
ANTECEDENTES PARA LA HISTORIA
DE LAS LEYES DEL TRABAJO EN LA

ARGENTIN A

I-as paginas que siguen contienen en sintesis a1gunas indicacio-
nes generales referentes a las Leyes del Trabajo en la Historia del
Derecho argentino.

.El estudio de este proceso historico-juridico representa ttna la-
bor de . dimensiones que me propongo realizar en otra oportunidad 1 .

En primer termino, se debe reconocer que en esta materia ha
brillado el gemo de Espana, por su sabiduria y su inspiracion cns-.
tiana. En to fundamental, la legislacion patria argentina continua
1a tradicion hispana, y sus variantes se refieren mas bien a aspecto3
cle su aplicacion, como explicare en segttida .

Las Leyes .de Indias, dictadas por la i\Zetropoli, estableclPron ?a
igualdad de los indios con los espanoles europeos, y la legitimidad

del matrirnonio entre ellos. El regimen de trabajo del indio d°sde la

i . En el texto me ocupo de tales antecedentes hasta la epoca anterior a

la generacion constituyente.
Sobre este tema en general, corresponde citar : de Carmelo Vifias : El

Es.`atuto del obrero iruligena en la coloniaacimy espaizola, Madrid, 1929 ;
de Silvio Zavala : Fuentes ¢ara la historia del trabajo en la Nueva Espana,
y mis recientemente, Ordenancas del trabajo . Siglos xvt y xvtr, Mejico,
1947 ; de Ricardo Emith : Momento historico de la autotw+nia del derecho
obrero en Argentina, Cordoba, t94o ; de Mariano R. Tissembaum : La co- .
dificacion del dcrecho del trabajo . . . . Santa .Fe, 7947 ; de Luis A . Despontin :
El -dcrecho del trabajo . Su evoluei6n en Antirica, 1948 .
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segunda inhad del siglo xvi, primero fue obligatorio, pero con in-
tervenc:on del Estado para que no se impusiera un trabajo eacesivo
,y se le remuneraTa debidamente, y desde principios del siglo xvit
se mandaron cesar los repartimientos para los cameos, edificios,
guardas de ganados, etc., pero los indios concertarian con libertad
con los espailoles en las plazas y lugares publicos, y el Virrey y los
Gobernaqores tasarian con espiritu de justicia los jornales . No te-
nia el m:smo sentimiento el trabajo de los negros, pues con ellos se
contaba para la pesqueria de perlas, por ejemplb, pero no podia
hacerse con los indios .

Por su espiritu igualitario y cristiano. estas Leyes de Indias
no abandonaban a los indios al libre trato con los espafioles . sino
que la relacion de derecho privado se convertia en una norma de
derecho pfiblico por la constante intervencion tutelar del Estado .
Asi nacio, en los si-los xvi _v xvii, la autonomia de las Leyes del

Trabajo.
En el Rio de la Plata son famosas ]as Ordenanzas dictadas por

Hernando Arias de Saavedra y por el Fiscal de la Audiencia de
Charcas . 'Francisco de Alfaro, que se inspiro en el -ran Virrey
(lei Peru ; Francisco de Toledo . de fines del siglo zvi y principios
del avir . para poner limites a los abusos de los encomenderos y
adoctrinar a los indios . Sobre todo, por las Ordenanzas de Alfaro
!~e nrocuraba suprimir el trabajo obligatorio de los indios . estable-
ciendose, en su reemplazo, el pago de los tributos .

Durante la ,epoca de los Gobernadores y los Virreyes continua-
ron dictandose bandos y ordenanzas del trabajo que en teoria eran

la expresion de la justicia social, y que en la practica, como siem-

pre acontece . los intereses creados las infringian temerariarnente .
Tambien se proponian combatir la vagancia . los juegos y las

bebidas, pudiendose citar como ejemplo el bando del Virrey Ceva-

llos de 17 de noviembre de 1777, que reglamentaba los salarios, ho-

rs de trabajo. alimentacion y descanso .de los peones que debian
levantar las cosechas . Se incurre en grave error cuando se habla de
la trad'cion individualista de la Revolucion de Mayo. La afirmacion
es parte del conc°pto generico . a todas luces equivocado, de que la

Revoluc~on de Mayo es. tin epifenomeno de la Revolucion Francesa,
que proclamo los derechos del hombre y del ciudadano dti acuerdo
con una concepcion politica de la libertad v la propiedad, que tenia
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por fin principal reaccionar contra la monarquia absoluta y la exis-

tencia de las clases privilegiadas.
Pero la Revolucion de Mayo se explica socialmente en el curso

de la dominacion espanola, como tin proceso vernaculo, es decir,

como el desarrollo historico de la personalidad de tin pueblo, que

en i8io proclama el principio politico de la soberania que ya ejer-

cia en algunas manifestaciones como tin derecho natural, durante

-esta dominacion, consolidada con el regimen social de la mezcla de

las razas. Por eso he sostenido la tel.'s de que la Revolucion de

Nfayo no es solo un movim:ento politico, sino economico, juridico,
-espiritual, bastando recordar a este fin la declaracion de los de-
rechos argentinos, que se h;zo ese mismo ano de i8io 2.

Exponentes de ]as ideas sociales fueron, entre otros : Cornelio

de Saavedra, al oponerse en 1799, como Sindico Procurador del Ca-

b,*ldo de Buenos Aires, ante la pretension de constituir gremios,

proclamando que el derecho al trabajo correspondia a todos y era

el mas sagrado que conoce el genero humano ; Mariano Moreno, en

s "disertac76n juridica sobre la condici6n de los indias en crene-u I r~
rat. . ." (i8o2) y la "Representac on de los Hacendados y Labra--

-dores" ( t8)q), afirmardo el dereclio al trabajo contra el privilegio

o el monopolio ; y Manuel Belgrano . que en sus "Memorias" lei-

das en el Consulado, defendio los derechos a la capacitacion tecnica

del trabaio, hsc'endolos extensivos a la muj^r.
Las ideas politicas y sociales de los hombres representativos

de la Revoluc:cn de Mayo reflejan el conocim=ento de nuestra rea-

lidad, de nuestra legislacion y la necesidad de reformarlas, sin des-
conocer, por cierto, la influencia relativa qtte debieron ejercer las
ideas universales de °.conontistas v publicistas .

F_1 nuevo Derecho Patrio Argentino se caracteriza con res-

pc-cto a la legislacion de los indios en qtte procuro stt eficiencia con

la interv:ncion politica de los indios mismos . En la Peticion del

Pueblo, el 2j de mayo de i8ro, aparecen dos firmas de caciques, y
-en ese mist-no ano de la Revolucion, en las instrucciones reserva-
das de Feliciano Chiclana a su sucesor en Salta, se ordenaba poner

2. Vease en mi I(istoria del derecho argentino, tomo IV, cap. IV. El

punto de vista opuesto es el de Abel Chaneton, en Histor:a do f/elec Sdrfietd,

tomo 11 Pig. 246.
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el mayor empefo en abolir la costumbre de que los, :ndios fueran
reputados como esclavos en la realidad . Manuel Belgrano . dicto la
conoc;da legislacion destinada al gobierno de los Pueblos .de Misio-
nes, en que se habilitaba a los indios para todos los emplcos civiles,
politicos, militares y eclesiasticos y se abolia el tributo. Ese mismo
ano se mandaron elegir Diputados indigenas al Congreso, proce-
dentes del Alto Perti, investidos de la misma representacion de los
demas Diputados.

Fue la Asamblea General Constituvente de 1813 la que abolio
la esclavitud en e1 Rio de la Plata, conforme a la -Ley .de libertad
de vientres, y la que mando extinguir la mita, la-s encomiendas, el
yanaconazgo y el servicio personal de los indios, tan, famosa, publi-
c:andose, traducida al aymara, quichua y. . guarani .

Con respecto a la Ley de 4 de febrero de. 1813; que declaro libres
a toclos los esclavos que de paises extranjeros se introdujesen -de
cualquier modo, posteriormente, el _-q de enero del ano siguiente se
declaro que la Ley citada debia entenderse con aqucllos esclavos in-
troducidos por via de comercio o yenta, pero de ningun modo con
ios que se hubiesen fugado o fugasen. de otras naciones . ni con los
Que introducidos en estas provincias por los viajantes extranjeros-
se,conservasen en su propio dominio y servidumbre. "no pudiendo,
estos pasar a otros". En cuanto a la Ley de z de febrero de 1813,
que mando que todos los que hubiesen nacido en estos territorios
fuesen tenidos por libres, se -reglamento para evitar los fraudes,
disponicndose que los Parrocos y cabezas de fam:lia pasamn a los
Alcaldes de . los respectivos cuarteles y a la Policia un aviso cir-
cunstanciado de los ninos de castas que nacieren 3_

Con respecto a los indios, todo estaba ya consagrado en las Le-
yes cue Indias y en ]as Leyes Patrias, hasta lograr la forma acerta-
da . de] articulo 128 de la Constitucion de i8ig . que -dice asi : "Sien-
dp los indios iguales en dignidad y en derechos a,los demas ciuda-
,danps . gqzaxan d°_ las .mismas. preeminencias y seran regidos por ]as
tpismas Leyes . Queda extinguida toda tasa o servicio personal bajo
ctl~lquer pretexto o denominacion que sea. El Cuerpo legislativa

~ : ; 3 . . . Dalmacio Velez Sarfield : A¢endtice, de h:stituc ;Ous .de derecho rear
de �Espana, . For Jose .Maria Alvarea, Buenos Aires, 1834, Fags . q7-51 . erv
donde registra ]as Leyes subsiguientes sobre esclavos y libertos . .,



Anteeedentes para Hist . . de Leyes de Trabajo en Argentina 9

promovera eficazmente el bien de los naturales por medio de Leyes
que mejoren su condicion hasta ponerlos al,nivel de las demas cla-
ses del Estado." . .

,Este ultimo antecedente 'explica que en la etapa revolucionaria
del Gobierno de i\IartinRodriguez y el,AAinistro Rivadavia no abun-
dasen las Leyes y Decretos .sobre los. indios . ..

Desde 18io la condicion .de los indios� los . negros y gente* ,cue
color adquiria un rkqevo caracter, por efectos de la Revolucion y d°_
la Guerra -de la Independencia. Por una parte,: se habia producido --l
fenomeno de igualaci611 social y, .de union solidaria impuesta en los
c.ampos de batalla'para asegurar. la independencia, pero, por otra,
surgian cuestiones internas en el. choque de esas . mismas razas en-
tre si .

I?1 avance de la linea .de fronteras fuc para la Revolucion de
Mayo una cuest16n fundamental. Al , realizar .esta gran obra, se
exteriorizaron dos polit :cas distintas en la .conqu:sta del desierto :
la de orden militar _v la de orden pacifico, preconizadas . respectiva-
mente, por Martin Rodriguez y Juan Manuel de Rosas. Al alejar
a la indiada de ]as costas, el General Rodriguez cumplia un objeto
social, ampliando el area de la tierra ocupada y un objetivo peli-
Oroso. cuidando el territorio ante los anuncios de la invasion portu-
guesa en Patagones.

Por eso en la Constitucion que ripe en la Argentina (art . 67,
nc . 15) se manda proveer a la seguridad de ]as fronteras, .conser-
var el trato pacifico con los indios y la conversion de ellos al cato-
licismo. , , .

La politica_de- inmigracion y . .la legislacion agraria tienen un
aspecto social muy importante .

El pensamiento de iManuel Bclgrano era que la ticrra publica
debia darse en enfiteusis a los labradores para qtic la trabajaran
como propia "por una muy moderada' pension ", y el del Coronel
Pedro Andres Garcia, que se these eP propiedad. Por el Decreto
de Rodriguez y Rivadavia de i88z,.1a tierra publica no seria ven=
dida . sino puesta en enfiteusis . ,

La inmigracion extranjera ,que Rivadavia preconizaba desde
1812, con e1 fin de aumentar la poblacipn y fomentar, las industrial ;
fue intensificada durante el Gobierno . de -Martin- . Rodriguez: Se
estimulaba la inmigracion con el reparto, de; la .tiers ,para poblar
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los campos del Sur con familias industriosas, discipl;nadas en el
trabajo, que acrecentarian la riqueza piiblica .

El Proyecto de Constitucion de la Sociedad Patriotica, en el
ano 1813 y e1 Estatuto Provisional de 1815 consagraban los dere-
cl:os a la vida, la honra, la libertad, la igualdad, la propiedad y la
.seguridad . En cl articulo segundo, la hbertad y la igualdad se de-
finen de acuerdo con sus fines sociales . De la libertad, dice que es
"la facultad de obrar cada uno a su arbitrio, siempre que no viole
]as leyes y no dare los d--rechos de otros", y de la igualdad, que 'a
Ley es para todos y "favorcce il;ualmente al poderoso que al mi-
serable" para la conservacion de sus cl--rechos . Con nespecto al d,_-
.echo de propiedad no concreta sino que es el "derecho de gozar
de sits bienes, ren:as y productos" . Pero en el articulo tercero se
proclamaba que todo hombre gozara de estos seis derechos, sea
americano o extraniero, sea ciudadano o no .

En otro de los provectos constitucionales de 1813, estos dere-

.chos fundamentales se definen asi
La libertad es la facultad de hacer todo aquello que no dafia a

,otro n; al Cuerpo Social .
La igualdad consiste en que la Ley obliga, protege y castiga

iguilmente a todos.
La Asamblea de 1813 transuntaba las inspiraciones politicas de

la Revolucion de ;Mayo
En el Estatuto de 1815, se repiten prescripciones de los proyec-

tos constitucionales de 1813, pero aparecen otras de valor moral y
social . Al referirse a los deberes de todo hombre en el Estado,
eralta el honroso titulo de hombre de bien, "siendo buen padre de
familia, buen hijo, buen hermano y buen amigo" .

Notables son los tres articulos del titulo "Deberes del Cuerpo
Social" (cap . VII) .

Conforme a ellos, se crea la obligacion del cuerpo social de ga-
rantizar y afianzar el goce d.° los derechos del hombre, de aliviar
la m:seria _v la desgracia de los ciudadanos, proporcionandoles los
medios de prosperar e instruirse y proclamando que toda dispo-
sicion o Estatuto contrarios a los principios establecidos en los ar-
ticulos anteriores, seria de ningun efecto.

En el Reglamento de 1817 (caps. I y VII) se repiten las ante-
riores prescripciones del Estguto de 18r5, pero no asi en las ;Cons-
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tituciones de i8tg y 1826 . Las causas polit:cas que determina-
ron tal variante, qu-- apenas apunto en este ensayo, son de gran
interes

En, las Leyes patrias continuaba* ia tradic16n h:spana sobre la
in-.ervenc16n del 1~.stado en las relaciones &l trabajo y un senti-
rniente eminent-iiimte huniano y social inspira las prescripc .ones
de sus Constituciones, leyes y resoluciones .

El Decreto de 17 de jtilio de 1823 se ocupa de "las clases la-
bor.'osas" o contratac16n de los peones de cainpo . Para salir por
sus propios esfuerzos d: la dependencia dcl trabajo del dia, era
mucho mas facil realizarlo en un pais como el nuestro, donde se
pagaban altos jornales que satisfacian mas que las primeras nece-
s:dades y, por tanto, les dejaba tin sobrante con to que preparaban
su fortuna propia . haciendoles independicntes . Pero los peones de
la cannpana negaban a sus patronos los trabajos que debian cutn-
plir, med*ante el pago del jovial alustado con ello . De ahi !as
siguientes disposiciones contenidas en el cxado Decreto :

i.° \ingun peon seria conchavado para servicio alguno o fae-
na,de cameo sin contrato formal por escrito, autor:zado por el Co-
mi-mrio de la secc16n respectiva .

a.° En el contrato se expresaria el tiempo por el que el peon
se conchava y el servicio y precio que ha convenido con cl patron .

3." \adie admitiria a conchavo un peon sin certificado del pa-
tron a qu en antes habia servido, y en el que constaba su buena
conducta N- habers° dado cumplimiento al contrato . -

4.° Todo patron clue necesitare emplear ono o mas peones
fuera de su casa o establecimiento, les daria una papeleta firmada
por e1 . en la que se expresaban los dial que el peon debia ocu-
parse ern el catnpo o f uera del establecimiento, y vencidos esos
dias, el peon que se hallare fuera de la estancia o estab!ecim,*ento
del patron seria tenido por vago y forzado a contratarse por dos
afios en el servic'o de has armas.

Por otros art :culos se ordenaba qua no se admitiria acc:on ju-
dicial de tin patron contra peon o viceversa, procedente de est-*pu-
lacion o convenio clue no constara en el contrato, y tampoco se
admitiria demanda alguna de patron clue reclamara un peon sala-
rios anticipados .

Un Decre-o complementario establecio clue los contratos se ex-
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tenderian en papel sellado de primera clase y que los f orrnularios
serian impresos .

El Ministro Garcia del Gobernador Las Heras, en circular .de
18 de marzo de 1824; dirigida'a los jueces de paz de campana,_con
el fin de remediar antiguos males en el regimen de justicia_ "del
cameo, que liabia quedado todo "en manos de sus propios veciiios",
y para estimular el celo de dichos funcionarios, les -11ablaba tam-
bicn del Decreto de 17 de Julio de 1823,-por el que todos los peo-
nes- debian tener sus. respectivas c_ ontratas, considerandolo de gran
traso°_ndencia . Es pneciso que los hacendados se penetren b:en, de-
Cia, de los beneficos resultados que debe producir esta inedida; no
solo a todos en general, sino especialmente a los propietarios y
duenos de estable:unientos, pues les aseguraba de un modo cierto
los brazos con que podian contar para sus faenas, evitandose, po:
otra parte; que "bajo la denonnnacion de peones existau hombres
sin ocupacion y oral entretenidos".

La ord, .n al juez de paz se concretaba en el sentido de que de-
bia proceder contra todo aquel que no tuviera la respectiva contra-
ta, pues seria irremisiblernente aplicado al servicio de las armas.

En e1 Decreto que comento, asoma la implantacion de un regi-
men severo para el trabajo de los peones . Pero se debe tener. en
cuenta, para interpretarlo rectamente, 4a necesidad de combatir el
grave oral de la vagancia .

Este concepto de has clases laboriosas es esencial para com-
prend°r ]as reformas sociales en . la epoca de . Rodriguez y Rivada-
via. En el mismo ano de 1823, el 17 de diciembre; se dictaba la Ley
sobre los reclutas necesarios para llenar el deficit del Ejercito por
engancharniento. Se mando que quedaban a .disposition del . Go-_
bierno, para ser. destinados al :Ejercito,permanente . a ]as personas
comprendidas ,en la -siguiente clasificacion;~ . .cuyo solo enunciado
revela el espiritu de esters mismas Leyes - de9 trabaque -tenian .
por fin combatir la ociosidad, como ya -be . dicho . La- Orden s^ re-
feria a :, ,

i .° , TodQ5Jos ociosos sin ocupacion en Aa labranza a otro ejer=
cicio util : ,: : v .- , .

.2 .° . Los-,quq . en dia de labor-y con frecttencia se .encpntraban
en casas de juego, tabernas, carreras a otras diversion's de esa,
clase. . . , . . . .
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3.° Los hijos de fatnilia sustraidos de la obediencia de sus
padres .

.° Los clue por usar cuchillo, arena blanca y heridas leves,
eran destinados por ley a presidio .

En 1823, se afirmaba que no debian tener voto en las elecciones
"aquellas personas de la plebe" que se encontraban "en una situa-
cion tan abatida, que estan reputadas por no tener voluntad pro-
pia" . La influencia de las preocupaciones absurdas, de la groseria,
de la miseria de la gente plebeya, se decia, no es posible que dejen
de ser peligrosos en el acto tnas ilttportante, (lei que depende la
felicidad de la Republica.

Reconocia que el pueblo tiene tin admirable instinto "para nom-
brar sus protectores" . Pero se aspiraba a escluir del derecho (lei
voto a las personas que no tenian opinion propia, para librar las
elecciones (lei fruto impuro de la venalidad-. ..que . a juicio de Plu-
tarco, es la enfermedad contagiosa de los estados populares" . .Lle-
gaba a la conclusiot} de clue se encontraban en esa sltuaciQn los que
no tenian "tin fonclo productivo, una propiedad o tin capital de
duc subsisten" (El Argos do Buenos Aires, de 24 de diciembre
de 1823) .

l .-'n el Congreso General ~Constituyente prodttjose tin animado
debate al tratarse el articulo de la Constitucion de 1825, sobre sus-
pension de los derechos de ciudadania, entre otros, al criarfo a suel-
do, al peon jornalero, al simple soldado de linea, al notoriatnente
vago o legalmente procesado en causa criminal en que pueda resul-
tar pena corporal o infamante. Rivadavia y sus hombres sostuvie-
ron el tezto de ese articulo, que fue sau)cionado' .

El debate era de orden politico \ no social precisamente . La
Revolucion de Mayo habia consagrado esa nivelacion de ceases re-
conocida le-almente en la _lsamblea de 1813 : pero a partir de ese

q. En el Proyecto de Qonstitucion formado por la Comisicn Oficial ul
1812 ya se consignaba, en el cap. \%1 . art. 3.", ([Lie el ejercicio Lie los de-e-

chos de ciudadauia se cleclaraba en suspensb por no tener tnpleo, arte o

profesi6l yue le asegure su subsistencia de un modo iud(pendiente y cono-

ciclo . (-Asambleas Constituyentes Argentinas-, edicion (lei institu'o fee In-

vestigaciones liistoricas. bajo la direccicn de 1'mi~io Ravignani, tomo VI,

z.' parte, pag. 6o4.) !in semejatues terminos . aparecen c:isposicionc ; en el
Estatuto de 1815 y 1817 .
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ano, en las reglamentaciones y estatutos se hicieron distingos, para
conceder el derecho de sufragio, sobre la condlcion economica,
como se hacia por entonces en todas ]as naciones ; pero entre nos-
otros. como se sabe, se habia dictado la I .ey del Sufragio Univer-
sal de 14 de agosto de 1821, que en gran numero de naciones se
impuso recientemente despues de la Revolucion de 1848 .

Rivadavia alude a las "clases laboriosas" y tambien a los extran-
jeros radicados en el pais . En algun momento-al tratarse la Ley
sobre abusos de la libertad de prensa-reacciono con violencia para
referirse a "la masa del pueblo que ni refleziona ni juzga" .

Al agente uruguayo, Santiago Vasquez, le hahlaba Rosas de las
"clases hajas", entendiendo por tales las que no tienen hienes, con su
disposicion "contra. los ricos y superiores", y de ahi su empeno de
conseguir, segun dijo, una importante influencia sobre esa clase
"para contenerla o para dirigirla" .

Los antecedentes liistoricos enunciados ponen en evidencia, una
vez mas, la necesidad de estudiar el proceso historico-juridico del
derecho argentino, desde los puntos de vista genetico y sistema-
tico, o sea en sus etapas sucesivas y en las estrechas relaciones, en
este caso, de las leyes del trabaio con la historia politica y econo-
mica en general y especialmente con la historic social de un pueblo.

RICARDO LEVE\E
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