistema. Es 
evidente que para los segundos un sistema que sacrifica una libertad ba
sica no puede considerarse eficaz. No se trata desde luego, de "prejui
cios" sino de valoraciones inseparables de la investigaci6n social. 

Hay otros dos peligros graves en la actividad comparativa. En pri
nıer lugar la extrapolaci6n, entendiendose por ella la consideraci6n de 
un sistema de relaciones industriales sin conocer y valorar adecuadanıente 
cl entorno social en que este sistema opera. Lo cual inevitablenıente con
duce a juicios err6neos. En segundo termino, el desconocimiento 0 fal
seamiento -alın involuntario- de alglın dato 0 datos relevantes que pue
den afectar a todo et proceso. Lo cual induce tambien a resultados err6-
neos. 

Sentadas estas prenıisas, es 10 cierto que la comparaci6n de siste
mas tiene una gran utilidad en la medida en que puede facilitar et cono
cinıiento de tecnicas valiosas para la organizaci6n de las relaciones labo
rales en distintos paises y la "importaci6n" a la que aludiamos puede 
ayudar a un pais mientras aquellas sean correctamente aplicadas en fun
ci6n de las circunstancias del pais en cuesti6n y la naturaleza del sistema 
ya existente en el mismo. 


