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INTRODUCC/ON 

Uno de tos propósitos para /a realización de este trabajo, es el 

comprender adecuadamente el proceso de modernización, en que vive inmerso el mundo 

entero y su implicación en las relaciones obrero-patrona/es. En las últimas décadas Jos 

mercados da trabajo han estado sujetos a un conjunto de cambios que han transformado 

radicalmente aus tormas de comportamiento, ahora los instrumentos nnancioro$ ~,, comercian 

/as 24 horas da/ d/a, hay una movilidad gigantesca de capitahts, tecnologlas, materias primas, 

fuerza de trabajo; pues Ja difusión del progreso tecnológico, en especial las 

telecomunicaciones y la computación, no sólo han permitido reducir /as distancias, sino 

tamb~n Jos tiempos. 

Estos cambios han creado nuevas y más interesantes formas de 

relaciones laborales, lo qua aunado a los cambios po//ticos y sociales han dado lugar a un 

nuevo orden intemacion11/ del trabajo, as/, las instituciones nacionales (•indlcetos}, •• ~n 

desafiados por nuevos retos que hacen urgente su recomposición, dosde su ideologl11, 

definición, estructuras, etc., pues ya que como los conocemos ahora son obsoletos pues 

fueren Ideados pera un momento histórico, social, po/ltico y económico, en donde habla 

menos eKplosión demográfica, menos competencia con el eKlerlor en calidad y costo de tos 

bienes y servicios. Pero sobre lodo, lo que nos preocupa es la desigual lucha que en et corlo 

plazo debenln enfrentar los obreros ante un mercado de trabajo exigente en capacitación en 

tas nuevas tecnotoglas, debiendo compelir no sólo con sus connacionales mexicanos, sino 

Inclusive con trabajadores extranjeros, pues de sobra as sabido que la mano de obra 



califtcada se traslada hacia donde se dirijan los grandes capitales y uno de sus principales 

destinos será México, fo que provocará una sobre-oferta de fuerza de trabajo y habrá poca 

dem1nda de el/a. 

En el primer cap/tufo se analizan y comparan tanto los antecedentes 

históricos de los sistemas jurídicos de Canadá y Estados Unidos (Common Law) y México 

(sistema Romano-gennánico}, como las causas que detenninaron la instauración de estos 

sistemas jurldicos. En el segundo Capitulo se estudia la institución del sindicalismo en las 

legislaciones de los tres paises antes citados, desde sus ar/genes hasta su evolución actual. 

En el tercer capitulo se describen las ralees históricas y el marco jurídico 

del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México y su re/ación con el· 

Deracho del T,.bajo. 

En el cuarto cap/tufo se f81ieren los antecedentes historicos, as/ como 

/1 formac/6n, estructura y funcionamiento de la Organización fntemac/onaf del Trabajo y los 

principios sindicales del Convenio número 87 y su relación con el Derecho Sindica/ Mexicano. 

En el quinto y último capitulo se vislumbran los probables efectos del 

T,.tado de Ubre Comercio en la industn·a nacional, asl como la reestructuración de las 

re,.clones de producción a escala mundial y sus repercuciones en el sector laboral, 

delineando lo que a nuestro criterio son las nuevas perspectivas del Derecho lntemac/onal del 

Trabajo; finalizando con la propuesta de definición de Sindicato Multinacional, como la 

asociación de trabajadores o patrones, de dos o más paises, constffu/da para el estudio, 

mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. 



CAPITULO 1 

LOS SISTEMAS JURIDIOS DE CANADA, ESTADOS UNIDOS Y MEXICO 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

A. El Sistema Jurídico del Common Law en Canadá 

B. El Sistema Jurídico del Common Law en Estados Unidos 

C. El Sistema Jurídico Romano-germánico en México 

D. Cuadro comparativo de los Sistemas Jurídicos 

CAUSAS QUE DETERMINARON LA INSTAURACION DE ESTOS 

SISTEMAS JURIDICOS. 
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CAPITULO I 

LOS SISTEMAS JURID/COS DE CANADA, ESTADOS UNIDOS Y MEX/CO. 

l. 1 ANTECEDENTES H/STOR/COS. 

Para conocer los alcances jurldieos de la apettura comercial entre 

Canadá, Estados Unidos y México, as/ como su repercusión en el campo del Derecho del 

Trabajo, es necesario tener una idea general de los sistemas jurldicos que imperan en cada 

uno da los paises tratantes, que como se venl, las caracterlsticas que les son propi1s 

corresponden a dos grandes slstem1s: el Derecho de origen Romano (México} y el Common 

Law (Canadá y Estados Unidos}. Su estudio comparativo nos permHinl conocer las 

lnstHuclones que los rigen y su trascendencia en e/ Derecho Social. 

A. EL COMMON LAW ENCANADA. 

El Common Law fue aplicado a todos los paises sobre los que se 

extendió la dominación británica. En Am6rica del Notte cons/Huyó el fundamento del Derecho 

de Canadá yde los Estados Unidos de Am6rica. De esta forma, salvo la provincia de Quebec 

en Canadá y el e&tado de Louisi•n• en Estados Unidos, fue adoptado como sistema jurldico 

el Common Law o Demcho Común. 



3 

"Históricamente e/ Common Law comenzó a desenvolverse a partir de 

la conquista de los Normandos a Inglaterra desde el aifo 1066, quienes introdujeron el 

feudalismo como nueva estructura polltica, social y económica del pals conquistado y que 

influyó decisivamente en su Off1Bnizaci6n jurldica. 

Después de /a invasión de los norm1ndos yde/ establecimiento definitivo 

de su régimen en /as Islas Británicas, el poder Público, con sus grandes ramas, especialmente 

/11 referente 11 /1 administración de justicia, se consolidó totalmente en el rey, de quien 

em11n11ba toda autoridad a través de cuatro grandes instituciones históricas y jurídicas en la 

fonnación polflíc• de Inglaterra: The Klng's Council, o Consejo del Rey; The King's Wril, 

Mandamiento o Decreto del Rey; The Klng's lnquest, Inquisición del Rey y The Doctrine ofthe 

Klng's Peace, La Doctrina de /a Pu del Rey.• ' 

Estas cuatro instituciones fueron /as bases fundamenta/es del desarrollo 

poOtico y jurídico del Imperio Británico, as/ como de su sistema de Derecho transmitido a /as 

demás naciones de origen ing/6s en e/ mundo. 

"El Common Law ha sido elaborado por los jueces, en el cu ni o de dirimir 

los litigios entre particulares, y este origen es todav/a evidente. La norma jurfd/ca del 

Common Law, menos abstracta que la de los derechos Romano-germánico, es una norma que 

proporr:iona solución a un proceso, no una norma de conducta general para e/ futuro. Las 

nonnas re/al/vas a la administración de justicia, el procedimiento, la prueba, as/ como tas 

relativas a la ejecución de /as decisiones judiciales, llenen el mismo rango, si no superior para 

los juristas ingleses, que las normas que sa refieren a/ fondo del Derecho, debido quizá a que 

Otear R•bna. El Derecho Angloamericano. Edltorfal Pomia, S. A. México. 1982. ~g. 87. 



su preocupación inmediata es restablecer la paz, no echar tas bases del orden social. 

Adem•s el Common Law está vinculado en sus orlgenes al poder real; se ha elaborado en 

los casos en que la paz del reino estaba amenazada, o cuando alguna otra consideración 

exigla o justificaba /a intervención del poder real; se presenta esencialmente como un Derecho 

Público, y los litigios entre particulares solo interesan a los Tribunales del Common Law en 

la medida que afectan el interás de la Corona o del Reino. En la fomiación y elaboración del 

Common Law, especie de Derecho Público surgido del procedimiento, la ciencia de los 

romanistas, fundada sobre el Derecho Civil, solo ha dese¡npenado un papel de segundo 

orden: las divisiones del Common Law, tos conceptos que emplea y el vocabulario de Jos 

juristas difieren totalmente de les divisiones, conceptos y vocabulario propios de la familia 

jur/dica Romano-gemiánica. 

El Common Law no ha podido aceptar en su estructura /a fórmula 

Romano-germlnlca de la codificación, ya que es un Derecho surgido del procedimiento y 

elaborado por los prácticos: En Inglaterra, el jurista por entonomasla es e/ Juez, reclutado en 

/as lilas de /os prácticos, no el profesor un/versllario. Sólo un peque/fo número de juristas ha 

estudiado en la Universidad; la mayor parte se ha formado en la práctica de los Tribunales, 

escuchando las lecciones de los jueces y participando en el trabajo de los abogados.• 2 

Sin embargo, fa naturaleza del Common Law no ha impedido que los 

paises que lo asimilaron, lo hayan adoptado a su propia necesidad e idiosincracia. 

Ren6 O.vid, 6lstem11 Jurfdlco• Conlemponlnco1. Edllorial Agullar, s. A. Traducción do la Sogunda Edición 
hneeH por Pedro do Gala. Madrid, E1patl•. 1969. P•¡lna 267. 
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B. El COMMON LAW EN ESTADOS UNIDOS 

El Derecho elaborado en Inglaterra con posterioridad a la conquista 

nomianda, por obra exclusivamente de los Tribunales reales, ha experimentado una expansión 

considerable. "El Common lew se ha conveltkfo en uno de Jos grandes sistemas jurldicos 

del mundo. No obstan/e, en el curso de este proceso de expansión, el Common law ha 

experimentado ciertas alteraciones, necesarias para adaptarse a las condiciones particulares 

de los paises en que el sistema era recibido. Las modificaciones experimentadas por el 

Common Lew en los diversos pe/ses de recepción son de impoltancia y naturaleze diversas 

y guardan proporción con el canlcter mlls o menos estrecho de las re/ac/ones que ha 

mantenido el pals de recepción con lnglate"ª· y con la mayor o menor diversidad de los 

factores geogntficos, con la ln"uencla eventual de una civilización autóctona o con cualquier 

otro elemento diferenciador. 

Los primeros establecimientos ing/eses en e/territorio de lo que hoy son 

los Estados Unidos de América datan del s/glo XVI//: los Ingleses crean colonias 

Independientes en ViTrJinia (1607), Maryfand (1632), Plymouth (1620), Massachusetts (1630); 

/a colonia Nueva Yorl<, fundada por los holandeses, se convielte en inglesa en 1644; la colonia 

da Pen•llvanla, sueca en su origen, se hace Inglesa en 1681. De este modo nos enconlrllmos 

con trece colonias en 1972. 

El Common Law de Inglaterra se aplicó al principio; lo• súbditos Ingleses 

Jo Uevan consigo cuando se establecen en esos territorios, pero solo fue aplicable en la 

medida en que sus normas se adaptan a tas condiciones de vida existentes en dichas 

colonias. 
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Con el tiempo esta· limllación adquirió mayor imporlancia en virlud de 

que el Common Law inglés se adaptó muy poco a /as condiciones de vida de /os colonos, su 

p,.ctica requerl• de especia/islas que no exist/an en /as colonias, /as nonnas sustantivas del 

Common Law fueron elaboradas en e/ seno de una sociedad feudal, completamente distinta 

de la de los establecimientos americanos, además de que los problemas surgidos en /as 

colonl1s no encontraron soluciones en e/ Common Law inglés. 

La Independencia Americana, proclamada en 1766 y consagrada 

defin#ivamente en 1783, crea condiciones completamente nuevas para tu ex colonias 

inglesas, en donde se Impon/a y generalizaba /a idea de un Derecho americano autónomo. 

Los Estados Unidos tenninarían por 1/ine1rse en e/ sistema del Common 

Llw, con /a única excepción del territorio de Nueva Orleans, convertido en 1812 en Est1do 

de Louisíana. 

Por su estructura, e/ Derecho de /os Estados Unidos, pertenece a /a 

familia ·del Common Law. Tanto en Inglaterra como en /os Estados Unidos, ha"amos una 

misma concepción del Derecho y su misión; en tfJrmlnos genere/es, en ambos paises ae 

conocen /as mismas grandes divisiones del Derecho, se uti/ilan /os mismos conceptos, hay 

Idéntica concepción de la norma Jurldica conservando /os conceptos, los razonamientos y la 

teorla de /es fuentes del De19cho ing/fJs; en Inglaterra no existe /a distinción ent1" De19cho 

Federal y De19cho de los Estados. "' 

"El Derecho vigente en los Estados Unidos está dominado por una Idea 

R•n• 01vld, op, cit., Pligin1 317. 



fundamenta/: la de que cada Estado conserva en materiajuridica, su autonomla. Cada Estado 

posee, por si solo, todo e/ poder Legislativo, el Judicial e incluso e/ Ejecutivo; el Congreso 

Federal no puede legislar, el Pfflsidente actuar y los Tribunales resolver, más que •que/las 

materias en las cuales la Constitución les confíeffl competencia. 

En Inglaterra se desconoce la noción Federal. Los Estados Unidos son, 

por el contrario, un Estado Federal en el que se plante• inevitablemente, desde el principio, 

un prob/ema fundamental: el de fas atribuciones respectivas de las autoridades Federales y 

de los Eatados."' 

C. EL SISTEMA ROMANO GERMANICO EN ME:XICO 

El renacimiento de los estudioa de Defflcho Romano ha significado 

sobffl toda la ffJstauración en Europa del sentimiento del Defflcho, de au dignidad, de su 

Importancia para garantizar el orden y permitir el progreso social. Este sentimiento no se dá 

espon,.neamente, y, de hecho, se habla perdido en Europa con la decadencia del Imperio 

Romano; se confiaba mucho más en la conciliación, en e/ arbitraje, en /a solución pee/tic• 

/Ognld• mediante el compromiso o en /a equidad que en e/ Defflcho. El renacimiento de los 

estudios de Derecho Romano supone, el renacimiento de /1 Idea de Derecho, al menos de 

I• del principio de la legalidad que ve en e/ Derecho la base lne1<cusab/e del orden ctvll, 

Implica además, que su tenn/nolog/a, sus conceptos, sus categorlas serán /a tenninolog/a, las 

categorl•s y los conceptos de la ciencia cultivada por los romanistas. 

El Derecho de lo1 Eltldos Unidos de Am•rtc•, lnstituck>ne1 Judlclllea, Fuentes y Tfcntcaa. Andrd Tune y 
SuHnne Tune. ln1tlluto de Derecho Compen1do. Unlvc,.ld•d Naclon•I Autónoma de Mddco. lmprentll 
Unlve,.ltartl. Mérlc:o. 1957. PllgNs. 12 y 13. 



"El renacimiento de los estudios de Derecho Romano constituye el 

hecho decisivo que señala el nacimiento de la famlliajurldica Romano-germ•nica. Los paises 

que se Integran en esta familia son aquellos cuyosjuriatas y profesionales se han formado en 

/as universidades, se apropian de aus concep/os jurldicos y forjan sus mlflodos de en•llsis y 

de razonamiento en /a escuela de los romanistas. 

A esta familia pertenecen los paises en los que /a ciencia jurldlca se ha 

construido sobre /a base del Derecho Romano. En dichos paises las norm .. jurldlcas se 

conciben como normas de conducta vinculadas estrechamente a preocupaciones de justicia 

y de moral. La ciencia jurldica llene como tarea fundamental /• determ/nac/6n de cudlos son 

eses normas; concentrad• en esa labor, /a doctrina se Interesa poco por la admlnlslrac/6n y 

la aplicación del De19cho, aspectos que se abandonan a /ti jurisprudencia, la admlnlatracldn 

y los p,.cticos del Derecho. El derecho es elaborado especialmente con e/ fin de ordenar /as 

relaciones entre los ciudadanos; las restantes ramas del Derecho se han elabol9do 

posteriormente y con menos rigor, siempre a partir de los principios del "Derecho Civil", que 

continúa siendo por excelencia el centro de la ciencia juridica. 

La familia del Derecho Romeno.germ•nico tuvo su cuna en Europa y 

fue constituy6ndose gracias al esfuerzo de sus Universidades, las cuales elaboraron y 

desarrollaron, e partir del siglo XII, sobre la base de compilaciones jusllnlanas, una ciencia 

jurldlca común adaptada. a las necesidades del mundo modemo. 

Hoy en die se considera generalmente en los paises de Ja famlll• 

Romano.germ•nice, como México, que I• mejor forma de haUar las soluciones justas que 

Impone el Derecho, consiste en que /os juristas operen a partir de las disposiciones legales. 
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Es/a tendencia alcanzó su máximo desarrollo en e/ siglo XIX, cuando casi la totalidad de los 

Estados miembros de la familia Romano-germlnica, promulgaron sus códigos y se dieron sus 

constituciones •aclil .. ; de esta forma en la actualidad es de suma importancia el papel del 

legislador. Tal punto d• vista s• adapta al principio democrllico y se justifica ademls, por e/ 

hecho de que los organismos es/atales y administrativos •s"n mejor situados que cualquier 

otro P4"' coordinar los diversos sectoms de la vida social y apreciar cual es e/ in/ems común. 

Las disposiciones amanadas del poder/ag/s/alivo o de /a adminiat,.cl6n, 

M presenta en es/a familia en un orden jarln¡uico: 

En la cúspide de esta plrlmide se encuenl"' la Constitución o Leyes 

constitucionales. Los paises pertenecientes a esta familia mconocen a /a Conslitucl6n un. 

pt9sl/g/o especia/. A la Constitución /a siguen las Leyes Federa/as, /as OrrJinari ... 

Reg/1mentos, etc. Este sistema se ve enriquecido 1demls, por /a Jurisprudencia y la 

Doctrina."' 

Ren• D1vid, ap, cit., Piig1. 14, 15 y 37. 
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"CUADRO COMPARATIVO DE LOS SISTEMAS JUR/DICOS ANALIZADOS' 

LOS SISTEMAS JURID/COS 
ROMANO GERMANICOS · 

Los ordenamientos jurldicos, inspirados en el 
Derecho Romano, son predominantemente 
/egislalivos y codificados aunque no excluyen el 
derecho consuetudinario, ni la facuhad creadora 
de la jurisprudencia de los Tribunales. 

El orden nonnativo adopta los conceptos de la 
ciencia romB11a, las c/astr1CSCiones y nociones 
jurldícas del Derecho Romano, fundado en la 
dencla des81TOllada por los jurisconsultos 
tomanos y por sus herederos medievales para 
cristalizar en la cocfficltclón napo/ednlca. 

Sistemas jurldicos que tienen como fuente 
histórica al Derecho Romano. La ciencia jurldica 
se ha construido sobre la base del Derecho 
Romano. 

Los principios del "Deracho CMr son el centro 
por excelencia de la ciencia jurfdica. Por esta 
IJIZ6n se te denomina tambhln: "Sistema del 
Derecho CMr 

La ley escrita es la fuente prlncfpal de las normas 
y los textos legales se contienen en la teglslocf6n 
codflcada. 

El sistema de Derecho Romano Gennánlco se 
extendió en toda Europa Continental, stendo el 
centro principal de lmldacl6n por dos vlas: la 
expansión y la recepción. 

Floree/miento del derecho Romano en los siglos 
XII y XIII. El Derecho Romano se afinna con los 
nuews rocas de cultura: Las Universidades. La 
primera de ellas y la mlls Ilustre es la de Bolonla. 
Las Universidades van a elaborar un Derecho 
erudito común a toda Europa. 

Predomfnanca del Derecho Escrito. 

LOS SISTEMAS JURID/COS 
DEL COMMON LAW · 

los ordenamienlosjurfdicos tienen su base en la 
costumble y en los precedentesjur/sprudenclates 
con máxima ¡xeemlnencla en las decisiones de 
los tribunales. El Derecho está constituido por un 
cuerpo de reglas tradcionales establecidas por la 
costumbre y formuladas en las sentencias de los 
tribunales, salvo aquenos casos en que exista 
una nonna leglslativa. 

La aplicación de fas leyes se encuentra 
subotrinada a fo que tos tribunales entienden 
como precedente. O/lgacl6n de respetar los 
precedentes judiciales. 

El Derecho es elaborado por los tribunales de 
justicia. Las sentencias de tos tribunales 
desempellan una/abor¡Jf88mlnente. El Common 
Law ha sido elaborado por los Jueces en el curso 
de clrlmlr los litigios entra patf/culares. Es un 
Derecho Jurisprudencia/. 

La norma jurfdica proporciona solucfdn a un 
proceso no una norma de conducta general para 
el fUtlllD. 

Las clvlslones del Common Law, los conceptos 
que emplea y el vocabulario de sus juristas 
dfieren tolahnente de /as cfvfslones, concep(os y 
vocabulario de la famlna Romano-gennlnlca. 

El common Law, por lo general, desecha las 
construcciones te6rtco-dogmlllicas y destaca la 
labor de los jueces y sus sistemas de e/sboraclon 
del Derecho en tomo al caso concreto. El 
Derecho se concibe contempllndolo en las 
especies concretas y en las decisiones ju<lclsles 
que estas provocan. 

La norma Jurldlca proporciona solucldn a un 
pueblo, no normas de conducta general para el 
futuro.• 

Dr. Antonio Hultrdn Hultrón. Evolucldn de los Slatomu Jurldlcos Contemporanooa (Apuntos). Facultad de 
Oerocho, División Estudio• do Posgrado, Universidad Nacional Autónoma de Móldco. 
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1.2 CAUSAS QUE DETERMINARON LA /NSTAURAC/ON DE ESTOS 

SISTEMAS JUR/DICOS. 

"En el año de 1821, el pueblo mexicano, después de diez años de lucha, 

ve finalmente colmados sus anhelos de libertad. Una vez independiente de Espalfa, enfrenta 

un doble reto: realizar la tarea utgente de consolidarse internamente como nación y cumplir 

con el imperativo de redefinir su posición en e/ mundo. 

En el antiguo estatus de colonia queda relegado por la autonomía rec/ln 

ganada, a partir de entonces, tiene la oportunidad de manifestarse en un plano de igualdad, 

junio con el resto de tos paises de la comunidad internacional. 

Desde et primer momento de las releciones que México guarda con e/ 

exterior. destaca en importancia, la que el pa/s tiene con los Estados Unidos. 

Lejos de lo qua pudiera esperarse, la relación de México con los 

Estados Unidos no ha sido fácil. Ligados por la geografla y separados por la h/stória, se trata 

de dos paises con muchos Intereses en común pero tambh§n con grandes diferencias, que en 

última Instancia determinan et curso de la relación. 

El acento en et conflicto to avivan tres factores: en primer lugar. las 

discrepancias Ideológicas que permean y definen la re/ación en su conjunto. Herederos de 

legados culturales y experiencias históricas diversas, Máxico y Estados Unidos se conforman 

con sendas visiones del mundo y d& la vida no sólo diferentes, sino también, en muchos de 

los casos, entagónicos; en segundo lugar, la creciente asimetrfa de poder que se dá entre dos 
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naciones vecinas, con desigual grado de desaffO//o económico y por último, la situación de 

dependencia que guarda nuestro pals respecto de los Estados Unidos, que conlleva 

necesariamente un alto grado de vulnerabilidad para el socio mlls débil de la relación. 

Si bien México y los Estados Unidos son producto de fa expansión de 

fa cultura occidental, aquel lo es del siglo XV-XVI europeo y estos del XVII-XVIII, México, en 

consecuencia heredó /as formas predominantes de aquella época de carácter se/lorial, y los 

Estados Unidos, la de un naciente capitalismo. 

Históricamente México es una colonia de explotación, Esledos Unidos 

es de población; mientras los espa!Joles asimilan a los nativos, tos Ingleses los repelen; si en 

e/ sur. el absolutismo priva en lo polltico, en el norte el auloQObfemo; e/ /etifundio de un lado 

se distingue, el de /a peque/la propiedad en el otro; la rigidez de la sociedad novohlspana 

contrasta con el dinamismo de los pioneros norteamericanos; el catolicismo de un lado lleva 

consiQo el oscurantismo, e/ protestantismo la luz; el Idealismo se opone a /o prflctlco y 

finalmente una sociedad que se expande a pasos agigantados chocará con otra que simple 

y llanamente trata de conservar lo que tiene. 

Así, a /a vez que Estados Unidos se incorpora al proceso clv//lzatorio 

de una manera autónoma y plena, como sociedad estructurada para si, duella de su propio 

destino y capaz de desarrollarse intensamente por el dominio de una nueva tecno/ogla y por 

/a apropiación del trabajo de otros pueblos a los que subyuga o domina económicamente; 

México lo hace de una manera subordinada, no estructurada ni socfal ni económicamente para 

él, sino para servir a los intereses y designios ajenos. El resultado es, por un lado, una nación 
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M~xico estuvo blljo el yugo colonia/ espallol durante tnts siglos, en /os 

que no sólo hetedó aspectos culturales y sociales, sino que ademls /e fu~ transmitido el 

bagaje jurfdieo eu10peo. 

R•lldonea lntenuiclon.11148, M6.rlcoen 11 Glob1!1r.cl6n debla Relmckmea lntem1clon1le1. Revltl• del Centro 
de Rellclonea lntam1clon1)o1. F1cullld de CM!nclu PallUc•• y Soclllea. Untveraktad N1clon11 AuCdnom1 de 
Mfxlco, P6111. 18 V 19, 
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CAPITULO 11 

11. EL SINDICALISMO. 

11.1 ORIGENES DEL SINDICALISMO. 

La s#uación del movimiento sindical, especialmente el obrero, se debe 

a una serie de f•ctores que le son caracterlslicos, ya sea internos o externos y actuando de 

acuerdo al grado de evolución del régimen económico, social y polltico en que actúan. 

"El hombre es un animal social que no puede vivir sino en comunidad; 

la asociación es, por tanto, un fenómeno constante que deriva yes expresión de su necesidad 

de ester scompellado. El sindicalismo es una de tas manifestaciones de ese esp/ritu 

asociativo del hombre. 

La organización sindical aparece propiamente a finales del siglo XVIII, 

como consecuencia del industrialismo y de/ acentuado contraste de clases; si bien, como 

fenómeno soc/af tiene antecedentes muy remotos en las organizaciones profesionales de las 

cMlizeciones má.s antiguas. 

La influencia de la industrialización en la vida económica de los paises 

da lugar, en la evolucl6n social de los mismos, un fenómeno demogmfico nuevo: el 

surgimiento del proletariado. A partir de fa indus/ria/ización, se acentúa más fa diferencia de 
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clases, siendo causa inmediata de las asociaciones sindica/es, ta miseria de los trabajadores. 

El sindicalismo fue la consecuencia natural de la formación de la 

comunidad obrera, nuevo ente social que proclamarla el nacimiento de un interés general, al 

que en aquellos tiempos se nombro el intetés profesional, que no era fa simple suma de los 

intereses de los trabajadores presentes, sino el del trabejo de hoy y de manana, por fo tanto 

un intetés que contemplaba también a los hombres que vendrlan en el futuro. Para la 

consumación de esa nueva perspectiva, tas comunidades obreras reclamaron la supresión de 

los delitos de coalición, asociación y huelga, y el reconocimiento de su derecho a sindicarse 

y exigir fa negociación y contratación colectivas, mediante, en última instancia, por el 

procedimiento de huelga."" 

En el mundo antiguo clásico, el trabajo orpanizado era 

fundamentalmente servil; sin embargo, también era frecuente el desempeno de fa Industria 

familiar y la agrupación de los artesanos en colegios. Fué común en esta época, la convicción 

de que el trabajo materia/ denigra, resullando en consecuencia, una labor reservada para los 

hombres sin libertad. 

La organización industrial en Grecia revestla dos modalidades 

principales: el trabajo servff y la coalición de artesanos libres; se toleraron dos tipos de 

coalición artesanal: /as estalr/as, de carácter pofft/co, y las eranfas, de naturaleza asistencia/ 

y mutua/Isla. 

"En Roma se desarrolló una vasta organización profesional, a través de 

Ce 11 Cueva Mirlo. El Nuovo Derecho Mexicano del Trabajo, Tomo 11. Editorial Poniia, S. A. Cuarta Edición 
Actualizada. México. 1986. Péglna 251. 
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los co/legia oplficum, congregaciones de artesanos, con carácter religioso y mutual, que 

constftuyeron la figura prototipo del asociacionismo en la antiguedad. 

Con el desmembramiento de la unidad política y territorial del imperio 

Romano, las agrupaciones corporativas se forman en tomo a las ciudades, y su desarrollo se 

vincula firmemente a la historia de las villas y aldeas medievales. El taller medieval fue la 

unidad primaria del régimen corporativo y se caracten'zó por sus modestas dimensiones y su 

esplritu casi familiar, el trabajo en los talleres era principalmente artesanal. La corporación 

era la asociación de los diferentes tal/eres dedicados a una misma profesión. Con su rigidéz 

legal y su hermetismo, las corporaciones limitaron la libre iniciativa, creando discriminaciones 

entre sus integrantes y los operarios no afiliados. Tras una larga vigencia de cerca de cinco 

siglos, varias razones inciden para iniciar el declive de las corporaciones: la formación de una 

cerrada aristocracia de maestros; la exageración de su carácter monopolista; la dificultad en 

los ascensos, y el extremo de convertirlos en hereditarios. 

La revolución industrial detenninó una rápida expansión en el proceso 

productivo y operó una reestructura en las relaciones laborales, que repercutió notablemente 

en Inglaterra, Francia, diversos estados alemanes, Bélgica, Holanda y en algunos estados 

italianos. 

La aparición de diversos factores precipitaron la disoluc/ón de la 

organización gremial: los grandes descubrimientos geográficos y la apertura de nuevos 

mercados; la Insuficiencia de la capacidad productiva de aquella, para el comercio toca/ y 

exterior; el desplazamiento de métodos anacrónicos por la moderna producción Industria/; el 

maquinismo; ta facilidad para sustituir la mano de obra y ta crisis del virtuosismo artesanal; 
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Ja exigencia de enonnes capitales para la instalación y funcionamiento del nuevo sistema 

(obs"cufo Insalvable para la corpor8ción), as/ como la critica acerva de filósofos y 

economistas (Co/bert y Turgot, entre otros) y al monopoHo profesional ... 

"Turgot, como ministro de Luis XVI, expide, en febrero de 1776, el 

famoso edicto que lleva su nombre, que declara "abolidas en et reino, fas corporaciones y 

prohibe cualquier asociación de maestros o de oficiales·.'º 

El 28 de agosto de 1776 el edicto es revocado y las corporaciones son 

1&stablecldas nuevamente, algunos oficios se fusionan, los reglamentos se vuelven a fundar 

y su aplicación es de nuevo facullativa. 

El 14 de junio de 1791 se expidió le Ley Chapellier. sobre asociaciones 

de trabajadores. Esta ley prohibió et restablecimiento de las corporaciones; indicaba que tos 

ciudadanos que pertenecieran a un mismo estado y profesión, los contratistas, fas obreros y 

dem•s. de un arte u oficio, no podr/an, cuando se reunieran, nombrar presidente, ni secretario, 

ni sindico, ni tener registro, ni tomar acuerdos o de/1berac/ones, ni fonnar reglamentos sobre 

sus pre1endidos Intereses comunes; todas /as asociaciones que atenten contre el libre ejen:lclo 

de la industria del trabajo, serán castigados con todo el rigor de las leyes. Posterionnente se 

decretó fa libertad de profesión, arte u oficio y con ello murieron las corporeciones. 

El periodo de ilegalidad de fas asociaciones sindicales queda 

comprendido propiamente, de Is Revolución Frencesa si ano 1824, en que el Parlamento de 

Santo• Azue18 H6ctor. Estudio• de Derecho Slndlc•I y del Tr11b•Jo. Universidad N•clon•l Autónoma de M6alco. 
Pñmel'ill Edición. M611.lco. 1987. P•glnH 24y 25. 

ro LHlnl LHtra José Manuel. Corecho Sindica!. Edttolilll Pomla, S. A. Primera Edición. México. 1991. Ptglna 30. 
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Inglaterra reconoce el derecho de organización profesional de los trabajadores. Ciertamente, 

el proceso no es uniforme en todos los pafses, y en Francia, por ejemplo, hubo que esperar 

hasta 1864 para que se reconociera el derecho a coligarse, y hasta 1884 para que se 

legalizara la existencia de los sindicatos. 

A. CANADA. 

•E/ Canadá tiene un sistema de gobierno Parlamentario, cuyo origen se 

encuentra en el Es/atufo de la América Británica del norte de 1867, que establece: "hebrá un 

Parlamento en el Canada, compuesto por la Reyna, la Cámara Alta o Senado y la Cámara 

de Jos Comunes". La reyna de Inglaterra es también reyna del Canadá y, también como la/, 

Jefe de Estado que reyna pero no gobierna. El representan/e de la reyna en Canadá es el 

Gobernador General, nombrado generalmente por cinco a/los, a instancia y recomendación 

del Primer Ministro. 

El poder legislativo del Canadá reside en la cámam de Jos Comunes y 

en et Senado. El poder judicial es independiente y se ejerce a través de Je Corte Suprema 

de Justicia, el Tribunal de Cuentas y Jos Tribuna/es de Justicia, cuyos magistmdos son 

nombmdos por el Gobernador General, independiente de ambas cámams. El senado se 

compone de 102 senadores, nombmdos por el Gobernador Geneml a recomendación, 

tambi~n. del Primer Ministro. La función del Senado es examinar y aprobar o rechazar toda 

Ja legislación que pasa Ja Cámam de los Comunes. La Cámara de Jos Comunes se compone 

de 264 Diputados, incluyendo a los Ministros y al Primer Ministro. 
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La constitución canadiense, que establece el gobierno y las 

de/imitaciones de la actividad federal y provinciales no está reflejada en un documento escrito. 

Más bien es una combinación de Estatutos -como el de la América Británica del Norte de 

1867, leyes y decretos- y, más significativo aún, de /as prácticas y costumbres parlamentarias 

inglesas, sobre las que se ha modelado el sistema parlamentanO del Canadá."" 

El Derecho que rige las relaciones entre patrón y el obrero se denomina 

Law of Master and Servant (Derecho del amo y criado), término que quizás no sea el indicado 

para aplicarse a /as relaciones que deben existir entre el comerciante o del industrial y los que 

trabajan en su empresa, y se supone que le ayudan a cimentar su prosperidad. 

En la mayor parte de los casos, el empleo de una persona no se rige 

por un documento escrito. Sin embargo, implica forzosamente una concurrencia de 

voluntades o un contrato. Si el empleo se estipula por un periodo fijo que no exceda de un 

afio, no es necesario, desde el punto de vista jurfdico, que conste por escrito. 

"Las buenas relaciones entre patronos y obreros son esenciales para 

el bienestar de la sociedad y cuando fa"an, la culpa es de ambas partes, puesto que son 

malos patronos y malos obreros. Los malos empresarios fueron los responsables del 

movimiento sindicalista, sin embargo. se ha progresado mucho desde que un sindicato se 

consideraba en Derecho, como una asociación ilegal. Actualmente, el obrero que no se 

Inscribe en un sindicato que agrupe los de su oficio o especialidad contribuye a debilitar un 

sistema que ha demostrado ser de un valor incalculable ya que la labor /levada a cebo por los 

sindicatos en los últimos cincuenta alfes para mejorar las condiciones laborales, es 

M•rtln Luis Guzm•n Ferrer. EIC1nad4, Polftica y Economra. Fondo de Cultura Ec:ondmlca. Primera Edición, México. 
1973. PitglnH 20 y 21. 



21 

inapreciable. "12 

Canadá cuenta con una gran estructura jurfdica en materia de 

condiciones generales de trabajo y sobre todo de indemnizaciones, en donde el Estado asume 

la responsabilidad de indemnizar Jos accidentes de trabajo, pasando tal obligación a formar 

parle del sistema de Seguros Socia/es de todo el pals. 

B. ESTADOS UNIDOS. 

"A principios del siglo XIX, Estados Unidos era un pa/s 

preponderantemente agrlcola, ya desde su declaración de independencia (1776), habla 

empezado a desarrollar una importante actividad manufacturera para satisfacer las mds 

urgentes necesidades de su creciente desarrollo demográfico. Por eso, si bien hasta 1827 

no pueden encontrarse verdaderos ejemplos de trade unionismo, las organizaciones de 

zapateros de filadelfia (1792-1794) y Ja de los tipógrafos en Nueva York (1794) pueden 

considerarse fenómenos presindica/es. 

En esta etapa inicial del obrerismo, las únicas sociedades obreras que 

podlan subsistir eran mutualidades de socorros mutuos y, sin e/fas, como en otros paises, se 

refigió al principio la actividad obrera profesional en forzada clandestinidad. 

En 1863, encontramos en Louville, la lntemaliona/ Assambly of Norlh 

America, el primer intento en América de fundación de una unión de trabajadores, por encima 

12 
Rubln•toln Ron•ld. lrlclaclón •I Derecho Inglés. Bosch, ca .. Editorial, sin número de edición. Barcelon•, Eapafta. 
1956. Piglna 48. 
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de los limites nacionales, aunque careció de éxito. También es significativa la fundación, en 

1866, de la Nalional labour Union, que incluyó en su programa el/ogro de la jornada de ocho 

horas Inspirada. y apoyada en la tear/a de Ira Steward, según la cual, el aumento de horas 

libres de los trabajadores provocará un mayor consumo y, con ello, un aumento de la 

producción y del empleo. En 1882, se suscitó el movimiento contra la mano de obra de raza 

amarilla, que da lugar a la prohibición por diez aflos de entrada de nuevos trabajadores da 

esta raza. En este periodo apareció una asociación denominada Los Caballeros del Trabajo, 

éste era mds bien una sociedad secreta, que procuraba organizar a los trabajadores no 

calificados; al principio sus progresos fueron lentos, pero en 1886, llega a un punto culminante 

agrupando más de 700 mil obreros. Esta orden, como es lógico, encuentra oposición en los 

grupos patrona/es, pero apoyada por fa jerarqula eclesiástica del Cardenal Gibbons, que ya 

simpatizaba con este movimiento y que influye para que las potestades eclesiásticas de Roma 

no accedan a la petición de los que pretendlan su condena. 

Sin embargo, la histon·a del sindicalismo norteamericano .sobre la cual 

tanto se ha escrito y publicado en los últimos tiempos- sólo tiene relevancia a partir de la 

fundación de sus grandes federaciones: la American Federation of Lsbourcreada en 1886 por 

Samue/ Gompers, que la presidió hasta el ano de 1924, y el Congress of Industrial 

Or¡¡anization. 

En este mismo ano, se aprueba la ley del 26 de julio que reconoce el 

derecho de existencia legal a las sociedades obreras que tengan entre sus fines et 

mejoramiento de vida de los trabajadores, horarios y salarios, entre otras condiciones de 

trabajo. El periodo de los anos noventa se caracterizan por un desarrollo inusitado del trade 

unionismo y de la Federación Americana de Trabajo y por la resistencia de su /ider principal 
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Samue/ Gompers. El 2 de julio de 1890, se publica /a Ley Sherman Antitrust, que aunque 

dirigida a fenómenos económicos de tipo comercia/ e industrial, es invocada, en algunos 

casos, por /a Jurisprudencia para combatir el asociacionismo obrero y, en especial, el derecho 

de huelga. Hacia 1910, se consolida el progreso de la industrialización norteamericana. En 

el aspecto sindical, se señala en estos años una tendencia marcada a la concentración de los 

frentes patronal y obrero, que llega -en 1913- a la cifra de dos millones de afiliados. La 

promulgación de la C/yton Act, del 15 de octubre de 1914, termina con las posibilidades de 

declarar ilegales a tas asociaciones obreras. Firmado el Tratado de Paz de Versal/es, que 

pone fin a Ja primera guerra europea de 1914-1918 y se crea la Organización lntemacional 

del Trabajo (OIT), el sindicalismo estadounidense recibió un impulso extraordinario, 

proporcional al desarrollo económico y al creciente prestigio del pals en ta vida intemacional. 

Fu/J importante la presencia de Gampers en la fundación de la OIT, pues logró que en el 

Tratado de Paz de Versal/es, se incluyera la fracción XIII, que preve/a su establecimiento. 

Aunque Gompers continuó resistiéndose a la po/itízación de los sindicatos, tanto en el ámbito 

nacional como lntemacional. 

En junio de 1947, el Congreso de los Estados Unidos vota ta ley Taff 

Hart/ey, a través de la cual se configura la responsabilidad civil y penal de /os sindicatos y se 

refuerza la posición patronal prohibiendo la C/ose Schop, prohibiéndose las huelgas de 

slmpatla, la retención por parte del patrono de Ja cuota sindica/, salvo permiso por escrito del 

interesado, y finalmente, se prohibe, Ja huelga de empleados estala/es. 

Tanto la Federación Americana de Trabajo como el Congreso de 

Organizaciones Industriales se manifestaron desde el primer momento, opuestas a la 

aplicación de esta ley. por tal motivo, el presidente Truman, en su mensaje al Congreso, del 
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5 de enero de 1949, aludió al restablecimiento sin paliativos de la ley Wagner; sin embargo, 

la modificación de la ley Tafl-Hartley no pudo realizarse parlamentariamente, por la coalición 

de los republicanos y tos demócratas del sur. 

El hecho más imporlante de la vida sindical estadounidense es, sin 

embargo, "la unión de las dos asociaciones sindicales obreras en diciembre de 1955 [. .. }la 

Amen·can Federation of Labour y los Congress of Industrial Organiza/ion en una sota 

organización. "13 

La fusión de estas dos grandes centrales obreras trajo como 

consecuencfa una cifra récord en aquél entonces, de quince millones de trabajadores 

miembros, ejerciendo gran influencia en la vida po/ltica, económica y social de Estados 

Unidos. Para ello, es el más impresionante movimiento asociativo, en /a historia del hombre. 

C. MEXICO 

"El movimiento obrero en México, como en otras partes, est' 

condicionado a una serie de factores económicos, sociales, pol/ticos y jurldicos. Por elfo y 

dado et telraso industn·a1 de nuestro país, la transición del movimiento obrero si sindicalismo 

fu6 tardla. la existencia de grandes fábricas o reglones fabriles donde se concentra la 

actividad económica es la base de un proceso natural de agrupación de los trabajadores, fa 

concentración de la industria y fa especialización de fas funciones en la división del trabajo son 

13 LHltl LHll'll Jo•ó M•nuel, op, cit. pfglna 192. 
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/as bases económicas de la organización sindical obrera. "14 

"La industrialización en México se produce con mayor auge durante la 

etapa Porfirista (1876-1911). Esta etapa trajo como consecuencia la creación de empresas 

manufactureras en nuestro pafs en el ramo de tos hilados y tejidos, ferrovian·as, mineras, en/re 

otras; aunado a ello el nacimiento del proletariado industrial, que en su mayor/a trabajaba para 

fas haciendas porfirianas: el fenómeno asociativo surge concomitantemente con el desarrollo 

industrial y Mtlx/co no fue la excepción. 

La manifestación gregaria de tos trabajadores aflora en función 

mutualista, creando en nuestro pals el 5 de junio de 1853, la sociedad particular de socorros 

mutuos; el 16 de septiembre de 1872, se fundó la primera asociación de tipo profesional, 

circulo de obreros que tenla por objeto vigilar los intereses de trabajo y luchar por la minarla 

de las clases obreras que llegó a contar con ocho mil trabajadores, artesanos y obreros de 

hilados y tejidos. 

A partir del a/lo de 1870 comienza a surgir fo que ha sido considerada 

como la primera Central Nacional de Trabajadores: El Gran Cfrcufo de Obreros de México, 

organismo que tuvo gran auge entre la clase proletaria durante la década de los setenta. Los 

/fderes Carmen Huerta y Francisco P. de Gonzáles realizaron un breve resumen de la manera 

en que fue fundado el Gran Circulo: Exist/an en la capital varias sociedades de trabajadores 

en las cuales animaban no sólo la idea del bienestar de sus miembros y su mejora, sino el 

bienestar y la mejora de toda la clase trabajadora; al efecto, en /a medida de fas fuerzas de 

cada cual, se trabajaba con tal fin, pero aquellos esfuerzos aislados se esterilizaban; a 

14 lbldem, P•gln• 205. 
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juntarlos, a darles un núcleo, a organizarlos, tendió el Gran Circulo de Obreros .... "15 

El 5 de mano de 1876, se fundó la Confederación de Trabajadores de 

Jos Estados Unidos Mexicanos, que consiguió el fortalecimiento del principio de unión de los 

trabajadores; en 1890 se fusionan múltiples organizaciones de esa época como ferrocarrileros, 

mecánicos entre otros. En Cananea se fundó Ja Unión Liberal Humanidad y en Orizaba, 

Veracruz, el Gran Circulo de Obreros Libres, ambos organismos fueron protagonistas de las 

huelgas de Rio Blanco y Cananea en 1911, y en 1912, se estableció la Casa del Obrero 

Mundial. 

El movimiento obrero en México empezó a desarrollarse a partir de ta 

Constitución de 1917, bajo el amparo de la Garant/a Constitucional reglamentada por las 

Leyes de los Estados. Ya con la vla jurldica expedita, para organizarse o asociarse, se 

empiezan a dar los primeros pasos para /a formación del sindicalismo. En febrero de 1916, 

se llevó a cabo en Veracruz, un Congreso obrero convocado por la Federación de Sindicatos 

del Distrito Federal, en el que se acuerda formar un organismo sindical obrero llamado 

Confederación del Trabajo de la Región Mexicana; en su declaración de principios establece 

como objetivo principal de /os trabajadores, el de /a lucha de clases, y como finalidad suprema 

para el movimiento proletario ta socialización de los medios de producción. 

El 13 de octubre de 1917, se reunió en Tampico otro congreso obrero; 

en él se aprobaron resoluciones que asentaban el derecho de la libre asociación y 

recomendaban la organización sindicalista. Las organizaciones obreras de Tampico se 

congregan el 13 de diciembre de 1917 y acuerdan convocar a la realización de un congreso 

'
5 

Gutlérrez Vlllanuova Reynold. la Constitución da loa Slndlcatoa y su Per.onalldad Juridlca. Editorial Pomia, S. A. 
Prlmora Edición. M1h:lco. 1990. Página 25. 
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obrero para formar una organización nacional. Este congreso se reunió el primero de mayo 

de 1918, en la ciudad de Sa/lillo y ah/ se fundó la CROM o Confederación Regional Obrera 

Mexicana; en su declaración de principios eslableció el reconocimiento de la existencia de dos 

e/ases: explotados y explotadores, la clase explotada tiene derecho a establecer una lucha de 

clases, se exigió Ja reglamentación del articulo 123 Constitucional consiguiendo de esta 

manera la hegemonía en los años veinte, que se traduce en un control de las demandas de 

los trabajadores. Cabe destacar que en esta época la CROM (Marones) tiene nexos con la 

American Federation of Labour (Samuel Gompers) y uno de sus resultadas fue ta constitución 

de la Panamerican Federation of Labour en 1918. 

Pero el papel que desempeña Luis N. Morones en la CROM, no puede 

entenderse sin el apoyo del Estado, en el momento en que se enfrenta a la tarea de 

reconstruir el Estado nación resquebrajado por el decenio anterior, que explica el poderlo de 

la CROM y sus dirigentes, apoyados por Calles y Obregón. Los lideres actuaban 

mediatizando las demandas obreras y las decisiones eran tomadas en función de la afianza 

entre los dirigen/es sindica/es y los lideres po//ticos; por ejemplo, como fruto del apoyo 

otorgado a Obregón, el dirigente de la CROM, Celestino Gasea, es nombrado Gobernador del 

Distrito Federal y el dirigente de /a mismo Luis N. Morones, director de los establecimientos 

fabriles y militares; as/ los dirigentes cromistas empiezan a ocupar cargos polfticos en las 

Cámaras de Diputados y de Senadores e inclusive gobematuras en algunos Estados. La 

trayectoria del movimiento obrero organizado empezaba a tomar un perfil definido, que lo 

acercaba más a la concíliación con el Estado que a la confrontación. 

En 1928, es el fin de la CROM, pues durante este lapso se ensayarán 

modalidades de organización cuyos rasgos esencia/es marcar/an el desarrollo del sindicalismo 
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y es cuando se establecen los pn·meros eslabones de la cadena que acabó por atar 

definitivamente los sindicatos al Estado. La ruptura definitiva de la CRDM tuvo lugar con la 

salida del grupo Lombardista en 1932 y en este medio de circunstancias, la fundación del 

Partido Nacional Revolucionario (PNR), y la expedición de la Ley Federal en 1931, acabarían 

por transformar las relaciones obrero-patronales y tos vinculas entre fas organizaciones 

obreras y el Estado. 

La Confederación General de Trabajadores (CGT), es una expresión de 

la corriente anarcosindicalista en México, surge como respuesta del movimiento obrero en 

contra de la legitimación de fas organizaciones de trabajadores ante el Estado, hay que 

agregar que un grupo de militantes inconformes con la CROM, se unió a la CGT y fundó la 

Federación Sindical de Trabajadores del Distrito Federal, entre ellos estaba Femando Amilpa, 

Jesús Yun!n, Fidel Velázquez, Alfonso Sánchez Madariaga y Luis Quintero. 

Al estallar la revolución, existfa una unión católica obrera que agremiaba 

a 46 c/rculos obreros, con 12,300 socios activos en 1911, esta organización propuso la 

creación del Seguro Social del desempleo, accidentes, enfermedad y vejez, creación de las 

Juntas de Arbitraje, entre otras. 

La Confederación General de Obreros y Campesinos de México 

(CGOCM), es otro intento de unificación laboral, dirigida por Vicente Lombarr/o Toledano, la 

función histórica de esta organización, aunque breve en su existencia, marcó un momento 

definitivo en la unificación del proletariado mexicano, dando paso, pocos días después, a ta 

disolución de la misma y al nacimiento de una central única: La Confederación de 

Trabajadores de México (CTM) el dla 24 de febrero de 1936. 
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Como Secretario General de dicha Confederación fungió Vicente 

Lombardo Toledano, integrando la mesa directiva Juan Gutiérrez, Fidel Velázquez, Carlos 

Samanlego, Pedro A. Morales, Francisco Zamora y Miguel Angel Ve/azco. 

11.2 PROBLEMATICA ACTUAL DEL SINDICALISMO. 

Sin duda, uno de /os logros más importantes del movimiento obrero, ha 

sido el derecho a asociarse para la defensa común de sus intereses como trabajadores, de 

esta forma, el tiempo y la situación social favorecieron al desarrollo de los sindicatos en 

Europa, Estados Unidos y desde luego, en México. Su resuffado fue el aumento en el nivel 

de vida, en el sentido económico, de la clase obrera, y que tas condiciones de trabajo: 

jornada, salubn"dad, seguridad, descansos, vacaciones, entre otras, son mucho mejores que 

las que conocieron los iniciadores del movimiento. 

Sin embargo, las perspectivas de industrialización y crecimiento 

económico que se vive en la actualidad, estancaron ya el mejoramiento económico, social y 

cultural de los trabajadores; es decir, las Instituciones que en algún momento dejaron 

satisfechas sus necesidades laborales, hoy en d{a han quedado atrás y los sindicatos tienen 

que buscar soluciones acordes a la nueva problemática. 

Tres situaciones principalmente tiene que enfrentarse el sindicalismo: 

desempleo, bajas salarios y ta inteTVención del gobierno en la organización sindical. 
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"Para el año 2000 en los paises en desarrollo (sin contar China) se 

deberán crear 1,057 millones de nuevas fuentes de trabajo para garantizar un empleo a las 

nuevas generaciones que entren en Ja edad productiva. Además, en el momento hay entre 

200 y 300 millones de personas en el Tercer Mundo sin empleo o subemp/eadas. En total se 

requerirán dentro de una década cerca de 1,300 millones de nuevas fuentes de trabajo. Esto 

significa tres veces fas existentes en Europa y Estados Unidos. 

Para el afio 2000 se incrementará la población económicamente activa 

en el Tercer Mundo a 1,927 millones. (La población económicamente activa incluye población 

de adultos en edad productiva). De las mujeres se calculó sólo una parte de las que buscan 

empleo, según et pronóstico de la Organización Internacional del Trabajo. Este pronóstico es 

bastante seguro, puesto que las personas que buscarán adiciona/mente trabajo han nacido 

ya. 

La creación de fuentes de empleo será el problema económico más 

importante de fines de siglo. De ello dependen también otros fenómenos de subdesarrollo 

como el hambre, la desnutrición, la huida al campo, la destrucción del medio ambiente por 

pobreza, la violencia y la seguridad. 

E.n promedio, durante 1980 se distribuyó en tos paises en desarrollo el 

59% de las fuentes de trabajo en agricu"ura, el 20% en la industria y el 21% en el sector 

servicios. Sólo la mitad de los empleados tienen un trabajo pagado; la otra mitad vive de 

autoabasto, es sub o desempleada. Esta relación se cambiará a futuro levemente en 

dirección del trabajo asalariado. 
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La fuerza de trabajo que buscará adicionatnmente ocupación de 

asalariado en las ciudades para el año 2000 se estima en 470 millones de personas. 

En todos los paises en desarrollo las empresas filiales de 

transnaciona/es ofrecieron juntas en 1980 aproximadamente cuatro millones de fuentes de 

trabajo. Esto corresponde únicamente al O. 6% de todas tas fuentes de trabajo en el Tercer 

Mundo. Le importancia de este porcentaje es mínima. 

No es posible resolver el problema del desempleo a futuro con la 

industria moderna. Las transnacionates emplean en tos paises en desarrollo 

aproximadamente ta misma tecno/ogla que en los paises industrializados. En éstos ta mano 

de obra es relativamente cara y et capital relativamente barato; en aquéllos resulta al revés. 

Por ejemplo, en México la inversión en maquila generó en los últimos 

cuatro atJos 400,000 nuevos empleos mientras que anualmente salen al mercado de trabajo 

más de un millón de jóvenes en busca de trabajo. 

La industrialización requiere capital para inversión en dimensiones 

astronómicas. Debido a los medios financieros limitados, nunca será posible, con un proceso 

de industrialización, resolver a corto o mediano plazo el desempleo en los paises en 

desarrollo. 

En los países industrializados para cada nueva fuente de trabajo, se 

Invirtieron 377,000 dólares. Más aún en Japón: 535,000, y en Alemania con 481,000, que en 

los Estados Unidos: con 188,000 porcada una, en 1980. 
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En los paises en desarrollo existen muchos menos recursos para la 

inversión; 40,000 dólares para una nueve fuente de trabaja en Brasil (punta de fas paises en 

desarrolla); 29,000 dólares en Corea del Sur; 4.700 dólares en Kenia y 1,000 dólares en 

Bangladesh. 

Las empresas filiales de transnacionales invirtieron en los pafses en 

desarrollo, durante los años sesenta, en promedio, 77,000 dólares por cada lugar de trabajo. 

Si los paises en desarrollo quisieran resolver el problema del desempleo con una 

industn'alización del nivel tecnológico de las transnacionales, se requerirlan sumas de inversión 

astronómicas. 

Entre 1980-1990, 310 millones de personas en edad productiva piden 

una nueva fuente de trabajo en los paises en desarrollo. La cifra representa más fuentes de 

trabaja que las existen/es en toda Europa, donde el nivel industria/ exige 50, 000 dólares par 

310 millones = 15.5 billones de dólares; esta suma astronómica no es financiab/e: ni con 

ayuda para el desarrollo, ni con inversiones privadas, ni con ahorros internos. 

Sólo can un desarrolla rural integral (con agroindustrias) es pasible 

producir a corto plazo Jos alimentos requeridos en los paf ses en desarrollo, parar el flujo de 

emigración hacia las grandes urbes, generar empleos y mejorar sustancialmente fas 

condiciones de atraso y miseria en el medio rural. Obviamente, un tal proceder tiene que 

pn·orizar los procesos de acumulación y ahorro dentro del sector pn·mario e impedir que el 

campo se desangre en aras de la ciudad y una paqueña élite. 

Dos docenas de naciones en desarrollo sirven de traspatio a los paf ses 
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industrializados para la producción de bienes intensivos en mano de obra con bajos sueldos. 

Tales sueldos /lavan a una división internacional del tranajo: investigación, desarrollo y 

administración de empresas en el Norte; producción barata con sueldos bajos en el Sur. 

Entre Alemania Federal y México existe una diferencia de salarios de 

trece veces; entre Suiza y Chile de diecisiete veces y una hora de trabajo en Australia cuesta 

noventa veces lo de una en China. Las horas de un mecánico en la industria automotriz de 

los paises de América Latina son dieciseis veces más bajas en salario que en Suiza. 

Asl, las transnacionales transfieren procesos productivos intensivos en 

mano de obra hacia paises con bajos salarios, lo que propicia una nueva división internacional 

del trabajo. Ahí existe un buen "clima de inversiones·: sueldos bajos, sindicatos disciplinados 

o prohibidos, trabajadores sin prestaciones sociales, infraestructura barata y subsidiada e 

impuestos bajos. 

Los asalariados del tercer Mundo se convierten, sin quererlo, en una 

presión sobre los salarios de los trabajadores de los paises industrializados. 

En Alemania Federal los salarios representan el 81% de los costos 

finales; en México sólo un 18%. Debido a que los puestos directivos quedaron en manos de 

extranjeros, sus sueldos representan en México el 32% de los costos de producción; en 

Alemania sólo un 9%. 

Esta nueva división internacional del trabajo encuentra resistencia en 

los paises industria/izados. La educación estructura/ impuesta desde la industria auropea y 
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la presión sobre los salarios, debido a la recesión y la sustitución con mano de obra barata 

en los paises en desarrollo, es enérgicamente combatida por los sindica/os en los paises 

industrializados. 

En algunos de éstos Jos sindicatos exigen proteccionismo y restricciones 

a la importación. Denuncian que el mercado libre fue eliminado en Jos paises de bajos 

salarios por la represión y que los salarios se mantienen, por lo tanto, artificialmente bajos. 

En Suiza los sindicatos formaron, junto con /as organizaciones de 

asalariados y aquéllos para la ayuda al desarrollo, un fondo de financiamiento de huelgas y 

luchas obreras en el Tercer Mundo, especialmente /lavadas a cabo en transnacionates filiales 

(llamado solifons). 

En algunas industrias que cambiaron la fase tenninal hacia el Temer 

Mundo, hay una tendencia de regreso hacia los paises industria/izados, debido a que la 

tecno/ogla automatizada y robotizada ahorra aún más gastos en mano de obra. la industria 

automotriz amen'cana y la japonesa regresaron algunas fases finales de M6xico y Taiwán y 

crearon en el pals original robots de producción. "16 

los sindicatos no pueden apartarse totalmente de la vida poi/tics 

nacional, como tampoco le son ajenos los problemas económicos y sociales, puesto que se 

encuentran inmersos en ellos. El sindicato es el que da al obrero la oportunidad de reflexionar 

sobre su condición y las posibilidades de mejorarla. los trabajadores agropados toman 

conciencia de la problemática que viven y les afecta, que deben enfrentar unidos, deben 

Rudolf H. Slrahm y Urwula Oswald Sptlng. Por Eslo Somos Tan Pobres. Unlvcr.ldad Naclonal Autónoma do M6xlco. 
Primara Edición. Móxlco. 1990. P.igJnas 171 a 175 
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reflexionar y obrar. para que de una manera organizada, congruente y dentro de los cauces 

legales, emprendan la tarea de cambiar sus condiciones de vida, hasta donde el pafs y ta 

economla tengan posibilidades de contribuir en esas mejoras. 

•s;n embargo, los diferentes gobiernos han podido confiar en el 

movimiento obrero organizado. De hecho, el éxito logrado por el régimen tratándose del 

control de los obreros después de la Revolución, en muchos sentidos creó las bases de todo 

el sistema. Al pn·ncípio, los socialistas y Jos anarquistas lucharon por tener influencia, pero 

a fina/es de tos años treinta se formó la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM) y 

más adelante se la integró al partido oficial. Y cuando el Secretario General fundador de la 

C. T. M. Vicente Lombardo Toledano, resulló demasiado independiente, el régimen le depuso 

sin ninguna dificultad. A partir de entonces, las reglas han quedado bien claras: el gobierno 

sostiene a los Jfderes sindica/es a cambio de su leaftad polltica y dirige los aumentos salaria/es 

y otros beneficios a los trabajadores sindica/izados, que son una élite pn'vilegiada que sólo 

representa una tercera parte de los veinte millones que constituyen la fuerza de trabajo, a 

cambio de la tranquilidad en el sector obrero. Siendo la única organización de masas dentro 

del sistema, el movimiento obrero le permite también al gobierno contrapesar la presión 

procedente del sector privado as/ como mantener sus credenciales revolucionarias. Es más, 

a diferencia de los sectores de campesinos y burócratas del PRI, cuyos lideres son cambiados 

a voluntad del Presidente, el movimiento obrero ha sido controlado por el mismo grupo 

durante más de cuatro décadas y ocho gobiernos. Esta continuidad ha producido estabilidad. 

Pero la fuerza de este marco fué también su punto vulnerable, ya que descansaba 

fuertemente en un hombre; Fidel Velázquez Sánchez, quien estableció nexos estrechos con 

la American Federation of Labour y trabajó con Meany para combatir tas actividades sindicales 

de los comunistas en o/ras partes de América Latina. Pero su papel principal era dentro del 
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pa/s, respaldando a todos los presidentes y candidatos del PRI, quienes a su vez 

recompensaban su leaffad. 

Pero las relaciones de Velázquez con el gobierno no siempre fueron 

buenas, como reflejo de ta independencia relativa de la CTM dentro del sistema. Parte del 

precio que se pagó por la paz obrera fue que los lfderes de los sindicatos de la CTM, muchas 

veces se convirteron en caciques corruptos, que empleaban a sus propias fuerzas de choque 

para supn'mir la disidencia de las bases y que se enriqueclan vendiéndose a los patrones de 

las fábricas. Así, a principios de los años setenta. Echeverria, en aras de crear sindicatos más 

democráticos, alentó un movimiento obrero nuevo que depender/a más de él, permitiendo el 

nacimiento de sindicatos independientes nuevas, de inclinación izquierdista; pero no pudo 

desbancar a don Fide/, y cuando sus deterioradas relaciones con el sector privado presentaron 

la amenaza de la inestabilidad polllica, el presidente volvió a dirigirse a Ve/ázquez pidiéndole 

apoyo y le retribuyó decretando un aumento salarial de emergencia para los miembros de ta 

CTM. 

Lopez Portillo, heredero de una grave crisis económica, inmediatamente 

hizo un pacto con don Fldel: a cambio de aceptar un aumento salarial del 10%, en un 

momento que la Inflación era de 45%, se persiguió a los sindicatos independientes, se creó 

un nuevo Banco Obrero, y et control del fideicomiso para la vivienda popular. INFONAVIT, 

pasó a manos de la CTM. El ritual impon/a que Velázquez despotricara contra el sector 

privado, pero también se aseguró de que, cuando la economla empezara a mejorar, la 

mayor/a de los puestos nuevos fueran controlados por la CTM. As/, pués, Velázquez estaba 

bien colocado para apoyar al gobierno cuando estalló ta crisis de 1982. Debido a la sólida 

posición de la CTM en la industria, posteriormente fueron menos los puestos nuevos que 
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perdió. 

Con De Ja Madrid, la conocida figura de VetfJzquez volvió a surgir como 

eje de la estabilidad del pals, luchando para conservar el control de los trabajadores urbanos 

mientras el poder adquisitivo de éstos iba menguando. 

VelfJzquez no controla a todos los obreros de México. Una gran parle 

de los trabajadores son campesinos o subemp/eados; muchos de elfos pertenecen también 

a asociaciones controladas por las compañías o a sindicatos que son demasiado débiles o 

corruptos, o que están demasiado divididos, para defender Jos intereses de sus miembros. 

Algunos sindicatos independientes, de inclinación izquierdista, subsisten aún, asl como otras 

agrupaciones de trabajadores -la Confederación General de Trabajadores- (CGT), la 

Confederación de Obreros Revolucionarios (COR). la Confederación Regional de Obreros 

Mexicanos (CROM) y la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) -

que están ligadas a la CTM por medio del Congreso del Trabajo que es progobiemlsta. 

Existen además, dos sindicatos muy poderosos: el Sindicato de Trabajadores Petroleros de 

la República Mexicana y el Sindicato de Trabajadores de Ja educación, con los que el 

gobierno debe tratar directamente. 

Pero el control que tiene Velázquez sobre los once mil sindicatos 

afiliados a la CTM y su estatura personal dentro del PRI son tales que su muerte producirá 

un vacío en todo el sistema político. •17 

Una de las aspiraciones de todos los paises del mundo es que todos 

t1 Rldfng Alan. Vectno1 Ol1tante•. Un Rolrafo do lo1 Mexicano• Edftorial Joaqurn Montt, Pianola. ~clma Octava 
Reimpresión. Mótk:o. 1989. Pllglnas 105 a 108. 
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los pueblos, tengan acceso a los satisfactores en forma libre e igualitaria, tales como salud, 

vivienda, educación, trabajo y esparcimiento, hechos que se han visto imposibles de realizar, 

pues los bloques oligárquicos financieros del mundo no han tenido la voluntad para dar al 

pueblo tales satisfactores ya que de todos es bien sabido que tos grandes capitales del mundo 

siempre tendrán la capacidad para marcar el grado de desarrollo social de un pals. 
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CAPITULO/// 

///. LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO. 

111.1 ANTECEDENTES HISTORICOS. 

Se reconoce a la Organización lntemaclona/ del Trabajo como la 

institución que le vino a dar proyección justa y la consolidación necesaria a la consecución y 

sistematización del Derecho internacional del trabajo. Este organismo se creó mediante la 

intervención de personalidades muy significativas coma lo fueron: Owen, Blanqui, Le Grand 

y Samue/ Gompers; al primero se le atribuyen acciones, que como experiencias propias, utilizó 

para demostrar que sus ideas eran posible de realizarse con pretenclón de amplios beneficios 

para la clase trabajadora; en su fábrica de Lenark Implantó una serie de medidas que originó 

un nuevo modelo de producción, adelanMndose por casi medio siglo a la legislación laboral 

moderna, implantando las siguientes medidas: 

"a) Redujo ta jamada de trabajo para los aduffos de 17 a 10 horas diarias; 

b} No aceptó en el trabajo a niilos menores de 10 a/fos y creó para ellos escuelas 

gratuitas y laicas y Jardines de infantes"; 

c). Los locales de la fábrica fueron higienizados, as/ como la aldea donde viv/an los 

obreros. Se trató de formar un ambiente moral elevado extirpando los vicios sociales; 

d} Se crearon cajas previsoras para enfermedad y vejez. La empresa contó con un 

verdadero seguro de desocupación y as/ en 1806, ailo de paro de la industria, /os obreros de 
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New Lenark cobraron igualmente sus joma/es. 

También se crearon almacenes cooperativos con productos a un 25 por 

ciento más baratos para los obreros. •111 

Su actuación ejemplar en New Lenark ha motivalo que muchos autores 

te reconozcan el valor práctico, adelantándose con mucho tiempo a lo ue hoy constituye una 

polltica social y laboral; as/, Válticos califica su actuación de New L nark: "fue uno de los 

promotores de la ley de 1919 sobre /im#ación de Je jamada de traba· de Jos niilos, que en 

aquella fJpoca con frecuencia llegaba a tas 16 horas diarias. "19 

A Daniel Le Grand conocido como "Padre" de la Organización 

lntemaclonal del Trabajo se le considere como el responsable de p yectos de legislación 

intemaclonal y con la idea de establecimiento de un organismo cuya !misión fuera producir 

normas jurldicas del trabajo: •;nvocando las leyes de Inglaterra y rusia, presentó una 

Iniciativa al Parlamento francés para que in"uyera sobre los Esta os industria/es y te 

propusiera la creaclon de una ley lntemacionat que redujera la jamada e trabajo a 12 horas, 

en los establecimientos en que se utilizara la fuerza motriz. "2o 

Su ectueción fue insistente durante varios atlas •entre 1840 y 1853 

suplicó reiteradamente a varios gobiernos europeos que promulgaran d común acuerdo una 

legislación laboral pare acabar as/ con las luchas despiadadas entre co petidores. También 

Rama C•r1os M, LH lden Soclalislaa en el Siglo X/X, L•la, Barcelona. 1976. P41gin • '2·53. 

V•rtlcos Nlcollis. Oorecho lnlemaclon•I delTr.bajo. Técnicos, Madrid. 1977. Pdgina 9. 

20 De La Cueva Mano. ob. cit., P.tg. 308. 
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preparó el terreno con varios proyectos de leyes internacionales sobre la jornada de trabajo, 

la fijación de un dla de descanso, el trabajo nocturno, las actividades insalubres o peligrosas 

y una reglamentación especial para los niños. Antes de redactar los proyectos efectuó un muy 

cuidadoso estudio de ta situación jurídica en diversos paises, prácticamente como lo hace hoy 

la Oficina lntemaciona/ del Trabajo para preparar los proyectos de normas. "21 

De gran importancia resulta la aporlación de la American Federatíon of 

Labor y su lider Samuel Gompers a quien desde joven le procuparon los problemas de la 

clase trabajadora; recordemos parte de sus palabras dirigidas a sus representados: "todos los 

que se encuentran aqul presentes deben estar convencidos de que nuestra situación va 

empeorando cada día más y de que las reducciones de sa/an·as se suceden continuamente 

sólo porque la única ambición de los capitalistas es medrar. Ha llegado la hora en que 

afiancemos nuestros derechos como trabajadores. Todos los presentes saben, por triste 

experiencia, que somos impotentes si nos mantenemos aislados mientras los capitalistas estdn 

unidos; por consiguiente, el deber de todo cigarrero es afiliarse al sindicato. ~2 

Su desempeifo como representante sindical fue bastante aforlunada, los 

aflos de dirigencia as/ lo permiten sfinnar, además fue objeto de reconocimiento internacional 

por parte del Congreso de Parls en 1890 por la inffuencia que tuvo en la fijación del dla 

internacional del tra_bajo cuyo resolutivo se/fata: "se organizará una gran manifestación 

internacional con fecha fija de manera que, en todos los paises y ciudades a la vez, al mismo 

dla convenido, los trabajadores intimen a los poderes públicos a reducir legalmente a 8 horas 

la jornada de trabajo y a aplicar otras resoluciones del Congreso Internacional de Parls. Visto 

21 
LH Nonnu lntemacion•le• del Trabajo. Oflcln1 tntom•clonal del Trabajo. Ginebra, Suiza. 1978. Pilgin• 3. 

22 
Gomper. Samuel. Setenta Anos de Vkf1 y Trabajos. Editoril1 lnterconhnental. Módco. 1956. Página 55. 
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que una manifestación semejante ya ha sido decidida por /a American Federa/ion of Labor 

para el 1o. de mayo de 1890. en su Congreso de diciembre de 1888, en Saint Louis, se 

adopta esta fecha para la manifestación internacional. los trabajadores de las distintas 

naciones llevarán a cabo esta manifestación en las condiciones impuestas por la especial 

situación de su país. '123 

Con la actuación de la American Federation of Labor y la de su dirigente 

Samue/ Gompers as! como de delegados de otros paises que en ese momento se 

significaban, fueron impulsores y redactores del Tratado de Versal/es, en su parte XIII. 

El presidente Norleamericano Woodrow Wilsan presentó el 25 de enero 

de 1919 la propuesta concreta de incluir en el Tratado de Paz de Versa/les, disposiciones que 

protegieran a nlval internacional a la clase trabajadora; previamente y desde 1917 la American 

federation of Labor realizaba ante el mandatario acciones de insistencia sobre el particular. 

La parte XIII del Tratado contempla en su estructure un aspecto reflexivo 

sobre los problemas laborales y plantea algunas acciones en relación con las soluciones. 

Esta parte fue redactada por una comisión integrada con dos delegados de cada una de las 

grandes potencias, entre las que sobresalen Estados Unidos, Inglaterra, Francia e Italia y en 

fa parte conducente de su preámbulo, sostiene: 

• ... el objeto de la Liga de Naciones es el establecimiento de la paz universal . 

... No pudiendo ser ésta un hecho sin hallarse basada sobre la justicia social . 

... Las condiciones de trabajo existentes suponen para gran parte del pueblo, injusticias, 

penalidades y privaciones que por efecto del gran estado de Inquietud que producen, ponen 

ZJ Mella Ricardo y Maurtcc Denmangct. 10. de Mayo. EdlclonM Antorcha. MélCico. 1977. pjglna 188. 
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en peligro la paz y la armonía del mundo . 

... Siendo requerida con gran urgencia una mejor/a de aquellas condiciones ... 

Las medidas para solucionar los problemas son: 

" ... Reglamentación de las horas de trabajo, incluso en el establecimiento de un maximum por 

dla y por semana, la reglamentación de las ofertas de empleo, tas medidas para evitar la falla 

del mismo y para proporcionar salarios suficientes, las medidas de protección al obrero contra 

las enfermedades y accidentes de trabajo, de los niños, de los jóvenes y las mujeres, tas 

disposiciones relativas a la vejez y Ja incapacidad, la protección a los intereses de los obreros 

empleados en paises distintos a los suyos, el reconocimiento del principio de libertad de 

ssociacion, la organización de la educación técnica, según la vocación individual, y otras 

medidas . 

... el hecho de dejar una nación cualquiera de adoptar condiciones humanas de trabajo, 

constituye un obstáculo a la marcha de las otras naciones que deseen mejorar las suyas. ''14 

A. FORMACION. 

Factores de importancia en la constflucíón de la Organización 

Internacional del Trabajo lo son las inquietudes de grandes personalidades entre las que se 

cuentan intelectuales, jefes pollticos, lideres de trabajadores e incluso de instituciones como 

la iglesia católica,· esta última participa con profundas reflexiones en documentos como la 

Rerum Novarum, Quadragésimo Anno, Mater et magistra, Laborem Excerce y, recientemente, 

con Centesimus Annus. 

2' Trueba Urtilna Alberto. Nuevo Derecho Internacional Social. Eddor1al Pom:.a, S. A. México. 1979. Ptgtna 268. 
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"Lo trascendente sin duda to constituye su función legislativa, cuyos 

documentos tienden a proteger y tutelar a la clase laborante, propiciándose con dicha acción 

la formación de un Derecho Internacional del Trabajo, apoyado en los principios de la justicia 

social, et cual servirla, a su vez, de base a las legislaciones nacionales y constituirfa las 

primeras garantías internacionales para la protección del trabajo25 

B. ESTRUCTURA. 

La Organización Internacional del Trabajo "ha tenido desde 1919 hasta 

hoy una vida ininterrumpida que le ha permitido pasar por sobre la crisis de la Segunda 

Guerra MundiaÍ, superar la desaparición de la Sociedad de Naciones con la que estaba unida 

desde su nacimiento; pero de la que habla ido paulatinamente independizándose e incluirse 

luego en el sistema de las naciones Unidas. ""6 

Su función permanente la ha realizado la organización Internacional del 

Trabajo a través de sus órganos estructura/es y de otras auxiliares que sus documentos 

básicos senatan, pues "su Constitución que originalmente se integraba con tas normas de la 

parte XIII del tratado de Versal/es, fue en su momento novedoso, pleno de ideas renovadoras 

e inéditas para el Derecho Internacional de la época, elaborada en su proceso de 

csracterlsticas psrlicu/ares en que intervinieron personalidades del mundo polftlco; pero 

también lideres sindicales, ha sido objeto de una larga serie de enmiendas que le han ido 

adaptando en medio de dificultades que no pueden desconocerse, a las siempre cambiantes 

25 
De la Cueva Mano. ob. cit. P.tgina 319. 

:te GroH E1plel Hl!:clor. La Organización lnlcmaclonaldelT13bajo y Loa Derecho• Humano• en América L•tin•. UNAM. 
México. 1978. Ptlglna 11. 
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condiciones de la vida internacional . ..:ir 

Los órganos permanantes de Ja Organización lntemacional del Trabajo 

se contemplan en el articulo segundo de su Constitución y son: 

"a) La Conferencia General de los representantes miembros. 

b) El Consejo de A dminis/ración. 

c) La Oficina lnlemaciona/ del Trabajo, que estil bajo la dirección de/ Consejo de 

Administración. 1118 

C. FUNCIONAMIENTO. 

El órgano más importante es la Conferencia, porque en ella participan 

todos /os paises miembros a través de sus legitimas representantes estatales, obreros y 

empleadores, acreditados previamente ante la oficina. Esta a su vez está confOrmada por un 

Pres/denle, tres Vicepresidentes y una Secretarla Genere/, destacándose el hecho de que la 

presidencia de la Conferencia en 1978, fue ocupada por México en la per.;ona del Licenciado 

Pedro Ojeda Paul/ada, entonces Secretario de Trabajo y Previsión Social. 

La función de la Conferencia es de carácter legislativo, crea normas 

mlnimas con clara tendencia de proteger al trabajador en su salario, en la jamada y en las 

condiciones maten"ales en que presta su trabajo. 

21 Gross E1plel Hi&ctor. ob, cit. 

26 Con1t1tuclón de 1• O.I.T. OllcJna lnlemaclonal del Trabajo. Ginebra, Suiza. 1982. Piigrna 6. 
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Los miembros que adoptan los convenios emanados de la O/T, se 

ob/ig1n 1 acatarlos; en caso cont,.rio, los 1fect1dos del pals referido pueden denunciar este 

hecho ante 11 OIT; ctst1, constren/111 y exigil1J su cumplimiento. Los convenios que aprueba 

la OIT 1 treris de sus COnferenc/IS, alcanzan en un Estado miembro, una vez que ha sido 

ret/fic1do, fuarH }urldic1, su jererr¡ula normativa debemos buscarla en /as Constitucionas del 

pals respectiva. En Mctx/co se enm1rc1 en e/ attlculo 133 constituclonal. 

El Consejo de Adminls1,.ci6n se integra con cincuenta y seis miembros 

en la proporción siguiente: 28 gubem1ment1/es, 14 representantes de los treb1f1dores y 14 

de los emple1dores. Este Consejo de 1dmln/st,.ci6n se constituye en e/ óip1no ejecutivo de 

/a O/iC/n1 /ntem1c/on1/ del Treb1jo y se /nteg,. con un Presidente y dos Vicepresidentes. 

Las funciones del Consejo son eminentemente adminlst,.t/\las y se 

puede decir que conducen 11 1ct/l/ld1d de 11 Oip1niz1ci6n lntem1c/on1/ del Trebajo. 

La Oficina lntem1clona/ del T,.bajo la integra un Director Gene,./ 

nomb,.dO por el Consejo de 1dmln/streci6n y un número 1mp/lo de funckm1rios designados 

por e/ Director Gene,.t que f1ci1R1n /a función de d/\lul¡¡ación y asesor/a de 11 OIT. 

Representa e/ óip1no formal de la O/T; entre sus act/l/idades ast4n 

"preparer los documentos e Informes que constttuye e/ materiat b•slco Indispensable pa,. las 

Conferencias y reuniones especia/izadas de /a org1nizac/ón; desempe/11 /Is funciones de la 

Sectet.rl• en ta/es oportunidades; busca y contreta expelfos en cooperec/ón técnica y orienta 

la ejecución de los consiguientes progremas en e/ mundO entero; despliega actividades de 

investigación y educación; publica una amplia gama de obras y revistas peri6dicas referentes 
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a problemas laborales y sociales, y presta su asistencia a los servicios de los gobiernos y a 

las organizaciones de empleadores y de trabajadores. "29 

Sus funciones se circunscriben al campo de investigación, publicación, 

distribucion y difusión de los problemas laborales y sociales, otorgando en su caso, asesoría 

a los paises miembros, a los sectores empresaria/es y obreros, para el logro de los objetivos 

que persigue. 

1//.2 LOS PRINCIPIOS SINDICALES DEL CONVENIO NUMERO 87 

Y EL DERECHO SINDICAL MEXICANO. 

Le mlls alta autoridad de la Organización Internacional del Trabajo lo 

constnuye la Conferencia, integrada en forma tripartita, es decir, por representantes del capital, 

del trabajo y de los gobiernos de los Estados miembros. Esta tiene como función principal 

presentar, discutir y aprobar disposiciones laborales con influencia internacional, denominados 

convenios, que previos trámites constitucionales internos de paf ses miembros, alcanzan rango 

de ley, obligando a éstos a su exacto cumplimiento. 

Otras disposiciones de importancia, pero sin fuerza de ley, lo constituyen 

las Recomendaciones, auténticas sugerencias, lineamientos de apoyo para los paises 

miembros que aspiren en su polftica económlco~social obtener situaciones laborales justas. 

Existen otros órganos de gobierno, cuya función principal consiste en 

~ Con1titucl6n de la O.I.T. ob. crt. Pliglna 10 
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vigilar el exacto cumplimiento de las Normas lntemacionalas del Trabajo, entre otras, el 

Comité de Libertad Sindical; su actuación se materia/iza en las diversas Resoluciones jurldicas 

cuya fuerza de observancia se equlp1ra a /a jurisprudencia de sistemas jurldicos nacionales. 

Los convenios son e/ resuttado de la actividad legislativa de la 

ConfeTBncia, constituyen el Derecho lntemac/onal del T,..ba}o; su in"uenc/a y proyección en 

/a poi/tic• laboral mundial puede ser va/orada por sus resulados. 

Las normas fundamentales en materia sindica/ que reconoce la 

0111anizaci6n lntemacional del Trabajo, se encuentran contenidas en el Convenio número 87 

en el que se consignan los principios de lil»rt•d de sindicación, autonomla y democracia 

sindica/, as/ como et derecho de atili1ción de trabljadores, p1tron1s y sindicatos e/ cual fue 

aprob1do por la trl(léslma primera Conferencia de /a O/Ten San Francisco C1/ifom/a el 9 de 

julio de 1948. 

Canad6, Est•dos Unidos y México son miembros de la 0111anizac/ón 

/ntemac/ona/ del Trabajo y como tal han f9c/bido /a innuenc/a de /os Convenios, sean éstas 

con vinculación o sin el/a, en m1yor o menor medida, las que confront1das con e/ pals 

19spectivo permiten determinar el grado de Influencia de ést1s en sus legjs/ac/ones. 

Canadá y Est1dos Unidos guarr1an un• 19/ación jurldica est,.cha en 

virtud de que pertenecen at Sistema Juridico del Common Law; pero /as instituciones jurldicas 

en materia laboral de /a primera se onenta con mayor sensibilidad hacia la clase trabajadora. 

Por cuanto a México se refiere, perteneciendo al Sistema Jurldico 
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Romano.gennánico, sus diferencias con Canadá y Estados Unidos son notables; sin embargo, 

en la orientación jurídica laboral se obseNa una coincidencia con Canadá, puesto que en los 

Estados Unidos "El principal objetivo ... es propiciar la tranquilidad Industrial y la estabilidad, 

partiendo de la base que esta paz y estabilidad laboral se alcanza a través de la negociacion 

colectiva, esto es, la solución de los conflictos laborales a través de la negociación pacffica 

entre empleadores y representantes de los trabajadores", 30 /legándose algunas veces al 

extremo de negociarse el ejercicio de algunas libertades sindicales. 

En la actualidad, Canadá y Estados Unidos cuentan con una expariencia 

de carácter comercia/ formalizada en un Tratado de Libre Comercio, cuya repercusión se 

extendió a sus leyes laborales, propiciando ta modificación de su polltica social en perjuicio 

de los trabajadores, observándose a estas ª"uras que la economla estadounidense domina 

a la canadiense, por lo que en esta segunda experiencia, Canada está urgido de reorientar 

esta situación, pues el poder norteamericano motivó incluso la modificación de su Constitucion 

limitando el ejercicio del derecho de huelga, provocando un conmcto Interno, que sin duda 

reparcuti6 en et pasado proceso electora/ del 25 de octubre, sobre la jefatura del gobierno y 

las 295 bancas de la Cámara de los Comunes en el Parlamento. 

A este respecto y sobre sus consecuencias laborales se dice •Es más 

grave la brecha que se ha. abierto entm los dos paises a ralz de la decisión de los 

empleadores de modificar, en los Estados Unidos, la naturaleza fundamental de las relaciones 

entre los sindicatos y las direcciones de las empresas. En el curso de algunas negociaciones 

el empleador ha pedido al sindicato que renuncie enteramente a someter a la discusión las 

condiciones del empleo, pues semejante discusión supo'!e la existencia de una relación 

30 Gualda Escontrie Luis Manuel. Un Vistazo a le Legislación Laboral de lo& E•tados Unido& y J1pón. Revl•te Alta 
Olroccldn. Vol. I, n1lmoro 7. Agosto do 1989. Mhlco. P6glni119. 
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confliclivt entre las partes y opte por una relación nueva de "gran confianza• o de "esplrilu de 

cooperación•. 31 

·En nuestm pals, el Derecho Laboral es de tradición e/asista, su marco 

constitucional lo constituye el artículo 123, apartado A. parte de su contenido se extiende al 

apartado B; pero la parte colectiva de esta última niega los principios de la primera. Sus 

bases jur/dicas laborales son de orden histórico e ideológico. 

Su exposición de motivos expresa que sus fuentes las constituYftn la 

Constitución, las Leyes del trabajo, Reglamentos, tratados lntemaclona/es debidamente 

aprobados, as/ como algunos principios de justicia y de justicia social, debiéndose aplicar 

siempre la norma que más favorezca al trabajador. 

Por lo que respecta a los tratados lnlemaciona/es del Trabajo, éstos 

presentan en México la doble influencia descrita en el punto anterior, motivando 

modificaciones constitucionales y legales que se orientan a la naturaleza de este Derecho. 

Sin embargo se debe resaNar que el actual gobierno pretende una 

poi/tics orientada hacia una protección de estabilidad y buen funcionamiento de las empresas, 

con el objeto de obtener mayor productividad exig/(Jndoles a los empleadores modernizar la 

estructura industria/. 

la relación comercial mediante el Tratado de libre Comercio entre 

Canadá, Estados Unidos y México, nos permite prever que las normas laborales 

Ad1m1 Roy J. Las Relaclonoa Labot11le• en el Canadit y lo• E1tado1 Unidos: Trayectoria• Dlveruentea. Revista 
lnlomaclonal dolTrab:i/o. Vol.108. Número 1, Oficina lnttom11clonalde!Trab11jo. Ginebra, Sutza.1989, Plliglna 122. 
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constitucionales y legales de Canadá y Estados Unidos sufrirán modificación en un intento de 

homologación, tarea diflcll en virtud de que los tres paises proceden de dos sistemas juridicos 

diferentes por fo que ese Intento se debe considerar en fonna seria a /as nonnas 

lntemaclonales del tr1bajo. 

A este respecto México cuenta con una mejor tredición. la re/ación de 

sus nonnas }urldicas laborales con las de la OIT es Indiscutible. Esto no acontece con los 

otros dos paises, fundamentalmente con Estados Unidos, pues de los 174 Convenios que la 

Organización lntemacional del T,.bajo ha adoptado, México ha r11ificado 75, Canadá 27 y 

Estados Unidos 11."" 

32 .Ch•ria G6mez Roberto. Derecho lntom1elonaldelTrabaJo. Edllorla\PorN1, S.A. Primera Edición. 1994. Ptgln1224. 
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CAPITULO IV 

IV MARCO JURIDICO DEL TRATADO QE LIBRE COMERCIO. 

IV. f DIVISION DEL DERECHO EN llEXICO. 

Al Derecho la realidad lo está desbordando, es decir dada la explosión 

culurel, demognlfica, económica, polltica, cientlfica y tecnológ/ca; crecen asimismo los 

prr>blllmas y las reformas en e/ Derecho no se dan con la rapidez que amerita el caso, por 

otra parte los problemas ya no son sólo de un pals, sino que la problem•tica intemacional 

involucre a varios paises; corrientes migratorias de mano de obra, da/los eco/óg/cos y 

P"cticas comeroiallls que para ser resueltos deben de hacer frentes comunes varios paises, 

medHlnte acuerdos intemacionates y que desde luego deben cuidar y amparar a/ ser humano; 

ante ella perspectiva es imposible dar soluciones a /os problemos por decretos o simples 

iwformas a la ley. 

Una acción o medida que tuvo ••tto hoy senl Irresoluble e lmpnlctica 

ma/lana, pues jam•s ha existido un documento jurldico, por justo que fuese que hay• 

impedido un crimen, Inútiles son los hombres que serv//mente repiten lo que escribieron los 

19gistadores, sin comprender que hoy es un nuevo dla, todas /as leyes o reg/IS deben ser 

como e/ vestido, a ta medida de aquellos 1 quienes pretenden servir, por tinto todo 

conocimiento jurldico necestta retarse, cuestionarse y replantearse pare que crezca y se 

adecúe a tas transformaciones socia/es, económicas, culturales, politices y tecnocient/ficas de 
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una sociedad, de lo contrario la sociedad tendnl un derecho fosilizado, que senl reemplazado 

por códigos no escritos que regu/ar4n las relaciones de los seres humanos. 

El Derecho es algo más que la resene hislórica del sedimento 

deposHado por las generaciones que nos han precedido. 

El Derecho es e/ instrumento que nos permite mantener ablettos los 

caminos por donde han de venir las Ideas audaces del futuro. (C.E. W. ZANSKI JR., 

REFLEXIONES DE UN JUEZ). 

"La normatividad juridica es para toda colectividad humana lo que el 

agua para los peces, o sea que dichos elementos son imprescindibles para /a vida en sus 

fflSpectivos c•sos. 

Adem•s ef Derecho como orden normativo debe reflejar en sus 

prescripciones fundamenta/es /as transformaciones socia/es, económicas, cuttura/es y poflticas 

que se registren dentro de la vida dinámica de /as sociedades humanas, con el objeto de 

consolidar los resuttados de dichas transformaciones y de regular Imperativamente /as 

relaciones comunitarias conforme a e/los, el Derecho es el conducto por el que 

necesariamente todas las transformaciones que experimente la sociedad deben canalizarse. 

Lo que cambia y debe cambiar constantemente en el Derecho es su 

contenido que no debe expresar sino los cambios sociales. 

Es más, todas las transformaciones sociales, políticas, sociales y 
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culturales tienen I• tendencia natural de plasmarse en un otden jurldico determinado, bien 

aus1'uyendo a uno anterior o modificando esencialmente e/ existente. La trascendencia del 

Denicho ae co1TObora a/ ae toma en cuenta que de •t aurge el Estado como persona moral 

aupnima y omlnicompninaiva y en el cual se estructura toda sociedad human•, el Derecho es 

la fuente normativa del Estado, ea decir, el elemento que 0111aniza y estructura • /11 sociedad 

human• en una entidad estatal"." 

•una de las distinciones fundamentales del Derecho es /a dicotomia de 

Denicho Público y Derecho Privado, aunque permanece insoluto el problema relativo a cual 

debe aer e/ criterio fundamental para distinguir entre Derecho Público y Derecho Privado, e 

Incluso, un cierto aector de la doctrina jur/dica niega tal posibifidad, aún podemos reconocer 

cierta validez a /a celeb<lmma fórmula de U/plano "El Derecho Público e• e/ que •• refiere al 

Ed•do Romano; e/ Privado, aqu61 que ae "''"'re al lnte,.s de los particulares•. He aqul /e 

presantaci6n Inicia/ de /a leorla llamada del inte,.s en juego: si el inte,..s participan/e es e/ 

del Ell•do, se /rala,.. de O.nicho Público; si e/ de los particu/anis, estaremos frente a una 

,.lacldn de Derecho Privado. 

En cuanto a la teorla de los sujeto•, la separación se baH en los 

aujeto• que Intervienen en las relaciones jurldicas, si ambas son particulares las relaciones 

son de Derecho Privado, al una de las parles es e/ Estado de 111/ación es de Derecho Público. 

No obstante el fracaso para obtener une ni/ida distinción en/re Derecho 

Público y Derecho Privado y la fundida inventiva dirigid• por Kels•n en cont111 de tal 

dillribuc/ón, por razones de sistem4tice jurldlc11 persiste 6st11 en los textos Jurldicos agrupando 

" Burgo• Orihuela lgn•clo. El Jurista y el Slmutldordel Derecho. Prime,.. Edición. EdltOrial Poml•, s. A. M6xlco. 1988. 
P•glnH11• 15. 
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las diferentes ramas del Derecho en algunos de estos dos campas, aunque modernamente 

se admlle la existencia de un tercer género, el Derecho Social, integrado por aquellas 

disciplinas de la ciencia jurídica que son protectoras de /as clases económicamente débiles. 

JosfJ Campillo Sllinz da una amplia significación al Derecho Social, 

involucrando aspectos económicos, sociológicos y jurldicos, pues considera que todos ellos 

tienen en común ciertas finalidades que corresponde a aquél, ésto· es, asegurar un mlnimo 

decoroso de bienestar, en condiciones de libertad y dignidad a /os integrantes de la 

comunidad. 

Juan B. Climent, inspirándose en /as ideas de Lazki y Radbruch, estima 

que todo Derecho actual tiene como finalidad la revolución por el consentimiento, ésto es, la 

transformación juridica ordenada para lo cual el Derecho se trasmuta de estlltico (simple 

regulador del orden social preexistente) en din4mico (factor activo que actúa sobm la mal/dad 

social modifcllndola); fJsto conduce a nuestro demcho contemporáneo hacia dos aspiraciones: 

la moralidad lntrinseca y la solidaridad social. El Derecho actual no puede considerar al 

Individuo aislado, sino vinculado al hecho social mismo, por eso el Derecho Social no 

contempla al hombre en abstracto (como el Individualismo), sino en concreto, Inmerso en una 

malidad social y dentro de el/a /e otorga protección manteniendo una vigilante tutela en tomo 

a los grupos económicamente débiles, el Derecho Social ubica jurldicamente al individuo en 

el grupo social y en lugar de considerar a los hombms en su iguald1d teórica los ve en su 

desigualdad práctica, asumiento una función niveladora de desigualdades•." 

A nuestro entender, para Climent, el Derecho Social tiene como 

34 Barroso Flguroa Jollé. Oerecho lntemacionat del Trabajo. Prlmera Edición. Editorial Pomla, SA M6xlco. 1987, 
P•gtnH 4 a 11. 
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contenido lato la protección del hombre, pero no aislado, sino agrupado, es decir, busca la 

tutela de intereses de grupos a diferencia del Derecho Privado que protege intereses 

particulares. 

IV.2 RAICES HISTORICAS Y ESCENARIO EN QUE SE PRESENTA EL 

ACUERDO DE LIBRE COMERCIO ENTRE CANADA, ESTADOS UNIDOS Y 

llEXICO. 

•En México hay serias oposiciones para un Tratado Trilateral, sin 

embargo, la posición y retórica antiimperiafista ya está gastada. Los gobiernos populistas 

anliyanquis de Luis Echevenia (1970-1976) y José López Portillo (1976-1982), sólo generaron 

lnnaclfJn, deV•luaciones monetarias, desempleo y paradójicamente una mayor dependencia 

a trav6s de más deudas de las cuales supuestamente nos iba a Independizar. A partir de 

11185, se empezó a dar un proceso de apertura comercial. en 111 econom/a mexicana, en parte 

el proceso fue presionado por el gobierno americano, el crónico déficit comercial 

norteamericano consecuencia del déficit presupuesta/ obligó al gobierno de los Estados Unidos 

a presion1r a sus vecinos del sur, b•Jo la amenaza de cenar fronteras a productos mexicanos, 

si no llegaban a un acuerdo bilateral o México no ingresaba al GA TT (Acuerdo General de 

Aranceles y Comercio), en 11186 México ingresa al GA TT bajo fuerte oposición. En 1987, 

1988 y 1989 el Gobierno Mexicano acelera la apertura comercia/ como medio de combatir la 

inflación interna. El control de precios es presentado por el Gobierno Mexicano como un 

"Pacto Social" a la opinión pública, aunado a elfo el gobierno mexicano ha desmantelado gran 

parte de su estructura proteccionista, en 1985 los aranceles llegaban hasta un 100% y en 

1989 más del 80% de fas importaciones ya no necesitan permisos. 
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En enero de 1989, entró en vigor un acuerdo de libre comercio entre 

Canad6 y Estados Unidos, el objetivo es eliminaren diez a/Jos todas /as barreras arancelarias 

y no 1rancelarias al comercio de bienes y servicios entre dos paises. 

El gobierno del Presidente Bush parece que se ha dado cuenta de que 

lo que pase en Mllxico, de una fonna u otra afectan! a los Estados Unidos, hasta ahora, la 

fonna que ha encontrado el gobierno de los Estados Unidos para evitar que arda fuego en 

case del vecino es apoy4ndolo en la negociación de su deuda externa con los Bancos 

privedos y en la obtención de m4s recursos en los 01ganismos fntemacionales: 

a} Reducción de la burocracia, 

b} Venta de empresas Importantes, 

c} Reprivetizeclón de /a Banca, 

d} Mayor apertura a /a inversión extranjera, 

e} Tennlnación de la refonna agraria y entroga de las tierras en 

propiedad privada a ejidaterios. 

Empero, el Tratado implica cambios que presionanln a/ Gobierno de 

Mllx/co a modif1Car, entre otras, las leyes laborales, físca/es y de Inversión, son necesarios 

cambios legislativos que pennitan una mayor "flexibilidad de mano de obra~ Impuestos 

competitivos a nivel lntemac/ona/ y que faciliten la afluencia de capitales. 

Si el Gobierno Mexicano no da el paso hacia un comen:io libre con los 

Estados Unidos, signifícanl negarle a gren parte de sus habitantes ta posibilidad da acelerar 

el incremento en sus niveles de bienestar y si Estados Unidos rechaza el Libre Comen:/o en 
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México, p1g1rll con una pérdida de competnividad y de mercados, no acpetar tos principios 

del mercado de libre que fueron origen de su desarrollo económico. 

Un Acuerdo de Libre Comen:io, significa un compromiso de reducir 

gradualmente tos ar11ncetes o impuestos a tas importaciones hasta llegar a su liberación total, 

en un determinado periodo de tiempo. En el caso concreto de Estados Unidos y México debe 

ir 1companado de una /iber1clón de las inversiones entre ambos paises, proceso que puede 

complementarse en diez 1nos, después de esos procesos se puede plantear como un paso 

posterior un mercado común, que significa ta liberación gradual del tráfico de personas, de 

servicios financieros y ta formación de organismos regionales con poder pera raso/ver los 

conniclos económicos en la zona de México-Estados Unidos. 

Un mercado común significa el Ubre movimiento de todos tos factores 

de la producción, materias prim1S, mercanc/as, servicios, capitales y personas. Todo ello en 

conjug11ción que tiene tanto Estados Unidos como México: por una parte más del 70% de les 

exportaciones mexicanas son hacia los Estados Unidos; 85" del turismo extranjero proviene 

de los Estados Unidos; el 60" de ta inversión extranjer11 es norteameric•n• y actualmente 

México es el tercer mercado más import•nte para los Estados Unidos; el 6" de las 

export1clones norteameric•nas v1n h•ci• México (Canadá es el primero y Japón es el 

segundo). En tlrminos de expansión, bajo un esquema de libre comercio en diez anos (ano 

2000), serll más import1nle para el comercio americano, tos cerca de 110 millones de 

mexicanos que h•brll en México, que los 30 millones de canadienses que habitarán Canadá 

en ese tiempo, 1Sf como el hecho de que en 1993 los productos europeos representarán una 

competencia tremenda para los productos norteamericanos, debido a dos faclores: 
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•) L• consolidación del men:ado común europeo y 

b) El enonne potencia/ de mano de ob,. barata de los paises de Europa 

del Este, esos paises se convettinln en maquHadoras de los paises de Europa Occidental, ta 

única forma de enfrentarse • ese reto es mantene~e competitivo a trav6s de la mano de obra 

b•,.I• mexicana•. 35 

La búsqueda de un T,.todo de Libl9 Comen:io entl9 Máxico y Estados 

Unidos y posterionnente de un men:ado común es el m1n:o Jurldico más adecuado para 

asegu,.r /14 19/1ciones económicas y pollticas duraderas en beneficio de ambos paises para 

el $/glo XXI. 

"Adam Smith, quien es considerado el padre de /a ciencia económica 

n pen:1t6 de las enonnes venta}•• que tiene para una sociedad, desde e/ punto de vista 

econ6mlco, el desasrro//o de /a división soci1/ del t,.b1jo. 

Hoy di• 19sult1 fácil pen:otamos cómo en una empresa /a productividad 

aumenta not1b/emenle cuando /as personas que en ello /abo"'n ae especia/izan en una 

!Htenninad• función, HI una persona maneja la máquina que fe da fonn1 a /as suelos de /os 

zapatos; ot,. se encar¡¡a del cosido o pegodo; otra más del color, etc .. lo que pennlte producir 

mucho mis eficientemente, en contid1d y calidod, que si cada uno de los que en esa empre.a 

labo,.n pretendieren hacer cado par de calzodo de principio a fin. 

As/ como /a división del trabajo en una empresa es conveniente y 

necesaria, en una sociedad beneficia a cada uno de /os Individuos que la confonnan, el 

.15 Pazo• Luis. libre Comercio M•xlco-E•l•dos Unidos, Mitos y Remlld'1dH. Edllori.11 Dilln•, S.A. de C.V. Primera Edición. 
México. 1990. pjgfnas 13 a 107. 
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economista David Ricardo se perr:ató de que para fas naciones tambilm es económicamente 

mucho m•s conveniente la división de las actividades. Los países como fas personas tienen 

mayores o menores oportunidades y ventajas para producir determinados bienes y servicios • 

lo que los economistas llaman ventajas comparativas- que otros. As/ por ejemplo, 

supongamos por un momento que tanto Canadá como México deciden ser autosuficientes, 

ellos deciden producir salmón ahumado, que por la abundancia de este recurso les resuna 

muy económico y tiene un precio de un dolar el kilo, tambidn van a producir plátanos, pero 

como no tienen el clima adecuado tienen que construir gigantescos y costosos invernaderos, 

por lo que cada kilo sale costando diez dólares. En tanto nosotros, si queremos producir 

pescado, como no tenemos el clima adecuado para el salmón, el condicionar lugares 

adecuados saldría sumamente caro y acabaríamos produci6ndolo a 1 O dólares el kilo, 

mientrms que el fruto se darla con gr11n facilidad gr11cias a las zonas subtropicales de que 

disponemos, por lo que cada kilo valdrla un dolar. 

Por otre parle, a todos preocupa el ingreso de una economla que 

dur11nte med'IO siglo o mils ha estado protegida a un libre mercado casi Inevitablemente 

genel'llrá reacomodos, qu/ebr11s de empresas y desempleo. Mils ésto no es fruto del libre 

comercio sino del proteccionismo y el reacomodo, el reajuste necesario, ademils de que se 

tl'llta sólo de una parle del proceso. 

El reacomodo de una economía a tr11v6s del libre comercio significa que 

miles de personas se van a desplazar de empresas poco eficientes y competitivas a otras que 

lo son mils y con ello van a incrementar su productividad y eficiencia, gener11ndo con el/a mils 

productos y dstos para su adecuada distribución, comercialización, promoción, etc., requerirá 

de mlls empleos. Sin embargo, el cambio no será inmediato ni indoloro y se tiene que pagar 
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por 61, lo que rea/mente impotta es que el número y peso de /as empresas que nacen, sus 

niveles de eficiencia y empleos sean mayores que /as de aquellas que mueren. 

Y as/ como las empresas tienen que enfrentar los reajustes y la 

competencia, quienes en ellas laboran tambiiin. Empresarios, empleados, obreros, 

profeslonistas Independientes, tendrán que enfrentar una mayor competencia para mantener 

aus empleos, muchos tendr4n que cambiar no sólo de empresa sino de giro, pero los más 

aptos, los más eficientes, los más productivos y afottunados encontrar4n en el nuevo mercado 

mucho mejores posibilidades de progresar. 

A mediano y largo plazo la competencia intemacional no se va a limitar 

a /os mercados que están a miles de kilómetros, tampoco a /as mercanclas que ingresan a 

nuestro pals, tendremos que competir con el elemento humano equl mismo, pr4ct/camente 

en nueslre propia cesa, en nuestras empresas; los estudiantes, los profeslonistas, no sólo ven 

a compelir con sus colegas de I• misma universidad, del mismo estado, sino con los del pals, 

los estadounidenses, los canadienses, los japoneses, ele. Y rasulta muy Ilusorio el pensar 

que podemos evilatta, hacerlo tendrla un costo excesivamente elevado: convettimos en un 

pals marginado, ll111/avanle, sin posibilidades de desrrollo. 

Nuestros lazos históricos, idlomdticos, culturales e incluso afectivos, 

tienden hacia e/ sur pero nuestros Intereses van hacia el notte. 

Según algunas apreciaciones las econom/as del Canadá y los Estados 

Unidos, mucho más que competitivas resultan complementarias, o sea, que ellos tienen lo que 

nosotros necesitamos y un enorme número de productos y servicios mexicanos pueden ser 
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deseables y necesarios para nuestros socios. 

El Canadá, que es /a aegunda noción más extensa en e/ mundo con 

diez millones de kilómetros cuodrados, cuenta con enonnes recursos naturales sin explotar: 

/as mayores raservas de agua dulce en el mundo, /a segunda reserva forasla, yacimientos 

mineros, petroleros, etc. 

Lo que necesfla el Canadá para explotar ese enonne potencia/ con el 

que cuenta, depende fundamentalmente de tras factores: 

1. Capflal, o sea he,..mientas, maquinaria y tecnologla y no hay otro 

pa/s que lo tenga en la centidad que los tiene Estados Unidos. 

2. Mano de obra, ya que su pobtac/6n apenas a/cana en aquel enorme 

lanltorio, los 26 millones de habflantes y en ese sentido a/ mediano y largo plazo México 

puede apottarlo • bajo costo. 

3. Productos tropicales, subtropica/es que nosotros podemos ofracerfes. 

Los Estados Unidos, a su vez, pueden salir beneficiados como pa/s, con: 

1. Los enormes tecursos por explotar de/ Cenadá. 

2. La mano de obra barata de México. 
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3. Una Osta lmpoftante de productos que, gracias a nuestros recursos 

n•turales, clim• y lhmlls podemos ofrecerles. 

P•,. México las ventajas son claras: 

1. El capHal, principalmente estadounidense, a través de inversión 

•Xf,..n}efD di,..cta. 

2. Los enonnes mercados consumidores de •mbos paises. 

3. Las fuentes de t,..b•fo que ellos pueden significar. 

4. Un• larga Ost• de productos que nos conviene comprarles. 

Y puede haber un cu•fto benelic/1rio, mismo que •rrof•rl• impottantes 

vent•f•s pa,.. M6xico y 6ste es el grupo de paises que ut17ice a nuestro P•fs como ampo/In, 

como basa P'ra elebotar productos que tengan como fin llegar •I mercedo estadounidense, 

•sf como •I c•n•dlen1e. 

Resulta cfaro que inverslonfstas ¡apontJSes y europeos principalmente, 

es/In viendo I• posibilid1d de establecer empresas en M6xico, producir utilizando mano de 

obra ba,..t• y algunas materias primas ,,.,.. con esos bienes invadir el mercado del notte. Los 

centro y sud•mericanos pueden aprovechar tamb/6n ese puente para hacer llegar sus 

productos y seTViclos. 
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El ingreso per cápiJa, o sea, lo producido por habitante en los Estados 

Unidos es de 18,530 dólares; el Canadá de 15, 160 y en M4xico •ólo alcanzamos los 1,830 

dólares (datos del B•nco Mundial, 1987), lo que nos sitúa muy por debajo de /Os niveles de 

vída de aqueUos dos grandes paises. 

Por esta razón lo que podemos ofrecer como principales atractivos a los 

•ocios ricos: 

1. Mano de obra barata: un trabajador de la Industria manufactu/'8ra en 

/os Estados Unidos gana en promedio 9.11 dól1/'8s por hora yen la automotriz 11.4, en Mlxico 

19clbe O.By 0.9, o sea, menos de un dolar por hol'll, respectivamente. 

2. Materias primas y ubicación f180gmfica. 

Significa acaso que estamos sentenciados s convettúnos en un pals 

axpottador de mano de obra bal8ta. En ciette fonna si, debamos reconocer no sin tristeza, 

que nueati. pobreza m11nlf10sta en bajos Hl•rlos H lo que estimas •pottando. 

Lo primero que necesitamos es que se generen empleos para los que 

nada tienen y confonne esto ocurra y la mano de obra resune relativamente menos 

abundante, is/ como m~s productiva, los salarios empeza~n a subir automáticamente por 

ob/8 y g,.cia de las layes del morcado. Para musst,. basta observar como en 1 .. zonas de 

maqullsdo,.s lo• so/arios son muy superiores al promedio del resto del Pa/s, m4s del doble. 

Ltt po/ltica laboral en nuestro Pals ha perseguido por mucho tiempo fines 
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mis polllicos que laborales, y• que mientras por un lado presiona a los empresarios y acoge 

a los obmms, por el olm a quien realmente ha beneficiado es a los grandes lideres y a/ 

1istema .. 

Como es sabido, el sindicalismo oficial, aquellas grandu centrales 

eslmchamente /ig1d1s •t sector públ/ico, h•n jugodo un imponente pepe/ como medios de 

conlm/ po//lico y con ello han mforzado a/ sistema durante m•s de medio siglo. Pem a 

cambio de e/lo han sido más un obs,.culo que un beneficio pera la pmducc/6n. 

Mientras que un mil/6n de mexicanos petdiemn I• vida en un• mvolución 

que tuvo como bandera: "Sufragio efectivo, no reelección", el Presidente de la República no 

"" me/ige ni los gobernadores y pnliclicamente tampoco los empresarios lideres de sus 

or¡¡1nismos, tenemos una larga lista de lideres obrems que se han mantenido y se mantienen 

durante diez, veinte, lfllinta y hasta más de cincuenta eflos, manejando un eno1111a poder, a 

mDlonas de obrems y cientos de miles de m/Hones de pesos. 

A los inversionistas extranjems no les resulta muy conveniente un 

1/steme en el que los lideres obrems manej1n te/ cantidad de poder, pera /os mexicanos h• 

sido y es una espada de Damoc/es que de vez en wz cae sobre sus cabez1S y pe,. los 

ob,.ms, ent,. otras cosas, una negación a su /lbettad y en no pocos casos une fuente de 

abusos y corrupción. 

Aunado a /o anterior hay otras inquietudes, quizá /a preocupación más 

gene,.lizada, la que constituye e/ ar¡¡umenlo de mlls peso en contra del libre comercio y que 

va más a/111 de argumentos ideológicos, es la de la posible quiebra masiva de empresas 
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nacionales, principalmente las peque/Jas y medianas, lo que inevitablemente agudizará el 

problama del desempleo. 

Las medianas y peque/Jas empresas, consideran, no podrán compelir 

con los productos extranjeros y las empresas transnacionales establecidas en el País, mismas 

que tequleren de menos mano de obra. 

Aparejado a /a quiebra de nuestras empresas, hay quienes temen que 

ta apertura de nuestro moteado signifique una saturación total de productos extranjeros, los 

mismos que habrán de desplazar • /os nacionales, ademAs de fomentar e/ consumismo. 

También se argumenta que si las empresas transnaciona/es, algunas 

de e//as verdademmente gigantescas, manejan recursos muy superiores al producto nacional 

que 11<1neran la mayorla de las naciones del mundo, ingresen libremente a/ mateado, 

lógicamente /a quiebra de /as nuestras significará la confonnación de gigantescos monopolios 

que tenninarán por dirigir la vida económica, politica y social del Pa/s." 

"Hoy el mundo está dividido en tres grandes bloques comercia/es: e/ 

europeo, el asiAtico y el americano. Los nuevos flujos comerciales se presentan en forma 

trilatera/. En cada una de estas regiones hay una zona hegemónica: Europa, Japón y Estados 

Unidos, la cual controla los flujos cometeiates m•s Importantes intraregiona/es. Cada una 

establece zonas da influencia o trospatios, de donde se abastece de materias primas, 

aprovecha tos sueldos bajos, deposffa sus desechos tóxicos y vende su sobreproducción. 

Jf Maaon, Edgard. Luz V Somb111 del Tnitado de libre Comorcio, Edttorlal Pouda, S.A. de C.V. Primera Edición. 
Módco, 1991. P4gin11a 24 y 76. 
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En el bloque europeo, el lnlercambio entre los diferentes pa/sas 

integrantes obedece a las necesidades especifica• y ptanñteadas. En el centro están los 

Estados del Mercomún, a/radedor de los cuales se mueven los Estados de Holanda, Finlandia, 

Suiza, quienes mantienen una soberanfa estatal y monetaria, pero que ineractúan con la 

comunidad. Entre 1980 y 1989 el comercio intraregionat era del 54%. Recientemente, los 

paises europeos socialistas y la Unión Soviética se están integrando en fonna de traspatio a 

este ¡¡/gante comercia/, siguiendo el ejemplo de los paises africanos, tos cuales estln 

ra/acionados con sus antiguas mettópofis coloni1/es a trav6s de los tratados de Lomé. 

En el bloque asiático, los modelos nacionales de producción resullaron 

Insuficientes pare afrontar nuovos retos del comercio mundial. Con /a "exibilidad productiva 

los paises as/llicos de /1 cuenca del Pacifico lograron incrementos comerci1/es anuales del 

11.9", ftBnle a un aumento del 3.3% a nivel mundial. Japón encabeza este dinamismo y 

exporta a los Estados del P1c/fico de un 26.4% a un 48.1% de sus necesidades de consumo. 

Tiena un aupe"vil comercia/ de mlls de 70 m/Uones de dólaras en 1989. Particu/annente 

din•mlco es lamb/6n el comercio de Corea (zapatos, deportivos, barcos), Taiw•n {pl•sllco, 

hule y au1omóvltes), Hongkong (textiles) y Singapur (maquinaria e/lctrica y e/ecttónica), con 

lasas de crac/miento promedio anual del 12.6%. Ese dinamismo comercial es resultado de 

la teor¡¡anizaclón productiva instrumentada por Japón y que se basa en Ja interdependencia 

mgional y /a flexibilidad de productoras pequeflos. 

Como traspatio gigantesco queda el comercio con el mercado mundial 

mlls grande, China, seguida por fa India y Paquistlln. 

El tercer bloque comercial, el norteamericano, es el mlls hegemónico, 
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ya que el 88.2% de las exporlaciones de Canadá y el 90.2% de tas de México, as/ como el 

85.8% y el 89. 7% de las imporlaciones, respectivamente, se efectúan con este mercado. 

Tambirln con el resto de Amrlrica Latina ye/ Caribe, Estados Unidos es un socio comercial 

imporlante con et cual se efectúan más de la mitad de los intercambios"." 

De la exposición anterior se deduce claramente que la celebración del 

llamado Acuerdo de Libre Comercio, tiene ventajas, desde luego, pero no para los paises en 

vlas de desarrono sino única y exclusWamente para tas grandes potencias económicas 

mundiales que se reparlen •I mundo a su antojo. 

Lo anterior se corrobora de las siguientes estadlsticas, el comercio 

mundial de impottantes materias primas o por to menos sus v/ss de comercislización, es 

dominada por algunas transnacionales. Frente a las mismas, los paises en desam>l/o no 

lograron desam>l/ar una fuerza de mercado autónoma por medio de corporaciones propias. 

"El 63% del comercio mundial de pldtano es dominado por tres 

tnmsnac/onales: United Brands Co. (antes United Ftuit Company), Standard Ftuit Co. y Del 

Monte Co. 

En el caso da/ cacao sólo dos empresas comerciales controlan e/ 75% 

del conjunto del movimiento bursátil: Gil/ Duffus y S.W. Berisford. 

Más del 85% del mercado mundial del algodón es controlado por seis 

empresas comercia/es: Ral/i Brothers, Gebr. Volkarl, Me Fadden Valmac, W.B. Dunavant, 

J7 H. Slt•hm Rudotry Ül'$Ulli 01W1ld s., op. Cit., plliglnH 162 y 163. 
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Bunge & Bom, Cargill. 

En manos de la Nestlé entre el 68% y 70% del mercado de café soluble 

en /os paises industrializat1os occidentales. Al lado de otras dos empresas dominan, en 

conjunto, el 87% del mercado. 

Quien llene el 1limenlo tiene el poder. Seis grandes lransnaclona/es 

comercia/es domúian entre un 80% y un 90% del mercado munt1ial de granos. Cargill /ne. 

(Eatados Unidos), Continental Graln (Estados Unidos), Louis Dreyfus (Francia), Bunge & Bom 

Corp. (Argenlúia/Eslados Unidos), Andnl, S.A. (Suiza) y Toepfer (RFA). Su participación 

individua/ en el mercado mundial varia a/lo con a/lo, pero en conjunto llega alrededor de 

nueve <14clmas parles del grano vent1ido mundialmente por barco. 

Las corporaciones de comercialización de granos trabajan con sus 

propias //olas de barcos y silos de a/macenamienlo. Para eatimar con anticipación las 

conchas se ulUizan sallliles de obseivación y espionaje de campo pagado. Gracias a ealas 

aatimac/onas de las fulu11s cosechas de granos y sus almacenes, cuyo volumen se mantiene 

en uctato, participan con 6xilo en la especulación de g11nos de la Bolsa lntamacionar." 

De todo lo anterior es posible prever que la participación de M6xico en 

al Acuatdo Trilateral sen! secund1rio, únicamente visto por los grimdes capitales como 

abastecedor de materias primas y mano de obra barata, lo que desde luego debe preocupar 

al Gobierno Mexicano y a la dirigencia sindical, a fin de que se tomen las medidas necesarias 

para la protección de la clase obrera en su integridad y no hacer simples reformas que en 
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nada lflSUe/ven los venJaderos problemas de la clase trabajadora, como lo es el bajo nivel 

educativo y do capacitación que tienen actu•lmente, sin el cual no se puede aspirar a tener 

una verdadera autonomfa obrera para lograr mlfs productivi<Jad y por ende competitividad. 
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EFECTOS DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO 

V.1 LA INTEGRACION COMERCIAL Y SU IMPACTO 

A. Las empresas transnacionales 

B. Reestructuración de las reaclones de producción a escala mundial 

C. La pequeña y mediana Industria en México 

V.2 EL DERECHO INTERNACIONAL DEL TRABAJO Y EL ORDEN JURIDICO 

NACIONAL. 
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CAPITULO V 

V EFECTOS DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO. 

V.1 LA INTEGRACION COlllERCIAL Y SU IMPACTO. 

Sin lugar a dudas, el aspecto que adquiere mayor relevancia en /a finna 

del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, son /os efectos que 

tendrá la finna del mismo y su implementación en la sociedad, desde luego, en la sociedad 

mexic•n•, la burocrácia gubernamental se ha desbordado en elogios y buenos augurios por 

la finna del citado tratado, sin embargo, una buena parle de nuestra sociedad, y con fundada 

razón, duda que el grueso de la población en el corlo plazo resutte beneficiada con la 

celebración de dicho convenio, pues se prevé que en el corlo y mediano plazo habrá quiebra 

masiva de empresas nacionales, principalmente /as peque/Jas y medianas, y por ende se 

agudizará el problema del desempleo. En el capitulo anterior se analizaron algunas cifras y 

datos que vislumbran fa magnffud de las operaciones comerciales a celebrarse por los 

grandes bloques comercia/es existen/es y principalmente la competencia se dará entre /as 

grandes empresas transnaclona/es, lo que priva desde luego a gran parle de la población a 

beneficiarse de las ganancias que se obtengan y que serán acaparadas por unas cuantas 

personas. 
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& LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES. 

"La teor/a y la realidad económica se separan en la poi/tics de 

Industrialización. 

Según la teorla, el desarrollo deberla partir del sector moderno y poco 

a poco eirpandirse sobre el sector tradicional (agricullura, artesanos, etc.). Con una paulatina 

permeabilidad tendrla que alcanzar a toda la sociedad con fa modernización y el crecimiento. 

En la realidad, el desarrollo se hizo de manera dual. La Industria creó 

limlradas islas de crecimiento. En ellas existe una clase social con fuerte poder adquisitivo 

y consumo de bienes industria/izados, as/ como tecno/ogla moderna. El desarrollo se quedó 

llmHado a estas Is/as de crecimiento. La teorla de /a permeabilidad no eir/ste en Ja vida diaria; 

•I contrario, .se di6 una explotación adicional y una colonización del campo por los centros. 

Todo e/ desarrollo de las islas de crecimiento fu6 orientado hacia Jos intereses del mercado 

mundial. 

El motor pare la Integración a /a economla mundial son Jas 

transnscionales, que forman los centros de los paises en desarrollo cabaza/es de puente y 

estab/acan fuertes relaciones comerciales con los centros de tos paises Industrializados, sobre 

todo con Is casa matriz. 

Bajo el t6rmino de transnaciona/es se comprende a aquellas empresas 

que tienen en m6s de seis paises establecimientos o filiales. Porque sobrepujan a los paises 
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huclspedes se //am•n en /a ONU y en la economla también empresas t11nsnacionales. "'' 

•Las empresas transnacionales, como forma caracterlstica del capital 

monopolista, constituyen poderosos consorcios industriales, financieros, comerciales y de 

servicios 1 /as que e/ proceso de acumulación de capital ha llevado a desplazarse hacia los 

más diversos campos, no necesariamente relacionados entre si. Su influencia sobre la 

producción y la distribución mundial es muy grande; concentran la mayor parte del cap#a/ 

fin•nciero •demás de /a tecno/ogla y el personal más capac#ado, proceden casi 

exclusivamente de paises industria/izados. 

Controladas y centralizadas por el pa/s, las filiales de estos consorcios 

se distribuyen a escala mundial lntemacionalizando producción, comercio, finanzas y servicios, 

fusionadas tanto a otros consorcios intemscionates, como a grandes, pequenos o medianos 

c•pita/es de los paises en donde operan, proceso que se acompa/fa por la form1c/6n de un 

espacio ampflado de competencia oligopólica internacional mediante e/ enttelazamiento cada 

vez m•s profundo de marcados nacionales y la apertura de nuevas fronteras de inversión. 

Las transnacionales tienen o luchan por tener, en los paises en 

desarrollo, una participación absolutamente dominante de la producción y venta de bienes 

industria/izados. Al mismo tiempoque los paises en desarml!o se descolonizaron 

políticamente, las transnscionales reco/onizaron sus mercados. 

En la industria farmacéutica las transnaciona/os controlan, por ejemplo 

en Brasil el 85%; en México el 82%, y en la India el 75%. 

Ji H. Stram Rudotf y Ur1ul.a Olwald s., op. crt., Piglna 169. 
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En la producción de máquinas eléctricas, autos y refacciones, muy 

pocas, pero enormes empresas extranjeras, conquistaron ya una posición totalmente 

dominante, máquinas eléctricas en Brasil et 79%, en Colombia el 67% y en Chile el 56%, 

producción automotriz en Brasil el 100%, en México el 100%, y en Chile el 79%. 

Aún donde /as transnacionales no se asentaron propiamente en el 

mercado, tienen, sin embargo, influencia a través de las patentes y de la /ecnolog/a, que 

envlan a través de los contratos de managemenl a productores autóctonos. La tendencia 

evoluciona sólo en cuanto que las transnacionales fomentan la parlicipación del capffa/ y de 

la producción /oca/es, pero lo siguen controlando por medio del envio de tecno/ogfa. 

Al contrario de lo que sostiene la teoria de la econom/a mundial libre, 

la mayorla de los mercados de bienes industriales son dominados por lransnacionales a través 

de acuerdos de carie/es. Con ellos se da/Jan sobre todo los paises en desarrollo por medio 

de los precios más altos que /es impone. 

El cartel intemacional eléctrico (lnlemational American Association /EA) 

abarca alrededor de 80 empresas transnacionales de Europa Occidental y Japón. Las 

empresas norteamericanas no pueden participar directamente, debido a /as leyes de los 

Estados Unidos (Ley anlffrust). La sede del cartel es Lausana, Suiza. 

Los miembros del cartel se reúnen regularmente y acuerdan todas las 

oferlas para los grandes env/os al tercer mundo (hidroeléctricas, turbinas, transformadores, 

locomotoras, instalaciones eléctricas, etc.) Ja transnacional a la que se asigna un determinada 

pa/s o proyecto, paga a las otras industrias un porcentaje establecido del valor del proyecto. 
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Estas incrementan de antemano el precio o se retiran. As/, se elimina la competencia desde 

el inicio. El resultado final son varios de cientos de millones de dólares mds por año en 

ganancias adicionales desde los paises en desamJllo, que si se realizara competencia abierta. 

Además los miembros del /EA pagan, según sus acuerdos, un 2% de 

la suma de sus ventas como fondo de lucha común, con el cual se financian boicoteos a 

empresas ajenas. En la /EA existen muchos comités que se reúnen a veces semanalmente 

para acordar su comportamiento en el mercado mundial. 

Los miembros del cartel /EA acordaron, desde 1967, sanciones comunes 

en contra de Brasil, donde empresas nacionales controlaban el 60% de tas Inversiones. 

Durante un cierto tiempo, las transnaciona/es redujeron los precios por abajo de los brasilenos. 

Las p6rdidas temporales se pagaban con el fondo del combate común de /a /EA. Desde 1967 

hasta 1972 cientos de empresas brasllenas quebraron y fueron compradas por las 

transnaclonates. La participación de éstas últimas en términos de inversiones se incrementó 

dot 40% al 91.3%. 

En el mercado mundial existen varios carteles más que funcionan 

secretamente. He aqu/ algunos: cartel de fertilizantes (NITREX); cartel de producción de 

tubos de acero; cartel de ferrocarriles; acuerdos de fabricantes de maquinaria textil, cartel de 

locomotoras, los carteles de acuerdos para aluminio, cemento, papel, material nuclear, uranio, 

lineas marítimas y aéreas•." 

"Simultáneamente a la expansión mundial de capitales se desarrolla un 

40 fbldem, p•glnu 181 y 183. 
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mercado mundial de fuerza de trabajo que responde al proceso de internacionalización del 

capital que cambia su estructura y composición en función del mismo, al tiempo que convierte 

a amplios sectores de la población en nuevas capas de asalariados, los que bajo las mas 

diversas formas de explotación contribuyen a la acumulación global del monopolio, 

subordinadas a un proceso productivo nuevo que requiere de la apertura comercia/". 41 

"Desde la perspectiva de Estados Unidos evidentemente hay quienes 

esperan ganar mucho con una mayor apertura del mercado mexicano, a través de mayores 

ventas, nuevas perspectivas de inversión, la mano de obra más barata del mundo, etc. Ellos 

ven enonnes ventajas en la mano de obra tan barata y en la meyor ffexlbilidad pennitida por 

la legislación mexicana y sobre todo por fas condiciones de vida tan precarias".41 

Hay argumentaciones en favor y en contra de la fínna del Tratado de 

Libre Comercio, otra perspectiva no tan pesimista que la anterior, fa dan algunas personas en 

el sentido de que México puede sacar partido del lugar geográfico que ocupa, pues opinan 

que es un punto estrat{Jgico por varias razones, entre ellas se dice que no sólo vendrán a 

nuestro pafs Inversiones de los Estados Unidos sino también de Europa y de Asia y que 

usarán a su vez a nuestro pafs como puente para incursionar en el mercado de Jos Estados 

Unidos y dicho sea de paso uno de los de mayor consumo a nivel mundial. 

GuthSrrezArreola AngoUna. Las Trlllnsnaclon1le1 y los Trl11baJadoro1. Editorial Nuestro Tiempo,5.A., Prlmorlll Edición. 
M6xlco, 1990. P6glna1 23 y 24. 

"
2 

lbldem, p6glna 54. 
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!L REESTRUCTURACION OE LAS RELACIONES DE 

PRODUCCION A ESCALA MUNDIAL. 

•El tamaño de fa producción internacional, que es muy imporlante, no 

lo es tanto como sus efectos en la distribución intemaciona/ de la misma y en la naturaleza 

de los procesos de producción. 

En una época, las empresas se diriglan al exterior fundamentalmente 

para asegurar su abastecimiento de materias primas. Las grandes empresas petroleras y 

mineras todavía aparecen, hoy en día, en la imagen popular de las transnacionafes. 

Posteriormente las grandes compañías comenzaron a introducirse en la manufactura para 

poder abastecer a los mercados en (Orma directa, en lugar de hecerlo par medio de 

exportaciones. En los últimos años la expansión de fa producción internacional se dirigió 

hacia las llamadas plataformas de exportación en paises menos desasrrolladas, donde los 

bienes estandarizados se fabrican para su exportación sobre todo a los mercados de los 

paises ricos en los que las grandes empresas tienen sus casas matrices. 

Las posibilidades de estos nuevos acontecimientos son impresionantes 

y anticipan un cambio profundo en la distribución internacional de las actividades económicas. 

Las industrias que utilizan grandes Insumos de mano de obra se están 

trasladando a las zonas menos deserrolladas. En éstas el trabajo es mlls barata y es 

permeable a las especificaciones de las tecnologlas exportadas; no hay sindicatos o cuando 

Jos hay están controlados por gobiernos ansiosos de atraer la inversión extranjera; las 

prácticas laborales no sufren restrucciones destinadas a proteger los empleos o las 
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capacidades adquiridas o que permitan a los obreros controlar el ritmo de su esfuerz.o. 

De ese modo, la inlemacionalización de la producción actúa para 

reestructurar las relaciones de producción en escala mundial. Es posible que las empresas 

transnacionafes sean los principales agentes de esa tendencia, pero sus consecuencias 

afectan directa o indirectamente, a la mayor/a de los trabajadores del mundo y se extienden 

hasta alcanzar a los campesinos más pobres de los paises subdesarrollados mas remotos". 43 

C. LA PEQUEfJA Y MEDIANA INDUSTRIA. 

Para poder visualizar lo que puede ser el Impacto del Acuerdo de Libre 

Comercio con los Estados Unidos y Canadá, en /as pequeflas y medianas industrias, es 

/mporlante que esta visión está firmemente ligada a la del pals en su conjunto, /as empresas 

lntimamente vinculadas al mercado interno y sin nexos en el exterior, no pueden ser eficientes 

por si mismas si el enlomo en el que se desarrollan no es tambldn eficiente y competitivo. 

En ta/ sentido es indispensable que se atienda a los siguientes aspectos: 

1. •La definición de una polltica fiscal que incentive el lncremento de la inversión 

productiva y fa reinversión de utilidades, con una estructura tributaria que ses 

competitiva en el nivel internacional y equivalente a la que prevalece entra 

nuestros principales socios comercia/es, en lo referente a nivel de las tasas 

como la claridad y simplificación y equidad de las obligaciones nsca/es. 

43 
S1movla Ju1n. Movlmlcnlo Sindica! y Empre1111 TrananacJonale1. Edlforlal Nueva Imagen, SA. Primera Edición, 
M6xlco. 1979. P•glnaa 18 y 19. 
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2. El establecimiento de un sistema financiero que sea versátil y oporluno en sus 

actividades generales y en su tarea de otorgar apoyos crediticios a las 

empresas de menor tamallo con tasas que sean congruentes con el propósito 

antinflacionario interno. 

3. En materia laboral, es urgente un sistema de corresponsabilidades en el trabajo 

y armonla real en/re /os factores de fa producción. 

4. La defensa contra prácticas des/ea/es de comercio que implemente el Gobierno 

Federal debe ser equivalen/e a fa de los Estados Unidos, elfo supone el apoyo 

del propio Gobierno Federal para colaborar en las investigaciones relacionadas 

con este tipo de prácticas. 

5. En el caso especifico de la peque/la y mediana industria es necesan·o que se 

defina una estrategia Integre/ que apoye su desenvolvimiento, brindándole 

apoyos financieros fiscales y administrativos. Se trata de crear un conveniente 

esquema proteccionista estableciendo un ambiente de igualdad de 

oportunidades a las que reciben las empresas similares de los Estados Unidos. 

6.- Finalmente, el Acuerdo de Libre Comercio no debe dar lugar a Ja apertura 

indiscriminada de /os servicios financieros y a la inversión, ya que dado el gran 

poderlo económico de nuestra contraparte, ello equivaldrla a permitir un 

verdadero proceso de absorción en el que, por nuestra debilidad estructura/ y 



83 

funcional /levaríamos la peor parte. •44 

Lss anteriores consideraciones son parcialmente ciertas pero no del todo 

apegadas a ta realidad, pues se deja de lado la parte más importan/e para el desarrollo 

económico, polflico, social de nuestro pals, es decir, en todo este proceso de globalización 

de la economla no se ha tocado el punto de la educación, que es la plataforma de apoyo para 

elevar en el nivel económico y de bienestar social de la población en general, y bien podría 

el Gobierno Federal condicionar la inversión extranjera en nuestro pals a cambio de 

determinadas facilidades fiscales, administrativas entre otras, imponer como condición a los 

inversionistas extranjeros el invertir en procesos de investigación creando fundaciones, 

apoyando universidades y otros institutos de educación que a la postre beneficiarlan tanto el 

capital extranjero como a /a pequeña y mediana industria y al mismo Gobierno Federal. 

V.2 EL DERECHO INTERNACIONAL DEL TRABAJO Y EL ORDEN JURID/CO 

NACIONAL. 

Para abordar el presente apartado, haremos una exposición, así sea 

suscinta de los elementos que conforman la definición de Derecho Internacional del Trabajo 

y sus caracteristicas, por un lado, y por otro, el orden jurldico nacional e intemacfonal, para 

tener una cosmovisión de todos /os elementos que se involucran en la perspectiva que se 

plantea y que es le base de esta tesis. 

Bemel Sehagún Victor M. Le Integración Comercial de México a Estados Unidos y Canadá, ~ 
Alternativa o Destino - Siglo XXI Editores. Primera Edición. México. 1990. Páginas 215 a 

219. 
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DEFINICION DE DERECHO INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

•según el autor José Barroso Figueroa, puede definirse, como la rama 

del Derecho lnlemaciona/ Público que tiene por objeto estudiar, consolidar y promover, hacer 

progresar, con la participación de todos los sujetos de la comunidad internacional, las normas 

reivindicadoras de los derechas de los trabajadores, sin consideración de sexo, nacionalidad, 

raza, ideo/ogla política, credo religioso o cualquier otra característica distintiva de estos. "'5 

La anterior definición, desde nuestro muy f.?Brlicu/ar punto de vista, es 

incompleta, siguiendo a Martln Granizo, Mariano Gonzá/ez, Julián Bonnecase y Guillermo 

Cabanellas, diremos que todo Derecho no tiene otra finafidad que Ja de regir fas relaciones 

sociales. Se afirma que por definición y por naturaleza al derecho no le corresponde más 

función que la de arbitrar relaciones entre personas, sean estas físicas o morales, como está 

empliamente demostrado, es caracterlstica inseparable del Derecho en cuya ausencia es 

Imposible concebir. 

Para fundamentar lo anterior, retomaremos brevemente las nociones 

elementales de persona física y moral y una más que califica la personalidad derivada, es 

decir, los organismos internacionales, haciendo hincapié en el estudio de la definición y 

clasificación de los sindicatos. En primer término, se puede definir a la persona física, como 

el ser humano, hombre o mujer, en cuanto tiene obligaciones y derechos o el ente capaz de 

tener facultades y deberes, es el ente capacitado por el derecho para actuar como sujeto 

activo o pasivo en las relaciones jurídicas y por otra parte, tenemos a la persona moral, que 

puede ser conceptua/izada, como la entidad formada para la realización de los fines colectivos 

.fS Barroso Flguoroa Josll. Derecho lntcmaclonal del Traba}o; Edltorlal Porrúa, S. A. Primera Edición. Mdidco. 1987. 
Pliglna 4. 



85 

y permanentes de los hombres, a la que el Derecho objetivo reconoce capacidad para tener 

derechos y obligaciones (Castán). 

"El Código Civil para el Distrito Federal (articulo 25), dice que son 

personas morales: 

l. La Nación, los Estados y los Municipios. 

11. Las demás corporaciones de carácter público reconocidas por ta ley. 

111. Las sociedades civiles y mercantiles. 

IV. Los sindicatos, las asociaciones profesionales y las demás a que 

se refiere Ja Fracción XVI del Apartado A del Articulo 123 de la Constnución Federal. 

V. Las sociedades cooperativas y mutualistas. 

VI. Las asociaciones distintas de las enumeradas que se propongan 

Unes po//ticos, cientlficos, artlsticos, de recreo o cualquier otro fin licito siempre que no fueren 

desconocidas por la te y. 

Las personas morales se conocen también con las denominaciones de 

civiles, colectivas, incorporales, jurldicas, ficticias, sociales y abstractas". 45 

411 Do Pin• Rafael. Diccionario det Derecho. Edrlorlal Potnla, S.A.. Prtmera Edk:Jón. Mdxlco, 1985. P.liglnas 357 y 388. 
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De este apartado lo que para nuestro estudio resulta trascendental son 

los sindicatos que pueden ser definidos como la asociación de trabajadores o patrones, 

constitufda para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses (Arlfcufo 356 

de la Ley Federal del Trabajo). 

La Fracción XVI del Apartado A del Articulo 123 Constitucional establece 

el derecho de formar asociaciones profesionales; pero no dice como, con lo que deja si 

legislador reglamentario esa posibilidad, de manera tal que permita o favorezca la libertad de 

asociación. 

De ello se desprende que la ley, al regular las formas de los sindicatos, 

eo tanto que aptas para ejercer esa libertad, hace factible la constitución concreta de 

sindicatos de trabajadores y de patrones, atendiendo la defensa de sus intereses común y sin 

contrariar la norma Constitucional. De paso se observa que la legislación se inclinó por la 

slndícaci6n múniple y no por la única, ésta que haría pensar en una restricción. 

"Los sindicatos de trabajadores pueden ser: 

a) Gremiales, que son los formados por trabajadores de una misma 

profesión, oficio o especialidad. 

b) De empresa, que son los formados por trabajadores que presten sus 

servicios en una misma empresa. 

c) Industria/es, que son los formados por trabajadores que presten 
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servicios en dos o más empresas de la misma rama industrial. 

d) Nacionales de Industria, que son los formados por tos trabajadores 

que prestan sus servicios en una o varias empresas de la misma rama industrial, instaladas 

en dos o más entidades federativas. 

e) De oficios varios, que son /os formados por trabajadores de diversas 

profesiones. Estos últimos sindicatos sólo podrán formarse cuando en el municipio de que 

se trate, el número de trabajadores de una misma profesión sea menor de veinte (Articulo 360 

de la Ley Federal del Trabajo). 

Los sindicatos de patrones pueden ser: 

a) Los formados por patrones de una o van·as ramas de actividades. 

b) Nacionales, que son los formados por patrones de una o varias 

ramas de actividades de distintas entidades federativas (Articulo 361 de la Ley Federal del 

Trabajo)°." 

•Enunciaremos brevemente /os principios que rigen en el Derecho Social 

y que da igual manera tienen vigencia para el Derecho Laboral. Afirma Mendieta y Nuflez, 

el Derecho es un producto social, es un fenómeno de la existencia colectiva pero como 

disciplina cientlfica es una rama autónoma del conocimiento. En realidad el Derecho Social 

no es una rama del Derecho, sino un género que engloba un número creciente de novedosas 

47 Ramos Arvarez Osear Gabriel. Sindicatos, Federaciones y Confederaciones en fas Empresas 
y en el Estado. Editorial Trillas, S.A. Primera Edición. México 1991. Páginas 21 a 23. 
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ramas jurldicas, mismas que tienen como denominador común en concepto del autor citado, 

en el último término, las siguientes características: 

a) Que no se refieren a los individuos en general, sino en cuanto a 

Integrantes de grupos sociales o de sectores de la sociedad bien definidos: obreros, 

campesinos, trabajadores independientes, gente económicamente débil, proletarias desvalidos. 

b) Que tienen un carácter protector de las personas, gropos y sectores 

que caen bajo sus disposiciones. 

e) Que son de Indo/e económica, pues regulan fundamenta/mente 

intereses materiales (o los tienen en cuenta: leyes culturales), como base del progreso moral. 

d} Que tratan de establecer un completo sistema de instituciones y de 

controles para transfonnsr la contradicción de intereses de las clases sociales en una 

colaboración pacifica y en una convivencia justa•. 48 

•Por su parle otro tratadista mexicano, expone su tesis, Jos{J Campillo 

Sflinz sella/a: Los derechos sociales, constituyen un conjunto de exigencias que la persona 

puede hacer valer ante la sociedad, para que ésta proporcione los medios necesarios para 

poder atender el cumplimiento de sus fines y le asegure un mlnimo de bienestar que le 

permita conducir una existencia decorosa y digna de su calidad de hombre. 

No se trata de una categor/a ceTTada que excluya al concepto de 

48 Barroso Flgueros, op. cit. Ptglna 6. 
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derecho Individua/ y que ambos se complementan mutuamente, los dos tienen al hombre 

como común destinatario, aunque cada uno de ellos lo contemple desde un ángulo diverso 

en sus relaciones con Ja sociedad. 

Los derechos sociales tendrlan tas siguientes características: 

A. los derechos sociales se en'gen como derechos fundamenta/es y ello 

se manifiesta en la idea de que la sociedad debe poner sus recursos y su actividad al servicio 

de las personas y éstas tienen el derecho a exigir que la colectividad les asista en caso de 

necesidad; les proporcione un nivel de vida adecuado y ponga a su disposición los medios 

necesarios para alcanzar sus fines. A su vez, la aparición de derechos sociales va aparejada 

al nacimiento de los conceptos "de función social", deber de trabajar, etc. 

B. En Jos derechos sociales se produce una interpretación entre fas 

esferas pública y privada, en un doble sentido. Primero de arriba a ebajo, mediante la 

intervención del Estado en Ja actividad de los particulares y en segundo lugar, en forma 

ascendente a través de la Inserción dentro de la organización poi/tics de los grupos sociales. 

En todo caso, la intervención del Estado no podrá nunca /legar al extremo de eliminar el 

ejercicio de las libertades o aniquilar el impulso creador de la iniciativa privada. 

C. Los derechos sociales serán irrenunciables y las normas que a ellos 

se refieren tendrán el carácter de imperativo y de orden público. De ello deriva una /imitación 

de la autonomla de la voluntad •que ha trascendido también al ámbllo del derecho común". 

D. Los derechos sociales tienden a ser derechos particularizados o 
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especiales que otorgan un tratamiento diferencial en atención a la categorla económico-social 

de los individuos a los cuales se aplica. Esta especialización deriva de que el derecho no 

puede desconocer que por encima de la identidad esencial entre /os humanos existen 

diferencias accidenta/es que una correcta ordenación de la sociedad debe tener en cuenta". 

El orden -sena/a Campillo- no es un puro sistema matemático al que sea licito trabajar sobre 

abstracciones y seres ideales. Está llamado a regir la realidad y nada más lógico que 

establezca reglas diversas, según la diversidad de situaciones sobre las cuales vayan a 

opera~."9 

Al comenzar este apartado, hablabamos de los sujetos o personas 

jurldicas, físicas y morales que han quedado descritas y definidas, fallando en toda la gama 

de posibles sujetos que intervienen en las relaciones jurldicas, los organismos intemacionales, 

cuya personalidad se puede calificar de derivada, al ser dotados de derechos y obligaciones 

por tos Estados y ejemplos de estos organismos lo son: La Organización Internacional del 

Trabajo, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y ta Allimentación, la 

Organización de los Estados Americanos, entre otros que podrían ser mencionados. 

LOS INDIVIDUOS Y EL DERECHO INTERNACIONAL 

"La discusión doctrinal en tomo a la posición del individuo ante el 

Derecho Internacional, las opiniones expresadas por los juristas respecto de esta cuestión, 

pueden agruparse en dos posiciones extremas y una ecléctica: Los que niegan la calidad de 

sujetos e los individuos en el Derecho Internacional, los que consideran que son los únicos 

sujetos y los que afinnan que en principio no tiene fa calidad de sujeto pero que se le puede 

Do Buon Ne5lor. Oenitho del Trabajo. Tomo l. Edttorlal Porrúa, s. A. Cuarta Edición. M6.dco. 1984. Pilginas 98 
y 99. 
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atribuir en situaciones concretas". 50 

•Por lo que respecta al orden jurldico nacional, es importante señalar 

que en materia laboral, la situación jerárquica de las normas jurldicas se presenta en forma 

distinta que en las demás ramas del Derecho, en tanto que en las demás disciplinas, de 

conformidad con la teor/s piramidal del orden jurldico de Hans Kefsen, se coloca a la 

Constitución en el vértice de una supuesta pirámide, como ta norma fundamental y debajo de 

ella a las leyes inmediatas y sus reglamentos, a los Tratados y demás disposiciones, cuya 

va/idéz dependerá de su tola/ adecuación a la norma fundamenta/, en el Derecho del Trabajo, 

por el contrario, tal pirámide se ha invertido colocándose a la Constitución en la base y a las 

demás normas por encima. 

La razón de esta inversión se encuentra en una de las caracterlsticas 

del Derecho Laboral: Es un mfnimo de garantfas sociales en favor del trabajador, esto es, si 

et contenido de la Ley Federal del Trabajo, reglamentos y ta Constnución, constnuye un 

mfnimo de beneficios atorgadosa la clase trabajadora, •toda disposición que implique una 

mejor/a en los mismos, cualquiera que sea su naturaleza u origen, será aplicable 

preferentemente y ello en nada contraria a nuestro sistema constitucional . .si 

En otro orden de ideas, en cuanto al Derecho lntemacional del Trabajo 

y el orden jurfdico nacional, citaremos a dos de los tratadistas más importantes, en primer 

lugar a Mario de la Cueva y posterionnente a José Barroso Figueroa. 

50 
So•ra V.tzquez Modesto. Dorocho lnlomaclonal Público. Editorial Potrua, S.A. Décima Edición. México. 1984. 
Pi1gtnaa 120 y 121. 

51 
Oi1valo1 José. Derecho dol Traba.lo l. Edltorlal Potrüa, S. A. Primera Edición. Mdx/co. 1995. PllglnH 63 y 65 . 

• 
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"El Derecha /ntemacianal del Trabaja y el orden jurldico nacional, de 

canfonnidad can el arl/cu/o 133 de /a Constftución, /a Carla Magna, /as Leyes del Congreso 

y de la Unión que emanen de ella y los Tratados que estén de acuerdo con la misma y sean 

aprobados par el Senada de la República son la Ley suprema de la Nación. La fónnula que 

están de acuerdo con la Constitución, nos dice que el Derecho Internacional no podrá 

contrariar las disposiciones del arllculo 123, la que quiere decir que sólo será aplicable en la 

medida que otorgue beneficios mejores a los contenidos en las normas constitucionales. La 

misma resolución se desprende del arl/culo 19 párrafo quinto de la Constftución de la 

Organización lntemaclanal del Trabajo. 

Por otra parte, y en razón de su perlenencia, son normas imperativas, 

cuyos beneficios como /os de la Ley Federal del Trabajo, no podrán reducirse ni en Jos 

contratos colectivos nf en las sentencias de fas Juntas de Conciliación y Arbitraje. r& 

"Por su parle José Barrosa Figueroa, opina: Esta tesis esgrimida 

repetidamente ante la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT), lleva a /a 

conclusión directa de que basta la retificación de un convenio, seguida de su depósito formal 

ante ta Organización lntemacional del Trabajo, para que se entienda que todas /as 

disposiciones contenidas en el instrumento cobran vigencia en el territon·o nacional y pueden 

ser invocadas como Derecho. Lo anterior es fundamentalmente cierto, sin embargo, la citada 

oficina ha considerado que no todas las disposiciones de los convenios son autoejecutlvas, 

algunas pueden estar en discrepancia con Ja legislación nacional y otras pueden ser 

complementadas con Ja instauración de sanciones o al menos de cierta publicidad, por /o que 

es conveniente en muchos casos, se tomen por Jos paises ciertas medidas, a fin de conseguir 

~ Da la Cueva Mano. El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo. Tomo l. ·Editorial Pom:ia, S. A. 06clma Edición. 
Móxlco. 1985. P.tliglna 37. 
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que tas nonnas convencionales posean actuación real. (OIT, Manual sobre Procedimientos 

en Materia de Convenios y Recomendaciones lntemacionales del trabajo. Ginebra, 1977, 

Página 25.)."" 

V,3 NUEVO ENFOQUE DEL DERECHO INTERNACIONAL DEL TRABAJO. 

Algunos piensan que el sindicalismo como proyecto histórico social, está 

en decadencia y en proceso de extinción, por nuestra parle consideramos que no es cierlo, 

pues esta institución como tantas otras deberá de adecuarse a las transformaciones de la 

sociedad en su conjunto y paralelamente al Estado, a fin de incentivar la competitividad, Ja 

eficiencia y la justicia social y por esos medios constituirse como una opción real para la 

modernización del paf s. 

Antaño el cambio fué marcado por la revolución francesa y la revolución 

industrial, que trajo entre otras consecuencias Ja producción en gran escala y la apertura de 

nuevos mercados en Amén"ca Latina, Africa y Asía, ante dichos cambios fué menester que la 

clase obrera se organizara y fonnara sindicatos, federaciones y confederaciones para la 

defensa de sus derechos. 

Modernamente el cambio se presenta por dos hechos que ameritan un 

estudio profundo, la consolidación del Derecho Social y una de sus ramas en formación, el 

Derecho Internacional del Trabajo y la contonnación de mercados comunes (con el 

redescubrimiento de una fuerza de trabajo instalada en los paises subdesarrollados, por los 

53 Barroso Flgueroa Jo16. Op. cit., P•glnas 255 y 256. 
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grandes capitales internacionales, susceptible de ser explotada, aunado a las ventajas de 

materias primas baratas, leyes fiscales, administrativas, ecológicas, labora/es, mercantiles y 

sistemas de seguridad obsoletos que hacen de estos paises verdaderos paraísos para la 

inversión), todo ello trae como consecuencia la transfonnación social, económica, po/ltica, 

tecnocientlfica y cultural de la sociedad internacional, pues la mov11ldad es seguida por el 

movimiento de personas o fuerza de trabajo especializada, que necesariamente debe provocar 

una reacción en la clase obrera internacional, para la defensa de mejores condiciones de vida, 

la naturaleza gregaria del ser humano se encuentra renefada en esa necesidad de los 

individuos, que al no poder bastarse a si mismos, buscan unificar esfuerzos, intereses, 

aspiraciones que en unidad con otros seres humanos sólo podrian realizarse. 

Es necesario señalar que en la tradicional división del orden jurldíco 

privado, pób/ico y social, está implicado el concepto de asociación. En el pn'vado, que pueden 

quedar Incluidas las asdtiaciones civiles y las sociedades mercantiles,· en las Instituciones de 

Derecho Pób/ico, la reunión y la asociación y en las del Derecho Social, la coalición y la 

asociación sindica/. 

Todas las transformaciones sociales, pollticas, económicas 

tecnocientfficas y culturales, tienen la tendencia natural de plasmarse en un orden jurldico 

determinado, bien sustituyendo a uno anterior o modificando esencialmente el existente y que 

conjugados los dos cambios que se gestan a escala mundial (conformación de mercados 

comunes y la fonnación del Derecho Internacional del Trabajo), dan /os elementos necesarios 

para crear una nueva institución jurídica para la defensa de los intereses de fa clase obrera, 

pero esta vez proyectada a escala mundial (como los mercados comunes), con la creación 

de sindicatos multinacionales, dichas organizaciones obreras tendrán como una de sus 
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principales tareas el mejoramiento de las condiciones de vida de sus agremiados, frente a las 

empresas multinacionales; por ejemplo estandarizar los derechos de los trabajadores en un 

detenninado sector industrial del mercado común del Norte de América (Canadá, Estados 

Unidos y México) y luchar por revertir los efectos nocivos del movimiento de capitales, por 

ejemplo, al desmantelarse una empresa en los Estados Unidos y ser transferida a México, en 

los Estados unidos se genera desempleo y también con motivo el traslado de esta empresa 

a otro pals, se genera la migración de mano de obra a estos centros de trabajo, con las 

consecuencias de daños eco/6gicos, asentamientos humanos irregulares, falla de servicios, 

debido a la falta de planificación para el desarrollo industria/ y urbano pues como suele 

suceder a los grandes capitales, no les importa generar condiciones de vida de miseria, 

analfabetismo, agotamiento de los recursos naturales, y de recursos no renovables, 

contaminación, deforestación (ya que en su pafs de origen existen amplias restricciones al 

respecto), sino única y exclusivamente incrementar sus ganacias para un pequeño grupo 

financiero privilegiado, a los obreros de hoy en dla no les importa que haya ricos sino que su 

trabajo ses remunerado adecuadamente para satisfacer las más elementales necesidades de 

é/ y su familia, como alimentación, vestido, educación, esparcimiento, entre otras, y que deje 

de ser "eso de un salario remunerador" una quimera aquí en méxico y en el resto del mundo, 

pues bien sabido es que la aristocrácia financiera siempre podrá regular a su antojo el grado 

de desa"o/lo y justicia social de un pueblo. 

En el apartado anterior, criticabamos la definición que se daba de 

Derecho Internacional del Trabajo, pues se argumentaba que por su naturaleza y definición 

del derecl10 no fe corresponde otra función más que la de regular relaciones jurldicas entre 

personas flsicas o morales, incluidas en esta segunda acepción, los Estados o Naciones y 

proponiendo la siguiente definición de Derecho Internacional del Trabajo: Es Is rama del 
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Derecho lntemaciona/ Público que propone realizar la justicia social, en el equilibrio de las 

relaciones entre los estados, Organismos /ntemacionales, y el ser humano, sin consideración 

de cualquier caracterlsticade éste último derivada de una relación de trabajo. 

El Derecho lntemacional del Trabajo tendría entre otras caracler/sticas 

fas siguientes: (tomadas de los principios enunciados por Mendieta y Núflez, José Campillo 

Sáinz y algunas observaciones nuestras) 

1.- El Derecho lntemacional del Trabajo, no protege acuerdos de voluntades, sino el 

trabajo mismo, no trata de regular el intercambio de prestaciones, sino de asegurar la 

salud, /a vida del hombre y proporciona a los trabajadores una existencia decorosa. 

2.~ Que no se refieren a fas individuos en general, sino en cuanto integrantes de grupos 

sociales, o de sectores de la sociedad bien definidos, obreros, campesinos, 

trabajadores Independientes, gente económicamente débil, pro/etarios desvalidos. 

3.- Que tienen un carácter protector de las personas, grupos y sectores que caen bajo sus 

disposiciones. 

4.- Que tratan de establecer un completo sistema de instrucciones, para transfonnar la 

contradicción de intereses de las clases sociales en una colaboración pacffics y en una 

convivencia justa; es decir, el Derecho Social se trasmuta de estático (simple regulador 

del orden social existente}, en dinámico (factor activo que actúa sobre la realidad social 

modificándola). 
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5.- Los derechos sociales serán irrenunciables y las normas que a e/los se refieren 

tendrán el carácter imperativo. 

6.- Los derechos sociales tienden a ser particularizados o especiales, que otorgan un 

tratamiento diferencia/ en atención a la categorla económica, social de los individuos 

a los cuales se aplica. 

7.- El Derecho lntemacionel del Trabajo (al igual que el Derecho Social), debe ubicar 

jurldícamente al individuo en el grupo social y en lugar de considerar a los sujetos de 

/a comunidad internacional en su igualdad teórica, /os debe ver en su desigualdad 

práctica, asumiendo una función niveladora de desigualdades. 

Por último, adecuando la tradicional definición de sindicato a /a Idea 

propuesta en esta tesis, podrfa d9finfrse al sindicato multinacional como la asociación de 

trabajadores o patrones, de dos o más paises, constituida para el estudio, mejoramiento y 

defensa de sus respectivos intereses. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.- Con la apertura comercia/ no sólo se dará un acuerdo 

lrileleral, sino el amalgamamiento de dos familias jur/dicas: Por una parte, Canadá y Estados 

Unidos, pertenecientes al Common Law; y por la otra, la familia Romano.germánica, en 

México. Concepciones separadas históricamente, pues Canadd y Estados Unidos se 

desarrollaron a la luz del protestantismo y con un sentid9 pragmático en su quehacer, dando 

como resultado un sorprendente desarrollo y en contraposición, en México se da el 

colonialismo acompaflado del mestizaje y el catolicismo que provoca el obscurantismo y el 

subdesarrollo. 

SEGUNDA.- Les fuentes de las cuales emana el Derecho en cada 

familia son muy distintas; por una parte, tenemos que en la familia Romano-germánica, sus 

ordenamientos jurldicos son predominantemente legislativos y codificadas, sólo en menor 

grado tomamos en cuenta el derecho consuetudinario y, por la otra, Is familia del Common 

Law, que tiene su base fundamental en le costumbre y en los precedentes jurisprudencia/es 

con mflxlma preeminencia en las decisiones de los tribuna/es. 

TERCERA.- En cuanto al sindicalismo en Canadtl y Estados Unidos, 

se presenta un desarrollo significativo por partida doble. Estos paises son parte del 

movimiento intelectual que se gesta en Europa con tos idearios de /a revolución francesa y 

ta revolución industrial, que trae como consecuencia el rápido desarrollo del sindicalismo, el 

cual logra tener un papel preponderante en la vida social de sus respectivos paises, como es 
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el caso de Estados Unidos en donde tienen una imporlante fuerza representativa en las 

legislaturas. En México, por el contrario, se da un tardlo y escaso desarrollo industrial a partir 

de 1876-1911, aunado a que el liderazgo sindical es manipulado por el Estado, pues todos 

los dirigentes sindicales al ser congresistas o gobernadores, y por ende pal/ticos, pertenecen 

al partido político oficial, representando los intereses del parlido y no de los trabajadores como 

debe ser y por si fuese poco, la mayor central obrera (CTM) ha sido monopllízsda por un so/o 

dirigente desde hace cinco décadas, fortaleciendo la alianza .entre el Estado y la dirigencia 

sindical, lo que ha provocado un atraso en el sindicafismo en México. 

CUARTA.- Hay una seria necesidad de desincorporar del partido 

oficia/ si sindicalismo, pero no porque el gobierno considere que el sindicalismo como proyecto 

histórico, socia/ y jurldico sa ha desfasado, es inútil y fracasó (situación que el propio 

gobierno, de ser cierto, propició), sino porque hay una necesidad imperante de que esta 

ÚJstituci6n se dinamice, crezca y se adecúe a los cambios sociales del mundo, goce de 

autonom/a e independencia para ser un factor real del poder y de esa manera dé sus mejores 

frutos a la clase obrera y que a la par de este proceso de desincorporación, surjan nuevos 

lideres sindicales que representen los intereses de la clase obrera y no como ha sido hasta 

ahora, los intereses de un partido oficial. Coincidimos con la se/Jalado en el apartado 8 de 

las Ubertsdes Sindica/es del Convenio número 87 de Is Organización Internacional del Trabajo 

en el sen/do de que en México no se respetan las libertades sindicales en varias de sus 

disposiciones, sean estas constitucionales o reglamentarias; asl acontece en la poi/tics laboral 

que se practica, por lo que los sindicatos deben insistir en la congruencia de estos principios 

con la normatividad nacional e internacional. 

QUINTA.- Una de las aspiraciones de todos /os paises del mundo 
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es que sus pueblos tengan acceso a los satísfactores en forma libre e igualitaria, tates como 

salud, vivienda, educación, trabajo y esparcimiento, hechos que se han visto imposibles de 

realizar, pues tos bloques olig~rquícos financieros del mundo no han tenido la voluntad para 

dar al pueblo tales satisfactores, ya que de todos es bien sabido que los grandes capllales del 

mundo siempre tendrán la capacidad para marcar el grado de desarrollo de un pals. 

SEXTA.- Ante la desventaja en el liderazgo sindical mexicano y la 

deficiencia de los sistemas jurldicos nacionales, se suma el condicionamiento que para la 

finna del Tratado de Ubre Comercio imponen los Estados Unidos, que presionan al gobierno 

mexicano a modificar leyes laborales, fiscales y de inversión, argumentando que son 

necesarios cambios legislativos que permitan una mayor flexibilidad en la contratación de 

mano de obra,· impuestos que faciliten la afluencia de capitales; fallarla decir al respecto que 

el condicionar la firma del citado tratado se traduce en sacrificar los intereses de la clase 

obrera mexicana, pues en nuestro país no se exigen las garantlas de seguridad que se dan 

en los Estados Unidos y Canadá o en otros paises desarrollados. 

SEPTIMA.- Un factor que cobra vital impottancia es el hecho de que 

las pequenas y medianas industrias consideran no poder competir (ya que este sector estuvo 

dirigido blls/camente al mercado interno donde no tenla compatencia) con los productos 

extranjeros elaborados por las empresas transnacionales establecidas y que se vendrán a 

establecer a México, ya que estas grandes empresas requieren cada día de menor grado de 

mano de obra al usar procesos de producción automatizados. 

OCTAVA.- Si pattimos de la base que la planta industrial mexicana 

es en su mayor parte conformada por la mediana, pequena y microindustria, resulta fllcil 
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preveer ta desventaja que enfrentarán ante la firma del Tratado de Libre Comercio, pues digan 

lo que digan los gobiernos, el motor para Ja integración económica mundial son las 

transnacionales que tienen en más de seis paises establecimientos filiales, y su influencia 

sobre la producción y distribución es muy grande, concentran la mayor parte 'del capital 

financiero, además de que fa tecnología y el personal más capacitado procede exclusivamente 

de los paises industria/izados y ellos son los que tienen las grandes ganancias. 

NOVENA.- Tomando en cuenta que grandes capitales internacionales 

estan siendo transferidos a paises subdesarrollados, debido a los beneficios que encuentran 

en tos mismos (tales como mano de obra y maten'a prima barata; leyes fiscales, 

administrativas, ecológicas, laborales y mercantiles que son obsoletas), estos movimientos 

sentn seguidos por el traslado de personal o fuerza de trabajo especializada a estos nuevos 

centros de trabajo, que necesariamente debe provocar una reacción de la clase obrera 

lntemacionat para la lucha de mejores condiciones de vida. 

DECIMA.- Ante el enorme poderlo que detentan las empresas 

transnacionales, es menester que surja una nueva institución que vele por los intereses de los 

trabajadores (el poder limita al poder), y por ello se propone la creación de los sindicatos 

multinacionales ya que de otro modo, los obreros no tienen la más mlnima posibHidad real de 

luchar por mejores condicionas de vida y de trabajo. 
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