
00 -:¡g \ 
. , 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTO NOMA 
DE MEXICO 

FACULTAD DE DERECHO 

MARCOS CONSTITUCIONALES PARA LA 

NEGOCIACION COLECTIVA 

T E S I S 
Que para optar por el grado de 

DOCTOR EN DERECHO 

presenta 

OSCAR GABRIEL RAMOS AL V AREZ 

DIRECTOR DE TESIS: DR. IGNACIO BURGOA ORIHUELA 

México. D F. 2001 



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



MARCOS CONSTITUCIONALES 
P ARA LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

Osear Gabriel Ramos Á1varcz 

2001 



INTRO/)l!('('fIÍN _________________________ 6 

1.- Planteamiento. ____________________________ 6 

11.- Algunas com¡idcracioncs mctodoló)!ic3S, ___________________ 9 

CAPÍTl/UJ I PANORAMA CONSTITUCIONAl, EN MÉXICO 13 --------------
1.- Noc~ún de Estotdo Fcdcral. _______________________ _ 13 

I 11.- Rcfcn.'nciól lIidúrica del Fcdcrali~mo en Mélico, ______________ _ 16 

). 
\11.- El C<lOstitu~·cnte de 1916 y l. Constitución de 1917, ______________ 21 

IV.- Rdormas C()n~titucionalcs. ______________________ 28 

CAPÍn/I.O 2 IWSQUEJO /)E EV()f,UCIÓN IJE INS1TfllCIONE\' CONCURRENTES 

1.- La Asociad(lO de Compañero" Gennc~ del Sindicato. _____________ _ 

1.- Consideraciones GcncTOJlcs. -----------
1.- E:o-.:amcn de las CorporJcioncs en Relación con los Compañeros. ________ _ 

.\.- Otros Factores o Condiciones Socialcs _______ __ 

-l.- Dcs~lparición _________________ . 

11.- Bren' Reseña tlcl Mo,-imicnto Obrero en M6.ico. ______________ __ 

1.- Presentación ___________________________ __ 

2.-l.a Antigüedad Clásica. la Colonia. la Independencia. la Reforma)' cllmperio. ____ __ 

I 
3.- Las Primeras Décadas del Siglo XX ____________________ _ 

4.' Desarrollo Económico ________________________ _ 

5.- Época Reciente __________________________ __ 

11l.- NC'j(ociaci6n colcctiva:'conflictos del trabajo'y huelga. ___________ _ 

1.- Planteamiento. ___________________________ _ 

'2.- Noción de conflicto. _________________________ _ 

3.- Noción de huelga. __________________________ _ 

CAPÍ'fUI.O 3 PANORAMA DE lA NEGOCIACIÓN C(}f,ECTIVA ______ ---

SEccuiN PRIMERA _______________________________ _ 

EVOI.lI( 'J(iN PRAC'fICA DEL CONTRATO COLECTIVO ------------------
1.- Plantcamicnto __________________ ----,-___________ _ 

11.- Antl· .. ·l·dcntc."i. __________________________________ _ 

1.- Inglaterra. ______________________________________ _ 



3 

2.' Eslados Unidos. __________ ~ ________________ _ 

:l.' Froneia. _____________________________ _ 

~.' Olros paises. ____________________________ _ 

5.' Organización Inlernaeional del Trabajo. __________________ _ 

111.' México _________ ~ ____________________ _ 

1.- Primeras huclbs. __________________________ _ 

2.' Constiluyente de 1916 Y la Constilución de 1917. _______________ _ 

3.' Aparición en los ESlados y en el Dislrilo Federal. _______________ _ 

~.' Avances a panir de 1931. Los casos de pelróleo y de energia eléclrica. _______ _ 

5.- Otros reflejos de las circunstancias en los contenidos. LHldo que reduce el contenido. Contrato 

de diferenles diámelros. Pactos sociales. ______________________ _ 

SECCJÚN SE(iUNDA -----------------------------,------------
CONCEPTO Y CAMPOS DE A PUCACUiN ____________________ _ 

l.-Idea de nl1!ociación clJlccti\'a. ______________________ _ 

11.' Aplicación. _____________________________ _ 

SECCIÚN TERCERA ------------------------------------
RASú'()!J' ú'ENl:.'RALb""!>' EN MA ITRiA DE TRABAJADORES DEL ESTADO 

1.,Planteamiento. 

·11.' Elamen¡de los Convenios y de lasRecomendacionc.' Internacionale,," 

111., Instrumentos específicos. 

IV.' Informes dc la Comísión de Elpertos, , 
SECCIÓN CUARTA 

APUNTAMIENTOS SOBRE lA TÉCNICA DE INSTI1VCJONES CONCURRENTES ----
1" Tipología de la conciliación, _______________________ 199 

11.- Tipología del arbitraje. ________________________ 20~ 

111.- Tipología de la huelga y dellock out. _________________ __ 201> 

IV" Tipología de la nL'gociación y de la contrat.cilll1. _______________ 212 

1.- Sujetos considcrJdos (XIrJ la negociación colectiva. Sistemas de sindicación y de 

rcprcscntaeión. _____________________________ _ 

2.' Materias de la negociación. ÁmbilOs y alcances. ________ _ 



4 

3.- Otras norJruls que influ)'en en la negociación colectiva. _____________ _ 

CAPÍTUU).J ASPECTO.\' CONSl1TUC((}NALES EN TRES REG((}NES J)EI. MUNJ)O __ 

SECCIÓN PRIMERA ______________________ _ 

EUROPA OCC/DENTAI. _____________________ _ 

SECUÓN SE<iUN/JA _______________________ _ 

AMt;RICA AN(iU)SAJ{)NA y lA l'INA _________________ _ 

SECCIÓN TERCERA ______________________ _ 

CUENCA DEI. PAClFICO ______________________ _ 

CAPÍTULO 5 ASPECTOS INTERNACIONALES 

1.- De las normas)' organizaciones de ak:.mcc muntli;ll. rCl!iunal e interestatal. 

l.· Presentación. 

2.- De la Org,anización Intcrnacion:ll del Trab.:ljo. 

3.- Del Derecho Comunitario Europeo. 

4,- Del Tratado de Libre Comercio de Nortcamérica. 

-----

11.- El problema de la recepción de la norma internacional en el derecho nacional. ____ _ 

CAPÍTULO 6 LA MOJ)ERNIZAC/ÚN y I..A NE(iOCIAC/ÓN COLECT/VA _____ _ 

1.- Planteamiento. 

11.- Análisis de factores interviniente,," 

1.- La nueva importancia del mercado internacional. 

2.- La apertura comercial y la reducción del papel del Sector Público como participante directo en 

los procesos económicos. 

3.- El nuevo papel de la producción y su necesario influjo en las relaciones laborales. 

111.- Cambios en la tecnología productiva y administrativa. 

l. - Apuntamienios sobre la modernización de la producción de bienes y servicios. 

2. - Planes del Estado. 

3.- Algunos requerimientos manifiestos de los ¡xttroncs. 

01.- Reacción frente a esos requerimientos. 

5.- Otros intentos. 

6.Concrccioncs sobre la globalizilción. 

A.Conceptuaeión General 

13. Papel del estado. 

·1 



C. El mercado. 

D.Considcraciones sobre resultados 

IV.- Con.ideracione. Finalc. 

l.-La orientación filosófica. 

2.-Cambio de actitudes de los participantes en los procesos de modemización. 

3- La utilidad de la negociación colectiva. 

CONC/.USJ(}NES --------------------------------------
RIflUOGRAFiA ----------------------------------------------

.. 

s 

5 



6 

INTRODUCCIÓN 

1.- Planteamiento. 

De la slntesis y del encuentro (encuentro que puede ser choque o fusión), entre las ideas 

modernas y 13S experiencias históricas, los paises han logrado forjar su porvenir. 

Tras de sus raíces aborigenes, europeas y africanas: de su conjunción y crisol a lo largo de los siglos: 

con el acta d~ nocjmj~nlo de IH24. el Est:\do Nacional que ahora es México, no podIa verse igual en la 

azarosa época de Ju.1rcz y de Lerdo, ni en la 'cientifica" de Dlaz, a pesar de sus respectivos intentos de 

moderni7.ar al pais y de tener un esquema constitucional liberal en el que poco a poco se fue consolidando y 

después inscribiendo el papel promotor de unificación y de desarrollo a cargo del Estado. un papel regula"or 

más activo para evitar el abuso del papel privado. 

Los mexicanos supimos entender que la pobreza no CSt:\ba en la narura1eza inevitable de lJIs cosas. 

Asi se fraguó la Constitución de 1917, con esa ri~ . .- venerable tradición histórica y con un programa 

de \;da social. todavia en camino de hacerse. 

El mundo de hoy y de un mañan.1 cuajado de desafios)' de espcral\7.as, que está despuntando como los 

ra)'os del sol. nos enfrenta ya en materia laboral a rcalidades que son incesantes retos. 

Podemos señalar la intensificación de la división internacional del trabajo. en cuanto a que las 

empresas más poderosas desarrollan aL"tividades en regiones o en países. por especialidades locales IlUS 

convenientes p;.lrJ cllas y como complementarias de otras. 

Prolifcrnn, por eso. las "empresas globales". con subsidiarias locales que aparecen o desaparecéri con 

.Ia velocidad con la que las plantas producti\'as cacn en obsolescencia tecnológiea. 

y. por olr-J parte. el mercado del dinero se extiende a todo el planeta, ahora con una agilidad de 

invcrsión de computadom por la vía de satélite. que llega a poner rápidamente en peligro a la estllletur-J 

económica misma. 

Una diversa caracteristica de nueslro tiempo. es el mayor uso del capital que del trabajo. concretado 

entre otms cosas, en la tccnologla, lo que exige del trabajo un grado de mayor calificación. L:!s empresas 

intensivas de capital o de tecnologla, van dejando atrás a las intensivas de mano de obra. 

La desregulación y la simplificaci6n nomlativa, la flexibilidad, han invadido casi tÓdos los campos, 

incluido el fiscal, y tocan fuertcmente " las puerúls del mundo del trJbajo en los ambientes constitucionales 

como el nuestro. si es que no penetraron ya aquí mismo y en otros países. aunque e!l otros nivcles de normas 

cs innegable su realidad. 

Por otro lado. los agrupamientos regionales de países para establecer políticas comunes. 

principalmente comerciales y de eon.<olidación econ6mica, luln cambiado el panomma mundial con 

esquemas de integración entre sí pero de un solo frente hacia el exterior, como la Comunidad Econ6mica 

Europea. como la Cuenca dcll'Jeilico \. el Mercado Común Norteamericano. sin contar las subregiones de 

America Latina. de África o de Asia. 

6 
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Conlra lodos esos relos hay que rompelir: compelir inlernacionalmenle. con Cllidad, con oportunidad. 

con rentabilidad del Clpilal invertido, con productividad de mano de obra. con eficiencia, y en donde el valor 

justicia en la diSltil>ución de la riqueza pora el hombre quc lraboja reclama profunda con.sideración. 

De más de 1 SO poíscs, por la magnilud de su economía, de sus recursos explolables, México ocupo el 

lugar 16, aunque por el grado de desarrollo suslentable, la ONU nos calificó en el lugar 49, pero aún falla 

mucho pora In distribución equitativa del ingreso, con más razón hoy cuya crisis financiera es bolón de 

ejemplo pora el mundo ncolibcral, como una advertencia de las convulsiones que sacudirán al plancla si no 

hay un cambio de actilud de los polses ricos y de los gobernanles ajenos a esas percepciones y a su visión 

hislórica nacional. 

Ahora bien, aunque es obvio, no se lrala diriamos como punlo de partida. de aeluar en un México 

acabodo de c=r, acabado de inventar, o en una sociedad inlernacional incipienle. Nueslra Nación es 

resullado de lo que ha sido pero también de lo que quiere ser. Debido. eso es ahisima la rcsponsabilid.ld de 

quienes dirigen a la comunidad y denlro de la comunidad: la responsabilidad de poner en juego loda su 

scnsibilidad para desenlrañar las aspiraciones comunilarias y construir con ellas su mejor destino. 

Al amanecer del Siglo XX, los mexicanos dicron su sangre pora consagrJr enlre olras grandes 

h.v.añas que cumplió la ConslÍlueión del 17, los derechos mini mes del lrabojo y de la prc-"'sión social. que 

partidparon entonces de las características constitucionales contemporáneas: cscrituridad rigidez. 

supremacla e inviolabilid.ld. 

Esos principios laborales volaron como exhalación a lodo cl mundo. buscando encarnar en fórmulas 

que resuelvan la "cuestión social", tal va. en alv..ún arco de la espiral de la historia. pues ésta no regresa 

sobre si misma, dada la naluralc-/.a prospcctiva de la vida humana, 

Asi que el Estado Mexicano, inlerviene y ya lo decidió desde 1917, de tres maneras fundolmentales: 

1°. Asegura un minimo, de condiciones dc lrabojo, vale decir un mínimo de vidol pora lodos los 

lrabojadorcs. 
• 2°. Asegura mecanismos para elevar el minimo, allravés del sindicalo. de la contratación colectiva )' 

de la huelga, que anles habrian len ido un desarrollo heroico y empírico. Esos son e1emenlos eon;>lilucionales 

de la negociaciÓn ~lccliva, gran mélodo ésle para adecuar los principios a la realidad social, 

3°. Pero lambién asegurJ manlener lo logrado. al declarar nula loda renuncia a sus derechos 

consagrndos en las 1ges. 

En México, a pesar de los empujes que revelan lanlos años de luchas de "''"llore y de espirilu 

esparcidas a lo largo de su lerrilorio y de su hisloria, no empieza propiamenle el movimienlo obrero. como 

fenómeno colcctivo y de conciencia de clase, sino al iniciarse el Siglo XX. significado por el pclróleo y 

cimbrado desde sus cimientos por dos conílagracioncs mundiales y a lo larg,o del cual siglo'sc suceden con 

rapidez las tmnsformacioncs. los estragos y las correlaciones con el proceso económico g,lotxll. que conlleva 

su desarrollo induslrial. desarrollo industrial que asimismo destruye el ambiente )' tI;¡ce pcligrJr la vida de la 

especie humana, que tI;¡ sido el mas eSpcclacular agenle de cambio. 
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De 1940 a 1969. se reanuda en México en gran escala la corriente de capitales del exterior. 

principalmente en fonna de créditos y de reinversiones; se procede a arreglar la deuda petrolera y • 

reconvertir la deuda generol; es notorio un creciente influjo en la industrialización por el uso de energéticos 

nacionales o nacionalizados y. por consecuencia. una amplificación de los sectores y segmentos cubiertos por 

el movimiento obrero nacional. 

El movimiento obrero organi/.ndo de México. desde la Ley Federal del Tmbajo de 1931 (que por ser 

Federol en virtud de las reformas de 1929. rompió las barreras juridicas loc:llcs que comprimlan su de

sarrollo). tuvo plataforma para larv.arsc a cstructurM un verdadero movimiento nacional. paralelo al 

patronal. y que conjuntamente con el Gobierno integró y cada vez en forma más amplia, entidades tripartitas 

de canlcter público que participan de manera directa en la administración nacional del trabajo, en la fijación 

de salarios mlnimos, del porcentaje de participación de los trobajadon:s en las utilidades de las empresas, de 

la solución jurisdiceional de los conflictos yen instituciones de bienestar social. 

La lucha contra la elevada inflación y la espiral de la deuda externa. que al principio pareció ser 
, ',-

episódica pero que se ha reactivado de manera angustiosa. forma parte del cuadro actual de realidades. a la 

par que un esquema fiscal y de comercio exterior en franca apertura. previamente enganchada la cconomia 

al Acuerdo General sobre Aranceles)' Comercio (GA TI). que se tronsformó en la Organil.ación Mundial de 

Comercio. 

Ante la innación exagerada. ante la elevación igualmente exagerada de la deuda externa, a pesar de 

su rcncgociaclón: con un signo preferente a la inversión, es decir. fmancicro y no affiligado a la planw 

industrial o comercial; .inte la dcsvaloril.ación intema del dinero y de la devaluación de la moneda. se acudió 

a mecanismos de Pactos Sociales, ya superados en Europa. a los que concurrieron las grandes coaliciones 

nacionales. de trabajadores. de patrones )' del agro, que solidari/.ados con el Gobierno. han aplicado un 

dispositivo de control económico de p=ios, de salarios y de servicios públicos. que de hceho ha modificado 

las aceiones naturules del movimiento obrero nacional. por el interés mayor de una búsqueda de reactivación 

• que haga competitiva y eficiente a la cconomla nacional. aliciente que no pa= alcanzarse no obst;¡nte el 

periodo desacrifício que se alarga y alarga más. 

. Después de la guerra fria, de los cambios estrepitosos de Europa Oriental, que transfoc:ln la 

concepción del mundo parJ entronizarse en un poder militar hegemónico y en tres centros. de inOucneia 

económica global; del intenso cuestiona miento sobre el sistema en torno al cual se ordenar.ln las 

manifestaciones de la vida colectiva. es decir. accrca de cuál serú la prc'OCUpación fundamental después de 

que ha desaparecido tcóricamente el peligro de la guerra nuclcar. peligro que centró la aceión en la 

seguridad: porccc seguir siendo ese valor el orientador: la seguridad personal. de la comunidad y de la 

calidad de vida. un comunitarismo en ve;¡. del individualismo)' del colectivismo qU" la historia demostró que 

no podian ser el destino de la humanidad. En esa perspectiva. la negociación colectiva hace patente su 

eficacia como instrumento de modernización. sin necesidad de trJstocar los principios considerJdos por cada 

comunidad como fundamentales, instrumento que puede tener un rJdio de alcance grJdual diverso: 

B 
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¡n\cmacional. nacional. scctorial y aun de pcquetla o microcmp~ o taller. respetuoso de la idiosineracia o 

del genio nacional. 

De ahlla incursión sugestiva en los marcos constitucionales involucrados en el prcsente trabajo. 

11.- Algun .. consideracione! metodol~lclU. 

El Derecho Constitucional Comparado. a fuer de no conformar un cuerpo nomlativo distinto del de 

las normas romparadas. sigue a nuestro juicio la técnica juridica interpretativa del Derecho Constitucional. 

En ese campo seguiremos al Maestro Emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México. Dr. 

Ignacio Burgoa Orihuela. que para fijar el sentido. alcance. extensión o significado de la norma juridica 

constitucional. establece los métodos gramatical. lógico. sislemátiro y causahelcológico. modilicando en CSlc 

último la c1asilicación de Karl Von Savigny l. 

Por método gr.mlatical o literal. entiende dcscntratlar el sentido de las palabras utili7.adas en la 

redacción de la norma. si bien advierte que la raijo legis puede estar más al1:1 de la habilidad lingUIstica de 

SU redactor. y de S\I intérprete. dinamos nosotros; con los riesgos y limitaciones inherentes a esa situaci6n. 

muchas veces alejadas de las fuentes reales o históricas que motivaron su creación. Del método lógico O 

conceptual dice que se basa en las ideas del precepto. no en los vocablos; en su semántica. no en su form.1; 

en su conexión ",cional. Del sistemátIco alirma que estriba en relacionar diversos preceptos entre si tOOlando 

en considcrJci6n los que forman el sistema normativo, no aisladamente, par.! que su inteligencia y 

aplicación sean armónicas. desvaneciendo las aparentes cont",dicciones. estableciendo nonnas de alcance 

generdl o especial. evitando interprelaciones que agr.¡\'cn· la vida social. ctc. Finalmente. el 

causahelcológico. mismo que considera más idóneo para esta tarea. se funda en la filosofia de la causa final. 

esto cs. -el conjunto de motivos inspiradores o detcrminantes de la conducta del hombre)' el cúmulo de 

objetivos a los que ésta 'p;"pcnde" 2. motivos y'fines que' el Constituyente tuvo en vista para producir una 

obra duraderJ. de los faClores reales. elementos. circunstancias. aspirJciones de la vida del pueblo. hechas 

norma. )' pa'" "acoplar las disposiciones de la Constitución ... éslas. sin requerir ninguna enmiend:!. puedan 

conservar su vigencia positiva dentro del marco donde incidan las transformaciones sociales. cc:onÓmicas. 

culturJles o polhicas de la colectividad como clemento humano del Estado y de sus diferentes grupos 

componcntcs" :\. 

lBurgoa Orihuela, Ignacio, Derecho Constitucional Mexicano, Ed. 

porrua, Séptim." edición, México, 1989, pp. 393 Y 391\. 

ldem. p. 396. 

tde",. p. 397. 

9 
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De similar tónica son las afirmaciones del roaestro Felipe Tena Ramln:z, que resalta en el método 

hislórico no sólo los fenómenos importantes del pretérito sino también los factores éticos e intencionales, 

como vida que se acendro en la norma, que no se detiene en la forma, prosigue en su devenir y permite 

sucesivas y diversas inlerprelaciones. Como ejemplo ciUl • Munro que respeclo de l. Constilución 

norteamericana, dice que es enmendada por las resoluciones que emile cada lunes la Suprema Corte de su 

pais, y que fuem de loda exageraci~n. irónica, es el texto primilivo que ha presidido la más impresionan le 

evolución econ6mica y social ~, al fin y al cabo una forma de expresar su sobcranJa. 

Carmélo Carboni, ciUlOO por Tena Ramircz en un intento más por diferenciar la interpretación de la 

n"rroa privada de la norma constitucional, expresa que "para entender el oontenido \iteml de una norma de 

derecho comercial, por ejemplo, se deberá hacer rcfercncia al lenguaje, a las oostumbres, a las prácticas 

establecidas en el ambiente comercial e industrial, en tanto que habrá de acudirse a Olros factores, deducibles 

de la hisloria, del tÚrecho comparado, de la polltica, de los progrnmas de partido, CIC., cuando se trata de 

interpretar una norma constitucional"S, 

Trálase, por otro laoo, de presentar brevemente la metodologla que concierne a un Derecho 

Conslilucional Comparddo. 

Desde ese punto de ,iSla. la genealogia de los si ,temas juridicos del mundo puede aludir a la tmdieión 

romano germánica canónica. la del derecho común anglosaj6n, que estrictamente seria la ley común 

(common taw) establecida por los jueces en sus decisiones; la de los Estados oricnlales de Europa influidos 

por el Derecho soviético, y los derechos tcocr:lticos orientales 6, como pueden ser el hindú, el chino y el ja

ponés. este último pcnetmdo profundamente en su esquema y regulación positiva por el derecho romano 

germánico y por el derecho inglés en varias de sus instituciones 7 

No es el único mapa juridico que' se ofrece a la vista del abo!l'\do, del economista o de cualquier 

estudioso' de las ciencias sociales. Hc aqul que las anliguas o modernas familias jundicas, dan lugar a 

clasificaciones cercanas J lo enunciado, como las que reórdcna y fCSt!nlClcstupcndamenle Paolo Biscarclli 

• 
Tena Rami rez, F'elipe, Derecho Constitucional, Ed. Pocrúa, 

Dt:clmosexta edición, México, 1970, pp. 8B, 89 Y 90. 

Carbone, Carmelo, L' lnterpretazione delle norrne Costituzional i , 

Pildua, 1951, citado por Tena Ralllirez, Felipe, op. cit., p.92. 

') David, Aené, Los Grandes Sistemas Juridicos Contemporá.neos, Ed. 

ICE, México, p. 19. 

; Merryman, John Henry, La Tradición Juridica Romano Canónica, Ed. 

FCE, México, 1980; Margadant, Guillermo F " Derecho Japonés, Ed. Miguel 

Ángel ¡'arrua, México, p. 19. 

!O 
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S.dentro de cuya concepci6n tendriamos siguiendo a Griscli: a) codificaciones de tipo romano; b) sistema 

=ndinavo; e) common law; d)sistemas religiosos (ean6nico. musulmán e hindú). )' e) sistemas socialistas. 

o bien como Armin Jon Nolden y WolIT 9, que distinguen siete grupos de sistemas juridicos en el mundo 

contemporáneo: 1) francés; 2) germánico; 3) =ndinavo: 4) inglés: 5) ruso; 6) islámico e 7) hindú; o como 

René D'Jvid 10. quien divide los sistemas en occidental (subdividido en grupo frJncés .de los poiscs latinos)' 

germánicos del continente y de la América t..Jtina-); un grupo angloamericano -inglés. de los Estados 

Unidos, de Louisiana y Quebcc. escocés y de África del Sur-; soviético, musulmón. hindú)' chino y 

recientemente en ramilias de las cuales distingue esencialmente las romano gcrmanicas: la de los derechos 

socialistas de Rusia y las que se denominaron Democracias Populares, )' una tere<:ra constituida por el 

common la\\' (derecho inglés de los Estados Unidos), a las cuales debe agregarse con posterioridad la de los 

derechos religiosos y tradicionales (musulmán. de la India. hebraico. can6nico. del Extremo Oriente. del 

África NegrJ)' de Madagascar) 11, 

Las diferencias de origen y de sistema, pueden conducir a veces a interpretaciones o aplicaciones 

diametralmente opuestas, aunque se trate de normas análogas o de igual desarrollo técnico (que constitu)'e 

uno de los métodos para el Derecho Comparado), como lo pone de relieve Gutteridge 12 tratándose del 

Derecho inglés)' del Derecho continental europeo. 

No cscafXl a nucstrJ, observación la tendencia actual a unificar los ordenamientos nacionales. como la 

experiencia de Unidroil en Europa~ pero más bien diríamos nosotros, hay una tendenCia a la aproxin~ción 

de los sistemas juridicos, favorecida o inducida por lo que es ho)' el mercado global. 

Por eso la técnica juridica comparativa actual. tiene en cuenta. además. las analogías ambientales o 

pertenecientes a un árca geográfica (arca studies); el examen monográfico de pois a pais en sus 

A Biscaretti, Paoio, Introducción al Derecho Constitucional 

Comparado, Ed. fCE, México, 1975, pp. 28 Y ss. 

'. J\rmin Jon Nolden et Wol ff, Traite de Droit Compare, Vol 11, Pari:'i, 

1950, prcmiere et dcuxiemc parLie. 

11) David, Rene, Trilité Elementaire de Droit Civil Comparé, Par-is, 

1950. 

1\ David, Rene, Les Grands Systémes de Oroit Contemporain, Troiséme 

édilion, París, 1969. 

Gutteridge, B.G. , El Derecho Campa rado, Instituto de Derecho 

Comparado, Barcelona, 1954, Cap. VI1I. 

1 1 
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peculiaridades (counlry -by counlry aproach); 13 cornJl'lrnción de insliluciones análogas (inslilulional 

cornJl'lrison), y 13 cornJl'lr.lción de funciones públic:lS (functional cornJl'lrison) 13. 

t:J Biscaretti, Paolo, op. cit.,. p. 20. 
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CAPÍTULO 1 

PANORAMA CONSTITUCIONAL EN MÉXICO 

1.- Noción de Estado FrderaJ. 

El ilustre Maestro Mario de la Cueva, siguiendo el pensamiento r~liSla de Duguü y de Laski. dice 

que "el Estado no es un ente misterioso. que exista en si y por si. con una Iinalid:Jd propia y dotado con el poder de 

dictar o imponer el derecho, sino un fenómeno social consislente en el hecho de que algunos. o muchos. o lodos -si 

algun dia la idea de la democracia se concreta en una rcalid:Jd viva-, dictan o imponen el ordenamiento juridico que 

regir.lla conducta de los hombres" 1, sin dejar.de lomar en cuenta a Blunlschli 2, tanto que el Estado es "la persona 

polhicamente organizad:! de la Nación", o segUn Duguit. "el proceso de diferenciación enlIC gobernantes )' 

gobernados", o como el mismo Maestro De la Cueva. en sus fascinantes lecciones sintcti/..aba como "un pueblo que 

vive permanentemente en un territorio. sujeto a una sobcrJnia." 

Pero 10 interesante del asunto, no es hacer un recorrido exhaustivo sobre las reflexiones)' explicaCIOnes que se 

han pretendido dar sobre la ontología o naturaleza del Estado, sino que a partir de que es una rcalidadjuridico politica 

aut6gena y someüda al mismo tiempo al orden juriilico que crea y al intcrnaciorwl. 3VOCJrnos bre\'emente a la 

caraeterLllei6n del Estado federd\. 

Después de establecer su origen etimológico, focdus-<:ris, de foedus ferire, que equivale a unir, aliarse o 

componer, "a1ia= o tr"tado", puntualmente aplicable a los Estados Unidos de América, derivado de las colonias 

(movimiento centripcto), proceso que s<:'dió.a la inversa en México (centrifugo) por la dependencia de las colonias 
," . . 

respeclo a la metr6poli espaftola, luego' de explicar 'la imposibilidad de la lcoria de la eosobcrania en r.¡zón de la 
. • ,:. I . 

sobcrdnia única del Estado federdl como unidad y no de las entidades re<:crativas, el Maestro Burgoa Orihuela concluye 

que cI Estado federal es una descentralización, pero no es el único rdsgo distintivo, pues la concentración o des-
. . .. ,; .. 

ccntmli/.aeión, es sólo de gmdo, si bien establece los caraeleres del Estaco fcdeml. asi: 

"1.- Autonom[a democrática de las entidades (estado o provincia, pues la denominación es intranscendente), en 

el senlido de designar a sus órganos 'le gobiemo.administ!"dtivo, I~gislativo)' judicial;" 

"2.- Autonomiu con>tiJucionaf traducida en la potestad de dichas entidades pa!"d organil.arse juridica y 

políticamente. sin Imnsgrcdir o acatando siempre los principios de la Consli\u~ión Nacional:" 

"3.· Aulonomú.l /egil'laJivu. administrativa J' judidul, en)o que concierne a las m:Jtcrias no comprendidas en la 

órbita fcdeml:" 

-------_._--
lOe la Cueva, Mario, l.a Idea del Estado, UNAM, Múxico, 1980, p. 410. 

·'Bluntschli, J. C" Derecho Público Univér!>al, Madrid, 1980, Cap.!. 
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"4.- Participación de las propias entidades en la expresión de la voluntad nacional, tanto por lo que respecta a 

la integración del cuerpo legislativo federJI, como por lo que se refiere a la rcformabilidad de la Constituei6n general" 

3 

El Maestro González Uribc, aporta al reconocimiento de la dcsccntrali7Jlción, la tcoria del anatogado principat, 

o sean los 6rg;1Oos federales, y del a"atogado s<cundario, o sean las entidades federativas, que tienen $U pobiaci6n, 

territorio y gobierno propios -4. 

Tena Ramlrez explica cómo desemboca natural y espontáneamente en Estado Federal el de Estados Unidos y 

cómo, después de cobrar vigencia en la doc1rina, se empica en la práctica constitucional de otros paises que fueron 

unitarios. como Canadá, Brasil, México, de modo que "consideramos por nuestra parte -dice él-, que si el federalismo 

sirve para centrali7.ar poderes antes dispersos, como aconteció en Estados Unidos, también puede ser utili7.ado para 

descentrJli/.ar poderes anteriormente unificados, según ha sucedido en Estados originariamente unitarios, como 

México. El sistema federal ha llegado a ser, por lo tanto, una mera técnica constitucional, cuya conveniencia y ef,,;acia 

para cada pals no se miden conforme a las necesidades ~ Nortcamérica, sino de acuerdo con las del pals que lo hace 

suyo" 5. 

El también ilustre Maestro Andrcs Serra Rojas, siguiendo a Mouskeli yac. J. Fricdrich, al i¡:ual que los 

trJtadistas anteriores conceptúa al Estado Federal como una descentralización de fomta especial y de grado mas 

elevado. de oolcctividades miembros dominadas por él, que poseen autonomia constitucional )' participan de la 

voluntad nacionJI. con lo que se distingue de las colectividades públi(:¡}s inferiores: esto es. "un territorio. Un¿¡ 

población)' un rcgimen juridico general que determine una FcdcrJci6n representativa de la personalidad del Estado y 

titular de la sobcrJnia". en el que las partes rrtantienen "cierta autonomia, en tanto que se limita el poder del gobierno 

ccntrJI. . representa la forota territorial de la separaci6n de los poderes públicos bajo un régimen constitucional" 6. 

Luego de experiencias documentadas como Estado unitario, Argentina abre paso al federalismo con el llamado 

Pacto Federal O ¡,iKa del /.iloTa/, Tratado entre las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre RJos, a las que debla 

incorponrsc más tarde Corrientes; pero no fue sino ~n la Constitución de 1853 que adopta la.forota de Estado'federal, 

las provincias conservan el poder no delegado al gobierno'federal y el que se hayan reservado por paclos especiales al 

de su incorporación, se dan sus propias instituciones locales y se rigen por ellas. entre las cuales ligüra la Constitución 

local. además de existir poderes expresamente reservados a las provincias, o prohibidos a éstas, y los poderes 

.,. ---_._--

'Uurgoa Orihucl.:l. Ignacio, op. CiL., pp. 4.07 a 421-

:Gonz/dez Uribe, Héctor, Teoria Politica, Ed. !"'orrúa, Mexico, Quinta 

"dición, 1984, pp, 403 Y 404. 

-'Tena Rarnirez, Ft!lipe, op. cit., p. 116. 

"Serta Kojas, Andrés, Ciencia Política, Ed. Porrúa, Quinta edición, México, 

1~)80. pr. úí?O a ú;~3. 
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concurrentes COn el Gobierno federJI. Así lo supo ",Iatar el profesor Silvio Frondi1.i 7. a lo que agrega diversas citas de 

fallos jurisprudenciales de la SuprelTÚ Corte de su pois. rccclcctados por el Dr. Sánchel. Viamonte. de los cuales 

destacan expresiones tales como "los poderes de la sobcrJnia se encuentr.m divididos enlre el gobíerno nacional y los 

gobiernos provinciales: los del primero revisten la calid:Jd de supremos)' absolutos y sc aplican en todo el terrilorio de 

la República, es decir, aun dentro del perteneciente a 1 .. provincias: los de los scgundos prestan los mismos caracteres. 

pcro únicamente pueden scr ejercitados dentro de los limites territoriales de la provineia. Los poderes del Gobierno 

general y los de los Estados. aunque cocxisten y son ejercidos dentro de los límites territoriales. actúan scporad:J e 

independientemente los unos de los otros. dentro de sus respectivas esferas .. la regla general de la autonomia cede sólo 

ante los poderes delegados al gobierno de la Nación ... la forma federal de gobierno. ha dicho la Corte. su¡xlRe la 

cocxisteneia de un poder general y de poderes locales que actúen en su esfera propia de aceión. y con imperio en tod:J la 

Nación el primero, y sólo en una provincia determinad., el segundo: de manera que es dentro de sus respectivos limites 

que las últintas ejercen todo el poder no delegado al gobierno federJI. con arreglo al articulo 104 de la Constitución ... 

el régimen político adoptado por la {:onstitución sc funilil en la coexistencia de la soberanía nacional y la autonomia 

provincial. en virtud de la cual las provincias sc d:Jn sus propias instituciones locales y sc rigen por ellas." 

Lui/. Pinto Fcrrcim desenvuelve por ~u parte el sislcm.l federJI br.1silcno. recordando la aplicación del principio 

proveniente del derecho público alemán: ei derecho fedcral impera sobrc el derecho local. consagrJndo asi una 

superioridad jurídica y IinancicrJ. po1ítiC.l )' económica. de la Unión sobre los Estados miembros. útil. dice. para la 

salvaguarda de la unidad nacional. Conceptúa a los Estados miembros como corporaciones territoriales con una cierta 

dcsccntrnlizólci6n perfecta, a la que se le cb el nombre oc ;Iulonornia constitucional. )' que posee el poder de h¡Jccr 

participor a los mismos Estados en la formación dc la voluntad nacional. expresado cn el Acta de H de febrero de 

IR91. pero también que esta "desccnlrJliz¡Jción de contcnido constilucioll31 conflerc, además, la Jtribución de 

competencias exelusivas a las Entidades FederJlÍ\'as" 8. 

En forma directa, el Maeslro Jorge Carpizo aborda el asunto de la naturalel.a jurídica del sistema federJI de 

México (scgún la Constitución de 1917): es una decisión fund:Jmental del orden jurídico del Anáhuac (articulo ~O). de 

estados libres y sobcrJnos en su régimen interior. pero unidos en una fcdcrJción. yel pueblo ~er¡:c su soberania por 

medio de los Poderes de la Unión. en los casos de compelencia de éstos. y po; los de los EsUdo' en sus rc¡;imenes 

interíores (artículo 41). de donde desprende los siguientes principios: .' 

"1) Existe una división de la soberania entre la fcdemción y las entidades fcdcmti\'as. estas últimas 

son insUlOcias decisorias supremas dentro de su conlpctcllcia (artículo -t)." 

IFrondizi, Silvio, El Federal ismo en la Hepubl iC<l Argentina, dentro de "Los 

Sistemas Federales del COnltnenlt! l\.I1Icr1 CdI10", estudios coordinados pOtO el doctor 

De la Cueva, t-'CI::-UNAM, México, 19'/7., pp. 13 el 115. 

"Pinto Fcrrcira, Luiz, El Sisll:l\lel Fedcf,d Brasilt!ilo, denlro de "Lo~ Sistclt\':ls 

¡"edcrales del Continente I\ITlericano", pp. 119 d :nc. 

! 5 
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"2) Enlre la federación y \as enlidadcs federalivas exisle coincidencia de decisiones fundamenlales (articulo 40 

~. 115)" 

"3) Las enlidades federalivas se dan libremenlc su propia conslilución. en lo que organizan la 

eslructura del gobierno. pero sin conlmvenir el pacto fedeml inscrilo en la Consliluci6n general que es la cualidad dcl 

ESlado fedeml (articulo 41).". 

"4) Exisle una clara y diáfana división de compelcncias enlre la federación y' ías entidades 

fcdemlivas: lodo aquello que no eslé expresamenle alribuldo a la federación es compelencia de \as entidades fedemliva, 

(articulo 124)" 9. 

Como una invitación a la reflexi6n sobre la nalurJlcza del Estado fedeml. el Maestro de la Cueva en sus clases 

nos deela que em una gran dcsccnlmlizaei6n polltica y adminislmliva; que el Eslado federal era el orden jurldico lotal 

del ESlado. mienlras que la federación, las enlidades federativas y los municipios, emn Ires subórdenes jurídicos, 

polilico. y adminislralivos. inscrilOS con sus respectivos poderes en la forma que lo delerminara la Conslilución, 

momenlo en el que se adenuaba en \as lécnicas de dislribuci6n de compelencias. 
'. 

11,- Referencia 1Ii.16rica ~el Federali.mo en México, 

Del acta de Independencia Mexicana de 28 de sepliembre de 1821 lO. no se desprende con clandad la 

forma de Eslado que debia adoplar nueslro pais . 

. Más bien podla afirmarse que em un Eslado unilario, surgido de la composición del Vinc)'nalO de la Nueva 

Espaila, Eslado al que incluso se unieron la provincias del América Cenlml, parJ eslar represenladas cn el Congreso 

Consliluyenle de 1822. 

Es disuello ésle por la rebelión de Casa Mala y leniendo en cuenla los pronunciamienlos dc las dipulaciones de 

Yucalán, Chiapas, ZacaleC:lS. Oaxaca y Jalisco, que prelendian reasumir su "soberania" de no constilUirsc cn ESlado 

Federnl, se reinslala aquél y se perfila ya con el ACla Consliluliva de 31 de enero de 1824, la fonna dc ESlado federal: 

"Articulo 50.- La Nación adopla para su gobierno la fomm de república representativa. popular. 

fedeml". 

• "ArtIculo 60.- Sus partes inlegmnlcs son ESlados indcpendienles. libres y sobemnos, en lo que 

exclusivamente toque a su administrJción )' gobierno interior, segUn se detalle en esta acta)' en la Constitución 

general". 

"Articulo 70.- Los ESlados de la Federación son por ahorJ los siguienles: el dc Guanajualo: el inlerno 

de Qccidenle y compueslo de las provincias de Sonom y Sinaloa; el inlemo de Orienle compueslo de las provincias de 

'.ICarpizo, Jorge, Sistema Federal Mexicano, dentro de "Los Sistemas federales 

del Continente J\I1\ericano", pp. 463 a 547, 

16 
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. Coahuila. Nuevo León y las Tejas: el inlemo del Norte. compucs\o de las provincias de Chihuahua. Durango y Nuevo 

México: el de México: el de Miehoacán: el de Oaxaca: el de Puebla de los Ángeles: el de Quertlaro: el de San Luis 

Polosl y el de Nuevo Santander. que se llamaria de las Tamaulipas: el de Tabasco: el de Tlaxcala: el de Verael\lJ.~ el de 

Xalisco: el de Yucatán; el de las Zacatecas. el de las Califomias. el partido de Colima ( sin pueblo de Tonila. que 

seguirá unido a Xalisto). serán por ahora lerrilorios de la federación sujelos inmediatamente a los poderes supremos 

de ella. Los partidos y pueblos que componian la provincia del islmo de Guazacualco. volverán a las que antes han 

pertenecido. 

La Laguna de Términos corresponderá al Estado de Yucatán" 11, 

Esa época. en la que se conoclan los escritos de El federalista. como la edición de Me Lean de 178~ (primerJ 

publicación en forma de libro) 12 y los estudios de filosolla polilica particularmenle de lIobbcs y de Locke. se 

suscitaron ardienles discusiones sobre la forma de Estado a adoptar. de las que enlresacamos algunas lineas 

inleresanles del largulsimo discurso del ~ipulado por Nuevo León. Servando Teresa de Mier 13, de la sesión del 11 de 

diciembre de 1823 que aparece en la crónica del periódico El Sol. del dia siguiente. al hablar sobre el articulo 50 en 

relación al articulo 60 del proyecto de 3ela 14: 

"SeHor: Antes de comenl.ar digo: va)' a impugnar el articulo 50 o de república federada en el sentido del 60 que 

la propone compucs\a de Estados soberanos e independientes. Y asi es indispensable que me roce con este: lo que 

advierto para que no se me llame al orden. Cuando se trata de discutir sin pasión los asuntos mas importantes de la 

JXltria, SUjCL.1fSC mínimamente a ritualidades scría dejar el fin por los medios. Nadie, crco, podrj dudu de mi 

patriotismo, Son conocidos mis eseritos en favor de la independencia y libertad de la América.- Son públicos mis 

largos padecimientos. y llevo las cicatrices en mi cuerpo, OIros podrán alegar servicios a la patria iguales a los mios: 

pero mayores ninguno. a lo menos en su género. Y con lodo nada he pedido. nada me han dado. Y despues de 60 aHas 

¿qué tengo que esperar sino el sepulero'l. Me asiste. pues. un derecho. pam que cuando vaya hablar de lo que debe 

decidir la suerte de mi patria. se me erca desinteresado e impareial. Puado errar en mis opiniones, CSIC es el patrimonio 

del hombre; pero se me haria suma injusticia en so<pochar de la·purcl'.a y rectilud de mis intenciones" . 

.. 
}OTena Ramirez, Felipe, Leyes Fundamentales de México. Ed. Por rúa, 

Decimoquinta edición, México, 1989, pp. 122, 123. 

llArnaiz !\migo, Aurora. De[echo Constitucional Mexicano, Ed. Tri l1as, 

Segunda edición, 1990, pp. 44. 

l:'Esptein, David "F, La Teor.ia Poi-ttica de "El Federalista". Grupo Editor 
*' 

La tinoamer icano, Colección Estudios Politicos y Soci(llc5, Buenos Aires, 

Argentina, 198'1, p. 11, nota 2. 

lJArnaiz Amiqo, Aurora, op. citO, p.45, en cuanto a la firma de la proclama 

del Conqreso General Constituyente. 
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"¿Y se podrá dudar de mi republialnismo? Casi no salla a hu. ningún papel duronle el régimen imperial en que 

no se me reprochase el delito de rcpublialnismo y de corifco de los republialnos. No seria mucho aVllnzar si dijese que 

seis mil ejemplares esparcidos en la nación de mi Memoria Polllico Instructiva, dirigida desde Filadelfia a los jefes 

independientes de Anáhuac, generali,.aron en él la idea de la rcpúblial, que h;¡sta el olro dJa se confundía con la 

herejia y la impiedad. Y apenas fue licito pronunciar el nombre de repúblial cuando yo me adelanlé a establecerla 

federJda en una de las bases del proycclo de constitución mandado circular por el Congreso anterior". 

"Sc nos ha ccnsurodo de que proponíamos un gobierno federal, en el nombre. y ccnlnll en la rcalidad. Yo 

he oido hacer la misma critial del proyecto constitucional de la nueva comisión. Pero, ¿qué no hay más de un modo de 

federorsc7 Hay fcderJción en Alemania, la hay en Sui, ... La hubo en 1I0landa, la hay en los Estados Unidos de 

AJnérial, en alda partc ha sido o es diferente, y aun puede haberla de otras varias raneros. Cuál sea la que a nosotros 

convenga hoc opus, hie labor cs\. Sobre CSle objelo va a girar mi discurso. La antigua comisión opinaba. y yo ereo 

todavía. que la federación a los principios debe ser muy compacta, por ser asl más análoga a nuCSlra educación y 

costumbres, y más oportuna paro la guerra que nos amaga, hasta que posams estas circunstancias en que necesitamos 

mucha unión, )' progresando en la alrrcro de la libertad. podemos, sin peligro, ir soltando las andaderas de nueslm 

infancia pclhial hasta llegar al colmo de la peñeceión social, que tanto nos ha arrebatado la atención en los Estados 

Unidos". 

"Si los pueblos han escogido hombres de estudios e integridad po'" enviarlos a deliberar en un Congreso 

Gcncr;ll sobre sus más caros intereses. es JXlra que acopiando luces en la reunión de tantos 5.'lbios decidamos lo que 

mejor le convenga: no ¡xIra que sigamos servilmente los cortos alcances de los provincianos circunscritos en sus 

temlorios. Venimos al Congreso General poro ponernos en una alalaya, desde donde columbrando el conjunto de la 

""eión podamos provccr con mayor discernimienlo a su bien universal. Somos sus árbitros y compromisorios. no sus , 
mandaderos. La soberonia reside esencialm~nte en la nación y no pudiendo ella en masa elegir sus diputados, se 

dislribuye la elección por las provincias: pero una vez verificado, ya no son los electos díputados precisamente de Ial o 

tal provincia, sino de toda la nación. Este axiOloo es reconocido de cuantos publicislas han tmlado del sislema 

representativo. De Ial suerte el diputado de Guadalajarn no pudiem legislar en México, ni el de México determinar 
• 

sobre los negocios de Veroerw .. Si, pues, lodos y alda uno de los diputados lo somos de loda la n1lción ¿cómo puede 

una f",di';n suya limitar los poderes de 00' diputado general? Es un absurdo, por no docir una usurpación de la 

sobcrJnia de la nación". 

"¿Qué, pues, concluiremos de lodo eslo'/, se me dirá. ¿Quiere usted que nos conslÍtuyamos en una repúblial 

centrJI'/ No. Yo siempre he cslado por la· fedemeinn, pero una fcderJeión r.u.onable y modcmda, una federación 

conveniente a nueSlrJ poca ilustroei6n y a las circunstancias de una guerra inminenlC, que debe hallarnos muy unidos. 

Yo siempre he opinado por un medio entre la federación laxa de los Estados Unidos cuyos defectos han patentizado 

muchos escritores, que allá mismo tiene muchos anlagoniSlas, pues el pueblo está dividido entre federalistas y 

.~--_ ... _------ - ----- ----- --. ----~--

¡':O'Gorman, r:dmundo, Fray Servando Teresil de Mier, Prensa Universitaria, 

~exico, 19 pp. 2BO a 294. 
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demócratas: un medio. digo. entre la federación laxa de los Estados Unidos y la concentración peligrosa de Colombia y 

del Perú: un medio en que dejando a las provincias las facultades muy precisas pora proveer a las necesidades de su 

interior. y promover su prosperidad, no se destruya a la unidad, aho ... más que nunca indispensable. po,.d hacemos 

respetables y temibles a la Santa Alianza. ni se enerve la acción del !\obiemo. que ahora más que nunca debe ser 

enérgica. pora hacer obrar simultánca y prontamente lodas las fuerlas y recursos de la nación. Medio tulÍssimus ibis. 

Este es mi voto y mi testamento politico". 

"No hay que espontarse. me dicen. es una cueslión de nombre. Tan redueida queda por otros articulos la 

soberanía de los Estados. que viene a ser nominal. Sin enlrar en lo profundo de la cueslÍón. que es propia del articulo 

60. y demostmr que residiendo la sobemnia esencialmcnle en la nación. no puede convcnir a cada una de las provincias 

que está ya determinado la componen; yo convengo en que lodo poís que no se basta a sí mismo pom repeler la 

agresión eXlerior. es un soberanuelo ridlculo y de comedia. Pero el pueblo se atiene a los nombres. y la idea que el 

nueslro tiene del nombre de soberanía es de un poder supremo y absolulo. porque no ha conocido aira alguna. Con eslo 

Qasla pora que los demagogos lo embrollen: lo irrilen a cualquier decrelo que no les acomode. del gobierno gene,.dl. y 

lo induzcan a la insubordinación. la desobediencia. el cis"", y la anarquía. Si no es ese el objeto. ¿pora qué tanlos fieros 

)' amenal"S si no les concedemos esa soberania nominal'!. de suerte que Jalisco hasta no oblenerla se ha negado a 

prestarnos auxilios para la defensa común en el riesg.o que nos circunda. Aquí hay misterio: lalet anguis. cavctc", 

Pese al discurso. de lodas mane,.dS se aprobó el proyeelo como se propuso. 

Pero desde otro punto de vista. el análisis certero y concreto del Macstro Burgoa. ubica el asunto de la siguiente 

manem: antes de la Constitución de CMíz de 1812. el !\ooierno se depositaba en el Rey: la autonomia de las provincias 

y su gobierno intcrior. conliado a sus respecti\'as diputaciones. jamas llegó a ser independencia. luego no tenían tos 

alributos de "esmdos libres y soberanos". que no correspondian a la realidad polilÍca ni a los conceptos jurídicos 

respectivos. Va más allá: "La Constiluclón de 1824 procedió sin cmoo.rgo con sensatez. pues en ella no se contcniJn las 

mencionadas declaraeiones artificiosas. sino que simplemente estableció que "la Nación mexicana representalÍva 

popular federal" (artículo 40.). sín haber impulado ~ los "estados de la fcde"dción" los alributos que le senaló la citada 

Aela y que emn incompotibles con la realidad polílica jurídica. ya que la aulunomía provincial. implantada en la Carta 

de Cádiz. no significó de ninguna manera que las provincias convertidas lerminológicamenle en ".Estados". hubieren 

sido independientes. libres y soberanos. en la acepción corrccta que eslos ronceptos tienen en el derecho público". o 

bien más adelanle. "desgraciadamente. la fórmula que en la ConslÍtueión de 1824 expresaoo el régimen fedeml no fue 

reiterado por las Leyes Fundamentales de 1857 y de 1917. En éstas se incurrió en el mismo error que comelÍeron los 

autores del Acta Constitutiva de la Federación Mc.xiGIn3. al reputar a las entidades federativas como "libres y 

sobe,.dnas". Dentro de la unidad polilÍca que represenla un Estado Fcdeml. no puede haber tantas "sobemnías" cuanlos 

sean los ESlados que lo compon!\3n. ni eslOS pueden considerarse "libres" en la acepcíón polílÍca y jurídica de la li

bertad estatal. De elio se deduce que la denominación correcta que debie"d lener nueslro pais. 110 es la de "Estados Uni-
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dos Mexicanos" que adoptan las Constituciones de 1857 y vigente, sino la de "República Fedeml" que se adecua con 

más propicd.ld a la génesis de nucstro sistema federal y a su implicación jurídica" 15 

No obstantc que en Francia ya e,ostia a csas alluras la Ley de 1806 que organizaba los Conscils de prud'hommcs 

para resolver los conflictos individuales del trabajo, y en Inglaterra la ley de 1824 que derogillas "Combination Ac\s", 

con lo que prívó de su carácter delictivo a las asociaciones profesionales del trabajo y, por tanto, posibilitó la abierta 

existencia de sindicatos y de contratos colectivos de trabajo, nada se dijo sobre estos aspcC10s en nuestm Constitución 

del 4 de octubre de 1824. como tampoco en los ordenamientos constitucionales subsecuentes, sino desde la promulgada 

el5 de febrero de 1917. 

De esta suerte. apresuramos el paso cn la rápida revista de los ordenamicntos constitucionales. 

Los acontccimientos politicos originan una fase de Estado unitario, que la conforman las Buco 

Constitucional"" expedidas por el Congreso Constituyente del 15 de diciembrc de 1835 Y las Leycs Constitucionales 

del 30 de diciembre dc 1836, a pesar de que en su origcn. el mencionado Congreso no podJa ser constituycntc y mucho 

mcnos podJa juridicamentc modificar la forma de Estado y de gobierno (Anículo 171 de la Constitución de 1~24) 16 

Los programas entre el Partido Liberal y el Conservador, encauzaron los hechos hacia el resurgimicnto del 

federalismo. enmedio de encendidas jornadas cívicas y de accioncs militarcs. La iniciativa de reformas de 1840 inviste 

de car:ictcr constituyente al Congreso. Surgen dos proyecto. de Constitución en 1842, de los que destaca el presentado 

por el grupo minoritario dentro del quc figuraba Mariano Otero, sin que \legaran a discutirse. debido a que el 19 de 

diciembre de ese año, el Presidente Nicobs Or:.1\'o decretó una Junta Nacional Legislativa de ochenta Notables 

.encargilda de formar las bases par.. organil.ar a la Nación, Junta que expidió las Bases de Organización Politica de la 

Reptiblica Mexicana, dc caráctcr centrJlista 17 Conforme al Plan dc la Ciudadela. de Mariano Salas. para d=noccr 

el régimen centralista y restablecer el federal, se conv= a un Congreso constituyente, reunido el cual se reimplanta la 

Constitución de 1824 Y logr. decretar el Acta de Refornlas de lX47. publicada el 22 de mayo 18 

La .invasión extranjera obliga a dispersarse al Congreso. asume el Ejecutivo don Manuel de la Pe"" )' 1'1:"". En 
. \. 

Querétaro se reúne el Congreso, convOQdo el 3 de junio de 1847. 

Periodo de dictadurJ se sigue con Santa Anna. como consecuencia de las Bases par. la AdministrJción de la 

Rcptiblica hasta la promulgación de la Constilución. por LuC<ls Alamán. el 23 de abril de 1853. 

El Plan de AyuUa del lo. de nlarlO de 1854, contra el gobierno autocrático. triunfa pero no logra sino que 

Comonfort expida el Estatuto Or¡;ánico Provisional de la RepúbliC<l Mexicana de 1 S de mayo de 185": que suscitó viva 

oposición y la peticiór. de desaprolxlción ante el Congreso Constituyente. pero no \legó a producirse dictamen. Por fin. 

el 5 de febrero de 1857 fue jurJda en Querétaro la nucva Constitución PolitiC<l de la República MeXIcana. federJI 

j"Burqoa Orihuela, Ignacio, op. cit., pp. 409 Y 410. 

;" Arnaiz Amigo, Auror,t, op. cit., pp. ·15 a 69. 

:;'l'ena Ramírez, r'clipe, vide supra 22, pp. 249 .il 436. 

:-'Burqoil Orihuela, Iqn.lclo, op. cit., pp. 443 il 446. 
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(articulo 40). A punto estuvo de pronunciarse cl Constituyente sobre la "cuestión social". por las intervcncioncs de 

Ponciano Amaga y de Ignacio Ramircz. pcro la historia dejó para OlrJ etapa esa C<Jnsagración 19 

Las conocidas como Leycs de Reforma por un lado. y por otro el Estatuto Provisional del Imperio Mc.xicano, de 

Maximiliano de Habsburgo. que careció de validez juridica. encuentran a un pais too.vía agitado por las convulsiones 

sociales. que hacia penosamCnle su recomdo hacia el Siglo XX. El Programa del Partido Liberal Mexicano del lo. de 

julio de 1906. impulsado por el Congreso de San Luis Potosi del 1901. preanuncia sobre la paz Porfiriana y la 

efervescencia de la situación social. como el magma dentro del volcán. la irrupción de los principios sociales al rango 

de decisiones polhicas fundamentales quc habria de producir la RevoluciÓn de 1910 y la Constituci6n de 1917. 

IIt- El Con,tituyente de 1916 y la Con,titución de 1917. 

Para enfocar en tomo a la investigación del presente trabajo. las tarcas del Congreso de 1916 (por cierto 

convocado para "rcfo,;mr" por el Primer Jefe del Ejéreito Constitucionalista. aunque finalmente se transforma en 

Constituyente). habrá de recordars<: que la Comisión nombrada por venustiano CarrJnza. presidida par José Natividad 

Modas. estudió las legislaciones laborales principales de Europa )' ÜCC<Jnia y la de Estados Unidos 20. de donde le eran 

conocidos el COnlrato colectivo. la huelga. las juntas de conciliación y arbitrJjc parJ resolver conflictos. en relación con 

todos los cuales conceptos habia surgido un movimiento mundial que después de déeadas de intentos. ensayó su primer 

Congreso o[jcial en 1890 (Bcrlln). siguió con los de Zurich y Bruselas (1897). Paris (1900) (19\3). Berna (1905. 1906. 

1913). Filadelfia (1914) (1916). Estocolmo y Berna (1917). París (1919). parJ culminar con la l\mdación de la 

Organil.aci6n Internacional del Trabajo en la parte XIII del TraUldo de Versallcs 21. 

Originalmente. el texto presentado por la Comisión redactora del proyecto. surgido de la discusión del artk"lo 

50., dccia en lo conducente: •• 
" ... Art.- El Congreso de la Unión y las u:gislaturJs de los Estados al legislar sobre el trabajo de carácter 

económico. en ejercicio de sus facultades respectivas. deberán sujetarse a las siguientes bases: 

l.- UJ duración de la jamada máxima ser. de ocho horas en los trJtxljos de fabricas. talleres y establecimientos 

industriales. en los de n:uneria y trabajos similares. en las obras de construcción y reparación de edificios. en las vlas 

ferrocarrilerJs. en las obras de los puertos. saneamientos y demás trJbaj!'s de ingcniería. en las cmpresas de transpórte. 

faenas de carga. laborcs agrtcolas. emplcos de comercio y en cualquiera otro trabajo que"", de camcter económico." 

!'ITena Hamirez, Felipe, vide supra 22, pp. ~9~ il 629. 

:!)Ccpcda Villarrcal, Rodolfo, Segundo C\.lrso de \.lcrccho dcl Trabajo, Primera 

Parte, México 1960 . 

.'lVallicós, Nicolás, Derecho Inlernitcion"l del Trabajo, Ed. Tecnos, Madrid, 

19n, pp. 3·1 <1 85. 
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• ... XVl.- Tanlo los obreros como los empresarios lendrán den:cho para coaligarsc en defensa de sus rcspcctivos 

inlereses. formando sindicalos. asociaciones profesionales. ele.· 

·".XVlII.- Las leyes reconocerán como un den:cho de los obreros y los palronos. las huelgas y los paros." 

·".Las huelgas ser:in lieilaS cuando. empIcando medios pacíficos lleven por objelo conseguir el equilibrio enlre 

los factores Capilal y Trabajo, para rcaliz.ar la jUSla dislribución de los beneficios. En los servicios de inlerés público 

será obligalorio para los huelguislas dar aviso con diez dIas de anlicipación nI Consejo de Conciliación y AIbilrojc del 

aCllerdo rclmivo a la suspensión dellrabajo· 22 

Duranle las discusiones, el proyecto del articulo 123 conluvo el siguienle lexlo: 

Articulo 123. El Congreso de la Unión y las Legislaluras de los ESlados deberán expedir leyes sobre 

el lrabajo. fundadas en las necesidades, las cuales regirán el lrabajo de los obreros, jornaleros. empicados, domésticos y 

artesanos. y de una manera general. Iodo conlralo de lrabajo: 

·".Xv.- Tanlo los obreros como los empresarios lendr:in den:cho para coaligarse en defensa de sus respectivos 

inlereses. formando sindicalos. asociaciones profesionales, ele.· 

• ... XVlI.- Las leyes reconocerán como un den:cho de 109 obreros y de los palronos las huelgas y los paros.· 

·".XVlII.- Las huelgas serán IIcilas cuando lengan por objelo conseguir el equilibrio enlre 1.05 diversos factorcs 

dc la producción annonizando los derechos del lrabajo con los del capilal. En los servicios públicos será obligalorio 

para los IrJbajadores dar aviso, éon dicz dlas de anlicipación. a la junla de conciliación y arbilraje. de la fecha setlalada 

parJ la suspensión del trabajo. Las huelgas serán consideradas como ilícitas únicamente cuando la mayoría de los 

huelguislas ejerciere aclos violenlos conlra las personas o las propiedades. o en caso de guerra, cuando aquéllos 

pertenezcan a los eslablecimienlos y servicios que depend:m del gobiemo·· 23. 

Quien explica durJnle los úebales, la nalurJIC'/." y conlenido del conlralo coleclivo, es el Licenciado losé 

Nalividad Macias. particularmenle en la sesión del dia 2l\ de diciembre de 1916, quien en lo relalivo dice lo que sigue: 

"El C. Macías: Senores dipulados: Cuando el lefe supremo de la revolución se CSlableció en el puerto de 

Veraero/ .. su primer cuid;¡do fue haber dado bande~ a la revolución nueva que enlonces ~ iniciaba, y esa bandera 

quedó perfCClamenle eslablecid;¡ en l~s adiciones que al Plan de GU:ldalupe se hicieron el 12 de diciembre de 1914. De 

enlre las promesas que el lefe supremo de la revolución hacia a la República, se hallaba la de que se le darian duranle 

el periodo de lucha, lodas las leyes encaminadas a redimir a la clase obrera, de la lriste y miserable situación en que se 

enCOnlrJba. De acuerdo con eslas promesas, el señor licenciado Luis Miguel Rojas y el que liene el honor de dirigiros 

la palabrJ, para que formásemos inmedialamenle un proyeclo O leyes, o lodos los proyeclos que fuerJn necesarios, en 

los que se trJlaSC el problema obrero en sus diversas manifestaciones. Cumpliendo con este encargo, el señor licenciado 

Rojas y yo formulamos ese proyecto, el que somelimos a la consideración del seilor Carranz.a en los primeros di .. del 

mes de enero de 1915. Se eSludiaron esos proyeclos en unión del señor licenciado don Luis CabrerJ. )' después de 

Rouaix, Pastor, Génesis de los J\[ticulos 27 y 123 de la Constituci.ón 

Política de 19l'1, r:dición de la C.f' .• ;., México, 1978, pp. 96 a 90. 

'Idem, pp. lO~ a 108. 

22 



23 

habérselcs hecho algunas modificaciones y de haberse considerado los diversos problemas a que esle problema general 

da lugar, acordó el señor Carranza que se publicaran los proycclos en la prensa, con el objelo de que lodos los 

lrabajadores de los lugares que enlonces conlrolaba la revolución, les hicieran la.< observaciones que cs\imascn 

convenientes .. ," 

"El señor Carranza dispuso que cnlretanlo los gremios obreros le hacia n al proyCClo que se acababa de publicar, 

las observaciones que cslimaran oportunas, marehase yo a los Eslados Unidos con el objelo de eStudiar a!1i la 

legislación obrera y sobre lodo, ver cómo funcionaban los diversos cenlro< fabriles e induslrialcs de esa nación. 

Cumpliendo' con ese encargo, fui a los Eslados Unidos, cumpll mi comehdo sobre ese porticular y después de haber 

visilado los grandes CSlablccimicnlos de Chicago, los no menos imponanlcs de Ballimore )' los grandes 

establecimienlos que exislen en Filadelfia, posé a Nueva York, donde hice igualmenle mi visita a cstablecimienlos 

imponanlcs que habla alll: rccogl lada la legislación obrera de los Eslados Unidos, busqué también ladas las lC)'cs 

inglesas de donde CSIa legislación de los Estados Unidos se ha lomado, y ya con lodos cslos dalos ,'olvi al puerto de 

Vcracruz a dar cuenla al)efe supremo de la revolución del desempeño de mi comisi6n; después de haber Icnido largas 

conferencias con él, que dedicaba a cs\e asunlo importanle lodo el liempo que le dejaban las alencioncs de la guerr., 

convino conmigo en los punlos cardinales sobre los cuaks se habla de fundar la legislaei6n obrcr., lomada de la 

legislación de los Estados Unidos, de la legislación inglesa y de la legislación belga, que son las más adelanladas en la 

m~1tcria: todo eua nto fucrJ adaptable como ju~10. como permanente. como enteramente científico y mcional a lJS 

necesidades de México y a la "e:/. teniendo en cuenta los problemas nacionales tales como estos problemas se presentan 

enlrc nOSOlros: y creo juslo, sellores diputados, que cuando varios de los or.dores que me han precedido en cSIa lribulla 

al tr.llar esta cuestión. se han qucjad~ amargamente de que c~ la revolución han sido protegidos muchos intereses y se 

han dejado abandonados los de las clases obrer.s, creo juslo venir a decir que uno de los asunlos que más ha ..... '.-.. . ' 

preocupado al Jefe supremo de la revolución, ha sido la redención de las clases lrabajador.s )' no por mer.s 

aspir.ciones y no con gOlOS de anguslÍa que es preciso redimir esas clases imponanlcs, sino preparando una de las 

insliluciones que, como dijo bien ci señor Cruviolo, harán honor a la revolución y al pueblo mexicano. Voy, señores di

pulados, a daros a conocer los razonamienlos más 'importanlcs de ese proyCClo, comenzando por advertiros que el 

problema obrero liene ladas estas fases que debe comprender for/.osamenle, porque de olra maner.: no queda resuello 

de una manera complela; en primer lugar, debe comprender la ley del lrabajo; en segunw lugar, debe comprender la 

ley de aecidenles; en lercer lugar, debe comprender la ley de seguros, y en cuarto lugar, debe comprender ladas las 

leyes que no enumero una por una, porque SOn varias, que lÍendan a prolegcr a esas clases Ir.bajadores en ladas 

aquellas situaciones en que no estén "erdaderamente en rchlci6n con el capital, pero que afecten de una maner..t. directa 

a su bienestar y que es preciso. es necesario aU:ndcr. porque de otra mancrJ. esas clases quedarían sujetas a la miseria. 

a la dcsgrJcia y al dolor en los momentos más importantes de la existencia ..... 

"Por Ir.bajo se enhende en la a<x:peión general)' pum de la palabr., y esle es uno de los aulores modernos que 

prccisamenle la ley francesa señala, como delinición del Ir.bajo la siguienle: (Le)'ó.) 

"De rnaner. que por conlralO de Imbajo se coliende los clemenlos conshlulÍvos que lo son. por una pane, la 

oblig;.¡cí6n que una JXlrtc contrac con otrJ para contratar. si le conviene. ¡:x¡rJ algo. o la de prestar un servicio en fa\'or 
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de otro con el cual se compromete. mediante el fl:Jgo en el precio convenido entre ellos. Este contrato de trabajo 

comprende todos los servicios que un hombre puede prestar a otro y. sin embargo. no es este el trabajo obrero. No es 

éste el trabajo que indicaron los oradores que aqui me han precedido altralar esta cuestión; aqul está comprendido el 

trabajo doméstico. que no es ningún contralO obrero. Aqui está comprendido el trabajo de médicos, de los aboglldos, de 

los ingenieros. que tampoco es trabajo obrero. ni se han considerado en ninguna parte del mundo por el socialismo más 

exagerado. porque son privilegio e,c1usivo de las clases allruístas; aqul csIá comprendido también c1trabajo que no es 

productivo. el trabajo que no tiene por objeto la producción. )' entonces habla que definir y precisar. habla que separar 

de esa clase de lrabajo. el trabajo que no liene que ser objeto de la ley obrera." 

"Es sumamente dificil; todos los tratadistas ingleses. americanos. franceses, belgas, que son los que más se han 

ocupado de esta maleria. están enteramente conformes al decir que el precisar el contrato de trabajo de que se ha de 

ocupar la ley obrera. es sumamente dificil y se ha de proceder de una manera precisa, con el objeto de no dejar nada de 

las ",anifestaciones del trabajo obrero. en el lrabajo propiamente y que debe ser lIIateria de la ley obrera y fuera del 

alcance de los especuladores: de aquí que. de acuerdo con las ideas del ciudadano Primer Jefe. convenimos en dejarlo 

en esta forma: (Leyó.) 

"Como "en ustedes. la enumeración es mlly amplia. )' todavía no contento con haber comprendido las partes 

mas importanlcs de esos lriloojos. que son todas dc~linact,s a la protección (¿quiso decir "a la prodUCCión"?), tl.Xbvia se 

les da la forma general por si alguna clase de i nduslria se hubiera ~pado: pcro aquí. como "éis. no quedó 

comprendido ni el trabajo de los abog¡.dos. ni el Irat~'ljo de los médicos. ni el trabajo de los farmacéulicos. ni. en gene

ral. el lrabajo de tas olras profesiones de los clases aliaS. porque éSlas deben regirse por otra \el' que lienw a proteger 

esas chlscs'rcg.Iamcntando esas profesiones con el objeto de favorecer los derechos de una)' otr.J c1asc." 

"Como "en ustedes. la protección al trabajo es completa; ni las leyes belglls conceden a los Irabajadores de 

aquellas naciones Jo que este proyecto de ley concede a los obrcNss mexicanos: "casas sccus. aercadas. perfectamente 

higiénicas. que tenglln cuando menos tres piezas: tendrán agua. eSlarán doladas de agua. )' si no la hubiere a una 

distancia de quinientos metros. no se les podra exig.ir que ~guen; en caso de que no haya mercado como se establece 

en el artículo 27. estj obligado el propietario de la negociación a IIc ... a· allll05 artlculos de primera necesidad, .1 precio 

de la plaza más inmediat •. recargando "'nicamente los gastos necesarios para el transpone. lienen ustedes. pues una . . 
protección completa sobre este panicul.r. Vienen ahora las horas de trabajo, del descanso opligatorio. La jornada legal 

de trabajo será de ocho horas cn las mi",lS. fábricas. etcéte",". (Sigue IC)·endo.) ... " 

" ... Ahora calculad si es cieno lo que os dije. que ese salario puesto por los gobiernos de los Est;¡dos es una 

caricatura ridícula dc lo que dcl.x: ser el salario mínimo: h;IY que ele"ar. sci~orcs diputados, al trabajador de la miseria 

en que se halla. hay que sacarlo de la postración en que se halla. ha)' que sacarlo de esas cho/.as inmunws en que vive. 

en las h~lcicndas y en las f~ibrlca.s. (XlrJ dccirlt;: "sois hombre y merecéis como ciudad.ano de la República. l0d3s las 

consideraciones que merece un hombre libre"; eSla es la independencia económica que os dijo aquí el ciudadano 

diputado Cra ... iolo. sobre la que dcbia haccrse la relieiwd polilica del pueblo. Un pueblo miserable. un pueblo 

harapiento. un pueblo pobre. no podrá ser jamás un pueblo libre. La revoluciÓn quiere que los mexicanos sean hombres 
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~viIi7.ados. que tengan la independencia económica. para que puedan ser uneS eiudadanes de la República y las 

institucienes libres puedan funcienar para hacer la felicidad de la nación ..... 

..... Vienen luego. las juntils de conciliación)' arbitraje. He eldo. en las divcrsas iniciativas quc se han presentado. 

a la Cámara sobre el problema obrero.. hablar de juntas de conciliación y arbilraje. he eído hablar de arbitradores. 

quieren meterse en el anlcule 13. A la verdad. selleres. sin ánimo. de efender a nadie. todo· este es perfccumente 

absurdo si no. se dicen cuáles son las f\>ncienes que han de desempeñar esas juntas. porque debo decir a ustedes que si 

esas juntas se cstablocieren con la buena intención quc tienen sus auteres y no se llegase a comprender perfoctamenle el 

punte. serian unos verdaderos tribunales. más corrompidos y más dañesos para les trabajadores. que les tribunales que 

ha habido. en Mexico; seria la verdadera muene del trabajador. y Icjes de redimir a esla e1ase tan importantc. vcndrian 

a ser un obstáculo. para su prosperidad. y vey a explicar a ustedes en breves palabras. y aqui mi contcstación al señer 

diputado Grncidas: ¿Que es la justa compensación dcl trabaje? El auter earl Marx. cn su menumental obra "El 

Capital". eXJlmina el fenómeno. económico de una manera perfectamente clara y perfoctamente cientitica. el producto. 

de una industria viene a representar. por una pane. el trabaje del obrero; por etra pane representa el trabaje personal 

del empresario.. y por etra pane representa él trabaje intelectual del invenler; porque las industrias no. podrian 

presperar si no. se apre\'ocharan lodos les adelantes de la ciencia. lodas las invencienes. para hacer la producción n.as 

barJIa. es decir. producir más con menes; de manera que podemes decir que hay des clases de trJbaje. Ires clasr..s de 

trabaje: un trnbaje del inventer. etre del empresario. y elro material dcl trabajader; pero también lenemes en el 

prodUCle el capital invenide; de manera que en el precie del producle debemes representar fer/.esamenle la retribución 

para el epernrie. asl come la retribución para el empresario. )' la retribución para el in"enter. la del perfeceienador de la 

industria que presla un servicio muy importante, y además el pago del capital y sus intereses. Estas son, esta CS, la 

definición cient{fica y económica del valer dc les productes. AherJ bien. la cuestión entre la clase ebrerJ )' el 

capitalista. viene de este: que el capitalista le da uo;¡ cantidad mu)' pequeña altrJbajader. de manern que cllrabajador 

recibe. come es la pane más débil. la pane mener. la más insignificantc; saca luego. el capitalista el capital invenide)' 

paga el interes. que siempre le lija alto.. paga e1lrabaje del invenler. la prirruJ que da' al invenlor por hacer muchos de 

les descubrimientes. y todavla cobrn un e"cedente. 'y ese e"cedente se le aplica el capitalista, porque el capitalista. 

come en la rábula del lc6n, dice: esto me toca a lilulo de que soy el empresario.. esto me toca a litulo de que soy el 

inventor. este me toca a titule de que no. me doblego.. porque soy el más fuene. y de aqul vienen constantemente les 

pleitos entre el trabaje y el capilal: el capitalisla exige que en ese e,cedente que queda tenga él una pane; de manerJ 

que hay que ver que el capitalista no vaya a llevarse todo ese excedenle. sine que le de una parle imponanle al trabaja

dor en relaci6n a la importancia de sus servicios. Aquí licnen ustedes expuesta. en terminos sencillos. la causa eterna 

de la cuestión obrera y el conlliCle cIerne enlre el capilal y el Irabajo. ¿Cómo se resuelve este? Un Gobierne. por muy 

sabio que sea. es eternamente im[XJtcntc para resolverlo: }' entonces en los paises cultos. en (os IXliscs adelantados. 

donde ius gobiernes se han preocupado. por la redención de la clase obrerJ. donde han venido en auxilie de esa clase 

dcsgrnciada. han dictado este sistema de las juntas de conciliación y a rbitrdjc. No son tribunales. )' \'oy a dcmoslrolr que 

si se convinieran en lribuo;¡les. seria contrJ les obreros; pues bien. estas juntas de conciliación)' arbitrJje son las que 

llenen a su cargo fijar cJ salario minimo~ estas juntas tiene que COO1(Xmcrsc fortosamcntc de representantes de los 
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lrabajadores v de represenlanles de los capilalislas en cada rama de las industrias. porque como son muchas industrias. 

es necesario que haya un represenlanle de cada una de ellas. para poder esludiar eslaS cuesliones. que siempre son 

delicadas: la ley ha dicho: el salario mlnimo debe obedecer a estas condiciones. de manera que en el 1mbajo. en el 

producto de los lrabajadores. debemos comenzar por esl:lblcccr que la canlidad que se pague por jornal 01 lrabajador, 

debe comprender. forLOsa e indispensablemenle. una cantidad que satisfaga lodas esas condiciones. de manera que 

pueda substraet<C al imperio del Gobierno. al imrerio mismo de lu junla de conciliación: esle es punlo importanle. de 

manera que por término medio se va a buscar un operario con una familia media de tres a cuatro personas. que es lo 

más que se puede suponer. porque también debemos comprender que no se va a lomar el tipo de una descendencia. 

como la que dicen que Dios le deseaba a l$:Iac. lan numerosa como las eslrellas del ciclo. como tipo parJ fijar el salario 

mínimo: de manera que se VOl a fijar un tipo rucional: entonces las juntas de avenencia sellalan este término," 

"Ahora vamos a esle caso: han subido el precio del produclo que se está fabricando: los salarios. al estipularse. 

deben venir a fijar oreci"'lmenle la base parJ la relribución del lrabajador: ha subido el prod¡;OlO de una manera 

considerable. las ganancias que está oblcniendo el induslrial son exageraciones. enlonces viene el COnfliClO. enlonces 

,iene el medio de la huelga con el objelo de obIener éSlOS y aquí lienen uSledes establecidas. reconocidas las huelgas y 

\'erán ustedes cómo el ciudadano Primer Jefe se ha preocupado de una manerJ especial sobre el panicular. y van 

uSledes a oirlo: "Esla ley rceon= como derecho social económico la huelg;!." (Aplausos nulridos.)" 

"Pues bien. rcconoce el derecho de la huelg;! y dice perfcclamentc: las huclg;!s no solamenle solucior.an los 

connictos y han sido buenas, sino que en seguida viene a decir cual ha de ser el objeto defendido. porque reconocer un 

derecho no es simplemenle prolegerlo. pues es necesario hacerlo preciso para que pueda entrar en la pr.\clica. (Le)"ó.)" 

"Oc mancrJ que cuando viene un~1 huc1!}1. cuando se inicia una huelga, cuando esl.; amenazando una huelga, no 

se dejar.\ al Imbajador abusar'. no. aqui tiene el medio de arbilraje que le da la le)" las junlaS de Conciliación y 

Arbilmje. y eslas junlas de Conciliación)' ArbilrJje vienen a procumr resOlver el problcffi:l denlro de cslos lérminos. y 

enlonces queda la huelga perfectamenle prolegida y legítimamenle saneíonada: el derecho de los lrJbajadores. hecho 

efectivo no con gritos ni con buenos deseos. sino uenlro de las prescripciones de la ley con medios eficaces para que 

queden esos derechos perfectamenle prolegidos." " 

"Oc manerJ que los lribunales de derecho. no las juntas de Albilmje. serian eseneialmenle peljudieiale, para el 

operario. porque nunca buscaría la conciliación de los inlereses dellmbajo con el capital. Pasando adelanle y haciendo 

un examen r.ipido de esla le\'. que es verdaderJmenle importanle. se ocupa en capilulo (,0. de los sindicalos y del 

conlralo colcClivo de lrabajo. Esla es ulla cosa importanUsima: sin el COnlrJlo colectivo de lrJbajo. a pesar de ladas las 

disposiciones de la Ic-y p'"a proleger a los lrJoojadores. quedanan oojo el palron. no lendrian la plolección debida . 

. Aqul "iene la aplicación de una máxim;¡. IllU~' corriente en nueslrJ manera de expresamos, que "la unión da la fuer¡..a". 

Oc manera que si los lrJbajadores no csl:.ín unidos)' no están sindicalil.ados. no cstún representados por un sindicato y 

los conlrJloS no son coleelivos. los IrJbajadores eslarán siempre sometidos a la innuencia más o menos explotadora de 

los palrones de las f;hricas y de las haciendas. Hoy. en los Estados Unidos. en InglalerrJ y en Bélgica. los COnlrJlos de 

lrabajo ya no son individuales. son colectivos. )' esta es la única mnnem por una pane. de dar seguridad al empresario 

de que el conlmlO de IrJbajo será cumplido. es por la OIm parte la manerJ de asegurJr que a cada lrJbajador se le dará 
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exactamente el mismo salario. y asi queda realizado lo que con lanta razón cxiglan los seilores diputaoos Jara. AguiJar 

y Góngoro: aqui está. pues. rcali7.aoo aquello de que a trnbajo igual debe corresponder igual salario. Pero si se deja que 

caaa trnbajadondcbre su contrato con el patrón. esto será su ruina, que es lo que trnta de evitar el contrato colectivo. 

El trabajador no contrata. es una parte extraña 01 contrato: el contrato de trabajo se hace entre el sindicato obrero y el 

patrón: entonces el obrero dcsapa=. la personaliaad del obrero no se considero, y, en consecuencia, el sindicato se 

compromele a aar lantos operarios diariomenle. dumnle lal penodo de tiempa, y poco importa 01 empresario que estos 

operarios se llamen Pedro. Juan. etcétera. con tal de que sean hábiles y que puedan desempeñar a satisfaceión sus 

labores: si se enferma uno de ellos, el sindicalo lo substituye inmediatamente con otro, de esta manera se obIiene 

salario igual, jornaaa igual, trabajo igual y queda enleramente equiparado el trabajador con los inlereses del patrón. lo 

que seria imposible bajo el sistema de contrnto individual. Aquí tienen ustedes, pues, rcprcscnlaOO el sindicato y el 

trabajo coloctivo. las formalidades sencilllsimas con que la sindicalizaeión debe hacerse, las facullades y derechos que 

tienen los sindicalos y las obligaciones que corresponden a los obreros sindicalizados. que están en libertad de 

separnrse a la hora que quieran: asl queda realizada esa libertad que queria el señor dipulado Castillo. que de otra 

manera seria imposible. parque en el trabajo individual es fonoso y necesario que haya la obligación del obrero de 

desempeñar el lrabajo. De manera que la protección del obrero vendrá a haa:rse como se hace en los ESlados Unidos. 

mediante los sindicatos y el contralo colectivo de tr.lbajo ..... 

..... Es necesario faeililar a los hacendados y a los empresarios la manera de cumplir en la mejor forma esas 

obligaciones: v la forma es establecer. como en Estados Unidos, Alemania, Bélgica. Francia. las empresas de seguros 

de accidenles )' entonces ron una canlidad pcqueila que pague el dueño de la mina. de la hacienda. elcélera. asegurará a 

todos sus trabajadores. Entonces hay seguros para estos easos y la ley debe prever estos seguros para que eSla familia no 

sufra dUrJnle el tiempo de la huelga, porque si la huelga durn mucho .tiempa y las junlas de Conciliación y ArbitrJje 

son impolentes parJ resol\'erla. e'!tonces tiene que \'enir el conflicto entre el capitalista y el trabajador. siendo necesario 

procurJr al trabajador la manera segura de vivir y con relativa comodiaad durante ese periodo de tiempo. para obligar 

al capilalisla." 

..... Que el Congreso Constituyente considerará la cuestión: si él dice que los E'lados darán esas leyes. asi ser:i: si 

dice que la FcdcrJción diel<lr<Í esas leyes. la FederJeión y los Estados estudiarjn después la cueslión y la rcsolverjn 

como les p;UC/.ca mejor .. .'" 

.... .Porque lenemos ese compromiso contraido con los obreros de México el dia lo. de mayo de 1913. no 

podemos cSl~r divididos. De manero que esl~mos confonnes con ustedes ... " 

..... Estos dos (\ tres articulas que tiene rcl~tivos al trJbajo. equivalen a que un moribundo le den una gotita de 

agua para calmar su sed. Eslá el proyecto a la dispasieión de ustedes. Yo creo que los que quieran ayudar al señor 

Houaix {Xlr:! quc formule l~s bases gcncrJlcs dc'la Jcgislaci6n del trahajo. para que se haga un articulo que se coloque. 

no sé donde de la Cc,,,titución. pero que no esté en el articulo de las garJnlÍas individuales. para obligar a los ESl<ldos 

a que legislen sobre el particular, porquc de lo contrario, si se mutila el pensamiento, van a dcstro/.arlO y la clase obrcrJ 

no quedara debidamenle prolegida. No cs. pues. posible hacerlo en eSlos tres jirones que se le han agrcgaoo al articulo. 

sino que dcben ser unas bases gcnclalcs quc no deben comprenderse en unos cuantos renglones." 
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"Durante mi estancia en los Estados Unidos. sobre todo en Filadelfia. vine a encontrar CSlO. scñores diputados: 

que en las fábricas más importantes. el contrato de trabajo es por un a~o. pero en algunas otras fábrica< de Nueva 

York. sobre todo en la Locomotive Works. me encontre!. porque me los mostró el gerente. que los contratos están 

escritos y SOn por tl'C5 años; beneficios que se obIienen cuando los contratos están hechos por sindicatos. pues en estos 

contratos CStaIxl expresado que el obrero lralxljarla ocho horas diarias durante el primer afto. ganando cinco centavos 

por hora; en el segundo dio. centavos por hora y quince centavos por hora en el tercero. Tenía que asistir a una escuela 

para mecánicos siluada frente a la fábrica. durante una hora por la tarde o por la noche. con objeto de recibir la 

instrucción necesaria, a fin de salir de allí un experto e inlcligcnlC opcmrio." 

"El gerente me deda: "Estamos admirados de los magníficos resultados que nos ha producido eslc sistema; 

tenemos cuantos tralxljadores necesitamos; trabajadores muy voluntariosos. muy buenos. que de aquí a tres a~os serán 

los mecánicos más admirables de los Estados Unidos·, Aquí podria establcccrse una cosa semejante en nuestros 

talleres. con objeto de ilustrar y me.¡orar el nivel inlelCClual de nuestros obreros. instituyendo escuelas. prcmiand~ la 

dedicación. fundando bibliotecas," " 

"Ahora bien; discutiendo el señor Carranza eSla cuestión. decía: que habria de venir el tralxljo de contrato 

colectivo)' quc los tralxljadorcs de los campos no pueden ocuparsc ni contratarse. para tener seguros sus trabajadores. 

por menos de un :.1110." 

"La ley secundaria cs. por lo tanto. la que hace la determinación correspondiente," 

"Mi deseo es que se formen las bases tan amplias. completas y satisfactorias como son necesarias. y asi 

habremos a~'udado al señor Car~nza a demostrar a la nación mexicana que la re\'olución presente es una revolución 

honrJd:J. de principios. que sabe cumplir fielmente las promc~s hechas en momenlos solemnes al pueblo y a l~ 

República, (Aplausos,)" 24 

Se apruelxl finalmente el te,to"de la propuesta en la sesión del 2) de enero de 1 ~ 17 25. con la conciencia clarJ 

de incorporJr esas IxIscs a la Constitución para salvarlas dcllegislador ordinario, 26 

IV.- Re(onnas Constitucionales. 

Han sido varias las reformas del texto original. lo mismo en el Articulo ,123 que en otros de la Constitución, 

Múltiples rueron los hechos que mostraron la necesidad de cambiar la compelencia lcgisbtiva en maleria de 

trabajo. sea porque se definió a favor de la Federación la competencia minera. por ejemplo: sea porque se establecieron 

~~Oiario de los Debates del Congreso Constituyente, Imprenta de 1.1 Cámara de 

Diputados, Méx.ico, 1922, pp. '}25 a 73" . 

."'Idem, pp. 604 a 625 . 

. ."'De la Cueva, Mario, Derecho Mexicano oel Trc\bd JO, Ed. Po: rúa, Tomo 1, 

Octava edición, Múxico, 19(,4, pp. 119 Y 120. 
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derechos y obligaciones que iban rn.1s allá de la circunscripción de los Estados, como en el caso del Convenio de 

Tarifas Mlnimas Unifonnes en la industria textil, cuestión que en la técnica federal debiera corresponder a la 

Federación: sea porque las empresas o las industrias y sus respectivos conflictos obrero patronales tampoco se 

limitaban a la demarcaeión de cada Estado, o bien porque las organizaciones patronales y obreras. de hecho rebasaban 

las restricciones juridicas que imponla su actuación sólo local, y, principalmente, porque las condiciones de trabajo 

eran muy variables entre otras razones por la variada legislación local. 

En 1929 se decidió integrar en la fraeción X del Articulo 73, cuáles materias deblan atribui= al Congreso de la 

UniÓn, entre ellas expedir las leyes reglamentarias del articulo 123, como en congruencia hubo de modifícarse el 

proemio de éste. 

Dicha fmeción X establceió que la aplicación de las leyes del trabajo corrcspondia a las autoridades de los 

Estados, en sus respectivas jurisdicciones, excepto cuando se tratara de los asuntos que esa misma disposieión 

reservaba a la Fede"Jeión. Cada V<::J, que se amplió esa competencia fode"JI, se modifICÓ esta fracción (27 de abril de 

1933, 18 de enero de 1934, 18 de enero ¡le 1935, 14 de diciembre de 1940, 24 de octubre y 18 de noviembre de 1942, 

esta última que envió los cambios en materia laboml a la fracción XXXI del Articulo 123: 29 de diciembre de 1947,6 

de febrero de 1975 Y 17 de noviembre de 1982), pam quod;" como sigue: 

"Articulo 73., El Congreso tiene facultad: 

Fracción x., Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, mineria, industria cinematografíe;¡, eo, 

mercio, juegos con apuestas y sorteos, servicios de banCil y crédito, cncrgja eléctrica y nuclear, p~Ha cst~blcccr 

el Banco de Emisión Unico ell los términos del Articulo 28 y pam expedir las le}es del l"JbaJO rcglamenlarias 

del Artlclllo 121:" 27· 

De la f"Jceión XXXI, del Articulo 123, creado por Decreto de 5 de noviembre de 1942, queda poco de su le'lO 

original, en virtud de las reformas de 20 de noviembre de 1%2, (, de febrero de 1975,30 de diciembre de 1977)' 2(, de 

junio de 1990, esta última que agregó el punto 22, Servicios de Banca y Crédito, al inciso 2).28 
,'a 

Del 30 de diciembre de 1938 data la reforma a la fracción xVlfr·del Articulo 123: cambió la expresión 

"establecimientos fabriles que dependen del Gobierno": suprimió la última parte, que decía: "Los obreros de los 

establecimientos fabriles militares del Gobierno de la Republica no estarán comprendidos en las di'iP"sielOnes de esta 

fmcción, por ser asimiládosdel Ejéreiio Nacional." 29 

OtrJs reformas atinentes, son las ree;¡\(!;¡s sobre las fmccioncs"·XXI y ·XXII, de ~ de enero de I97X y de 21 de 

noviembre de 1962: la muy importante del 5 de diciembre de 1960, que cambia la estruetum del Artículo 123. parJ dar 

cabida a dos ap¡.rtados, el A. que es el regimen general del tmbajo, y el H, que eonliene regimenes espeCIales para 

servidores de los Poderes de la Unión, civiles)' militares: la del 19 de diciembre de 1978, que agrega el primer párraliJ 

:' 'Constitución Mexicana, Ed. Andrade, Tomo Primero, Deci:noquinta edición, 

actualizada, 19ij6, pp. SS, 130-11 a 133 . 

..'';'Idem, pp. 108-1, 150 bis 3a vta, 151, 152, 152 bis 1. 
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áClual del invocado Artlculo 123; la reforma del 8 de noviembre de 1972, que agrega el segundo p:irrafo de la fraeción 

XII! del apartado B; l. que reforma el 30 de junio de 1980 l. fmeción VIII del Aniculo 30., para enman:ar der.:ro del 

apartado· A· las relaciones laborales de universidades y demás instituciones de educación autónomas por ley, asl CORlO 

la que crea y luego la que modifica la fmeción XIII bis, sobre el rccnvlo al régimen geneml de los tmoojadorcs cuyas 

relaciones laborales no se CSI:lblezcan con las entidades de la Administración Pública y que forman pane del sistema 

ooncario mexicano, del 17 de noviembre de 1982 Y del 26 de junio de IWO, respeclivamente 30. Finalmente, la 

publicada en el Diario OIicial de la FederaCIón de fceba de mano de 1999. que modifica y adiciona la fmeción xm del 

Apartado !l, par.l sujeUlr a régimen especial no sólo. mililnrcs, marinos y personal del servicio exterior,sino tnmbién 

el personal de Ministerio Público municipal, de los ~ o de la Federación e igualmenle al de Instiluciones 

Policiales. 

_.- .. ------- ----.. -.--._-----------.---- ---- --- - -- --- -------- -------

:"'ldem, pp. 106 Y 150 bis. 2a. 1 

"'¡dcrn, pp. 2,3, 114-2, 100-1, 108-2-2; 108-6; 152 bis 1. 
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CAPíTULO 2 

BOSqUEJO DE EVOLUCiÓN DE INSTITUCIONES CONCURRENTES 

1.- Ul Asociación de Compañeros, Germen del Sindicato. 

1.- Consideraciones Generales. 
La generalidad de los autores admiten como antcccdcnte directo del Sindicato moderno. a las asociaciones de 

compañeros. surgidas del seno de las corpornciones de la Edad Media. 

El en.m;¡rcamiento histórico de las asociaciones de compañeros, podría ir del año \UOO (inicio dc la Baja Edad 

Media) al año 1791 (. dos del inicio de la Edad Contemporánea). es decir, de una evolución de casi ocho siglos, lo que 

da idea de su lenta gcstació~ pcro también de su fuena latente, al pri~cipio sin significación y·al final del Siglo XVIII 

con un t:ncono organizativo y teórico formidables. t 

Comicr.za la ('orpomción o Gremio, a formarse romo un fenómeno concomitante de la formación de Comunas 

o Municipios 2. del desarrollo del mercado y del capital \ de un incipiente derecho nacional o local frente al jus 

eornmune europco (fruto de la Recepción del Corpus juris civilis y del Derecho Canónico) y con la idea de que el dueño 

(de la propiedad. de Iás cosas. jefe del taller) es un director y maestro prudente l' justo. El Estado, que de alguna 

manera se va cuajando, presta "" poder que es el de los dueños, para imponer a la comunidad las reglas más 

convenientes a la Corporación l' a los formativos de esa asociación. 

Los fraticelli. meros asociados religiosos más que como trabajadores (criadOS), hacen cierta resistencia pensando 

que los principios de armonia a que los convocan debieran ser no~s y no sólo exhortaciones. 

Paul Pic hace notar que aun los criados de los talleres tenían a sus órdenes a los siervos del señor 4, en una 

organil.aciÓn jedrquica de dominio de los burgueses (de los burgos o ciudades) l' que podria explicar la injerencia de 

cienos nobles del Reino en las corporaciones en sus etapas finales .• ' 

5a 1 va t Edi to res, Barcelona, 1983, , , , 8 y 9; 

:~5_stori<'. IJni\'~-,r5¡1~_, ~ditorial. Marin, Bélrcc:lonC\, 1980, Volúmenes 3 Y 4, 

1:'::::> ~lOf:t.lllcll i y Roberto Ge~vaso, La Italia d,!l Ario Mil, Plazo'. and Janés 

Edito!"cs, B¡-,r:-celona, 1968, (especialmente c:'lpi\:ulo :0, "Vecindario:. y Pueblos"). 

·GC:~:l¡¡rc:, ;.::. ...... Ilé, His~oria de .~dS Doctrinas r:colló!1Iicas, Aguilc:.f de .t:diciones, 

;PlC, P:"li, TrLlLldo i:':lcmental de Legis.ldción lndustrii1l, Tomo 1, Instituto 
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Juan Balella ~pone !Ir. relieve la multiplicidad de maneras organizadas y reguladas en cada municipio con 

inOuencia a su VeL del poder politico general; pero acentuando en su origen su libertad y voluntarismo, situación que 

cambiaría en otras etapas; su carácter familiar primario y de orden puramente comercial después; su atributo 

monopolístico de la producción y del mercado que lo acompañaría siempre, todas ellas de manera prolija relatadas por 

Guillenno Cabanellas 6 y por Saint-León 7 

Así resulta explicable, ya en un punto intcnncdio de su evolución, cómo la Asociación de Compañeros influye 

ci,;lmente en la vida municipal O comunal, habida cuenta de su desprendimiento de la corporación, como se muestra . 

en las páginas del maestro Mario de la Cueva s. 

2. - Examen de las Corporaciones en Re/ación con los Compañeros. 

A. Primera Etapa 
Dice Balella que al principio eran dos categorías los miembros del gremio: maestros)' muchachos o aprendices 

9 

Fundándose en Saint-Lcón lO, en Arias (11 Sistema dclla Costituzionc Economica Socialc italiana ncll leta' dci 

C~muni. Torir.o. 1905. pp. 21-10»)' en Orlando (Delia fratcUanza artigiana in Italia. Flo«ncia. 1884, p. 101). explora 

que los artesanos se sutxiividcn en aprendices (privilegiados por la.') rcgbs técnica!o. de cnscñanzJ del oficio, alimento, 

casa. pero sujetas a tasas de inscripción, pago del alojamiento, juramento de lealtad al taller o tienda, cte.) )' otros 

trabajadores. 

Estos últimos pudieron ser los criados o famuli. o los siervos de feudo. que eran tratados como tales, es decir, 

puramente servidores que recibian a cambio una paga o un beneficio del feudo. El aprendizaje podía recibir también 

una compcnsaeión en dinero. El ambiente general estaba presidido por las ideas de "precio justo' y de "salario justo". 

De esas dos fuentes se van formando las fraternidades de artesanos que ya no se confunden con las 
, . 

corporaciones, y menos coinciden en las cofradias, mismas que podían scr dirigidas por artesanos y no nca:saríamente 

por maestros. 

:galella, Juan, Lecciones de !.egLslacién' del Tr.~bajo, Edit.orial Reus, 

M"drid, 1932, p. 16 Y ss. 

::C<1iJanellas, GUillermo, Leccionc::; (le LI!oislac.:.ón del TI·ahajo, ~d. °Reus, 

M,ldrid, 1932, p. 18 Y ss. 

Si1:r.t-León, S. Martin, Historia eh: 1<1:; Corvo t".=lC i.ones ele Qfic:il)S, Ed. 

Partenón, Buen0S .1\ir-cs, 1968. 

-De la Cueva, t-1ario, Derecho t-1E::·:ic(l!1o d(!} Trilbajo, T. 11, Ed. lJorrúa, 

i'ié:-:ico, 1964, p. 223 Y ss. 

'5,del1a, Juan, 0r. cit., pp. 20-:,~!. 
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Tratándose de grandes talleres o tiendas, algunas con 30,000 operarios. la presencia e influencia de los 

aprcndices es menor que en las organu.aciones pequeñas, donde los lazos técnicos y cuasi familiares le dan 

permanencia. 

El objeto de la corporaci6n, lo resume estupendamente el maestro Cepeda Villarreal 11, siguiendo a Paul Pic 12: 

monopolio riguroso de fabricaei6n y venta de productos, por las asociaciones fom,adas por los ducfios de los medios de 

producción, monopolio que resulta de la homologación de sus reglas o estatutos por la Municipalidad o por la 

autoridad del sefior o del rey. Ejercían, en consecuencia. lo que hoy se lIamam los tres poderes del Estado. pues hasta 

juzgaban en su interior. 

Poco después hubo el grado intermedio: el oficial. valet o compagnon, como paso hacia el maestrazgo. al 

principio COmo un medio de evitar la competencia con la aperturd de nuevos talIeres a cargo de los nuevos maestros, 

después como una categoria que podía =Iutar trabajadores o maestros independientes en beneficio de la producción y 

venl3 del talIer. En Italia los del grado intermedio fueron también lIamado~ lavoranti o compagni D 

El objeto de las asociaciones de compat1eros. comienza por ser local, religioso y mutualista (práctica rcligio",. 

socorro mutuo), y un poco laboral, tal COfi'O logrdr el pago o hjDmada uniformes. determinar el ingreso al oficIO con 

las pruebas y reglas establecidas. asi como exigir el cumplimiento de los convenios con el maestro. todo lo cua: cm 

pcJi¡ la aplicación del estatuto de la :;orporación ante los 0r~1Il0S de ésta. 

Los mismos estatutos prohiben toda coalición entre compañeros o entre maestros. que pudieran obtener los 

salarios. pretender diversos precios en la comprJ de materias primas o variar el precio uniforme de sus productos 1-'. 

La duración de la jornada era señalada por la corporación en rdzón del efccto dafiino que la falta de luz natural 

podia ejercer sobre la calidad del producto 1 s, aunque podía alcanzarse a la velada, con una compensación especial. 

Los descansos eran generalmente los domingos y "visperas" del sábado (vcspcr, tarde), más los dias de celebración 

religiosa. 

B. Segunda Etapa 
Las Asociaciones de Compañeros \"In cobrando importancia en 1:.1 historin municipal y por tnnto, en el mnpa 

económico. En el Siglo XIV se lIeg;uon a acord:1T a su pedimento, Can"s p"m la institución de corpcrdcioncs. 

:"Cepedn 'Jillareal, HodCJj fo: IJcrec!lo .del T:--aoajo, Sindicatos, México, 1?60, 

p. 5 

:~Pic:, Pa'.ll, op. cit., p. '12. 

:::Fie:.[oc.1, Vir:gilio, Derecho Sindical y CorporaL.ivo, ln~;liluto Edilo:::ial 

?eus, !'iadrid, 1942, p. IG. 

: :Salnt-León, E. Nar.-tin, op. eil., p. IIG. 

33 



34 

Comienzan a registrarse conflictos entre maestros y compalleros, por hacerlos trabajar desde el amanecer rusta 

la noche. sin descansar durante el día n;'¡>ara comer, hacer esto frente a su telar o hacerse llevar "sopa" por su mujer, o 

bien por pretextar los oficios religiosos, o la presencia de obreros extranjeros, para retardar el inicio o continuidad de 

las labores o abandonar éstas. 

Aparece la exigencia de la obra maestra y del cúmulo de exaeciones para graduarse dc maestro (cuotas. examen. 

banquetes, perfección y alto costo dc la obm, cte.) 

El Estado da signos inequivocos de su injerencia en las corporaciones: las organiza militarmente, otorga Canas 

de Maestrazgo por alguna ocasión solemne o para obtener recursos. 

Las ferias designan a varios funcionarios de las corporaciones. Estas devienen en instituciones del Estado. 

Leo Hubennan t6 informa que las hermandades de panaderos de Toulousc y de zapateros de po .. is. prohibieron 

contratar a un compadero de ot= partes, mien\rdS uno de sus socios del distrito estuviese sin tmbajo. En Londres, los 

talabarteros dísputan con sus trJbajado,es por haber formado asociaciones con el fin de aumentar sus salarios 

grandemente. En Lyon, los tmbajadores impresores se han unido de manera "sediciosa" para obligar a los maestros 

impresores a pagarles salarios más altos y darles mejores alimentos que los que tenia n segun las viejas costumbres. 

Agrega que fmncisco 1 dispone que esos jornaleros no tengan capitanes o tenientes. ni bandem. ni distintivo, ni se 

reúnan fuera de las casas y cocinas de Jos maestros, debiendo dichos jornalc!os t\:Iminar toctl labor comcru'.ada, na la 

dejarán incompleta ni irán a la huelga. 

Debido a la Muerte NegrJ, se decretaron salarios máximos, prohibiendo que se pagamn jornadas y beneficios 

más altos que los acostumbmdos. 

Las corporaciones, por su parte, reclamaron y loiraron ",nuendia en las elecciones municipales, tmtaro~ de 

regular la industria local y el comercio exterior y enfrentaron a los órganos del Estado por la defensa de sus intereses 

corpomti"os. 

C. Tercera Etapa 
Las asociaciones de compañeros llegan a su robostez. 

Dentro de la misma corpomción pueden haber dos o más, como las famosas asoci::ciones Hijos de Salomón y los 

Hijos de Santiago 17, quo llegaron a tener entre sí enemístades sangrientas. 

3.- Otros Factores o Condiciones Sociales 
A .:S~S :.tlturJs Ivs Estados !:te han vuclto nacionales 18 y han llegado a formar hasta Il1lr~,;rios I-J, 

:";Huberman, Leo, Los Bienes Terrenales del Hombre (Man's vlordly Goods), 

~~ito=~al rJues:~o 'ri~~po, M~xico, 1983, pp. 86 Y ss. 

Saint-LeCll, ;;:. 1'-1artín, op. cit., p. 396 Y ss. 

:-Clad:, G..:!orq~, kt Europa Moderna, Fe!::, México, 19SÓ. 
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Ha florecido el .nercantilismo, doctrina CSlatista, de socialismo monárquico lO, origen del capilalismo moderno 

en su paso hacia la fisiocracia y hacia el liberalismo y la Revolución Industrial. 

Se ha producido la Reforma religiosa y se han abordado las tcorías socialislas utópicas. 

Igualmente se han tenido que afronlar diversas guerras, que influyen en el desenvolvimiento nacional e 

internacional. en el crédito extranjero, en las grandes compañias por acciones, cte. 

4.- Desaparición 
Sobreviene la reacción feroz del Eslado contra las corporaciones y contra toda clase de asociación, reacción 

romenlada por la burguesia que ambicionaba producción y comercio libres, hasIa que se producen el Edicto de Torgot 

(1776) y la Ley Le Chapelier (1791) que suprimieron las corporaciones, no sin antes intenlar su restablecimiento. 

Nuevos principios políticos y jurídicos entraIían a la lisa económica. Chapelier no sólo prohibia toda asociación, 

sino condenaba toda intervención del Eslado eO'las convenciones particulares y no admitía un control superior sobre la 

organización del trabajo. 
, . 

Eso no remedió la situación; más bien la hizo más peligrosa; revivió el clandestinaje y avivó el resentimiento de 

los que er.m yo masas numerosas hacinadas en las ciud.1dcs, donde se conccntmba la poderosa maquinaria industrial. 

F.dward Thom¡y..on 2. dice que lo sobresalieme del periodo entre 1790 y 1830. es la formación de "la clase obre

ra", Esto lo revcla, primero, el desarrollo de la conciencia de clase, es decir, la conciencia de una identid.1d de intereses 

entre todos estos diversos grupos de trabajadores y simultáneamente, en contra de los intereses de otras clases; y 

segundo, el desarrollo de formas correspondientes de organización política y laboral . . 
Es, ¡JUcs, la asociación de compaileros, el antcccdcnte próximo del sindicato contemporáneo, con SUS semejanzas 

en cuanto agrupan sujetos que en un momento dado asumen posiciones dentro del sistema de producción (asalariados y 

dueños de los medios de producción) y en cuanto a que su objeto tiende a conseguir y a modificar mejores condiciones 

de trabajo. Sus diferencias son de grado: el. sindicato se perfila mejor en una relación. de trabajo juridica~ente 

subordinado. legalmente n:conocído, y porque su objeto es la c:onciencia de clasc' (la existencia para si), la necesidad 

natural e irresistible de los trabajadores de asociarse en defensa de sus intereses y para el mejoramiento de condiciones 

de trabajo. niveles,que no alcanzó la asociación de compañeros en un . sistema ideológico, económico y político 
, I 

diferente. pero siempre competido industrial y comereialmcnte, 

11.- Breve Reseña del Movimiento Obrero en México. 

" 

~~·A.'1.derson, M. s., La Europa del Siglo XVIII, FCE, México, 1986. 

·-:Gonnard, René, op. cit., pp. 44 Y ss. 

'::~Thompson, E. P., La Formación Histórica de la Clase Obrera, Editorial 

Laia, Barcelona, 1977, Tomo 11, p. 16. 
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1. - Presentación 
El movimiento obrero en México como en todo el mundo, aparece según se admite de manera general, después 

de la revolución industrial; es decir, aparece primero el maquinismo y la producción en serie como suseitadores del 

trabajo masivo, preferentemente urbano, antes de las manifestaciones de asociación obrera y de sus actitudes 

francamente opuestas o cuando menos enfrentadas a la de los dadores del cmplco. 

Todavia más: la presencia del movimiento obrero como tal, requiere del reconocimiento del trabajo subordinado 

y de ~u regulación juridica, asi como de la aparición de la conciencia de clase, del saberse perteneciente a una clase que 

('pera frcnte a otra en el proceso económico general, o al menos que opera en la producción y en el comercio, en forma 

de disidencia ante el orden establecido, de reclamo no puramente político, de rebelión y de reconquista 11. 

De hccho ese fenómeno se da en Europa occidental, al final del siglo XVIII y principios del XIX: la ley francesa 

de 1806 que establece los tribunales de legos para los conflictos individuales y la ley inglesa de 1824 que ampara la 

asociación profesional 23, son esqueletos sociales que reconoccn la existencia de los movimientos laborales. 
--

Pero en México. a pesar de los empujes que revelan tantos años de luchas .mladas e ideológicas, no empieza 

propiamente ese movimiento obrero. como fenómeno colectivo y de conciencia de clase. sino al despuntar el Siglo XX. 

durante el cual se suceden con rapidez las mayores transfonnaciones de la historia hasta alcanzar el mercado global. 

con todas las dificultades eslmctur.les y de oportunidades que comporta. 

No puede, en consecuencia. afirmarse que técnicamente hubo un movimiento obrero desde la antigüedad clásica 

de los horizontes olmc03. tolteca. maya o mexica. o en la Colonia, o en las épocas que sucedieron a las guerras de 

Independencia o de Reforma o del Imperio. sino que se asoma en la etapa del Porfirismo y se hace rcalidad con la 

\igésima centuria misma, desde que en 190 1 comienza la explotación petrolera y se vigoriza ideológicamente la 

reacción obrera a las manifesUciones industriales ya existentes desde la antigüedad: textiles y mineras, amén de los 

servicios que poco a poco fue teniendo la colectividad: ferrocarriles, tranvias, clCClrieidad, aviones, vestuario, 

alimentos, etc. 

Teniendo en cuenta. pues, esa rcalidad. se explorarán brevemente las grJndes etapas de ese desarrollo. 

2.- La Antigüedad Clásica, la Colonia, la Independencia, la Refonna yellmperio. 
Es inás o mel)OS uniforme la opinión de los historiadores. reconociendo que los testimonios de que se valen. 

dz.tan del Sib10 XVi. sobre 1", pucblo~ ;.¡borigcncs. respecto a q~c en 13 organii'.Jción social predominaban por un lado 

los guerreros y los sacerdotes. segÍln In época .,- 1:1 ciroJns:ancia de frecuentes guerras 24, )' por otro. les pochtccas o 

'::~Thompson, E.P., op. cit., T. 1, pp. 137 Y ss. 

';P1C, Paul, op. cil., pp. 386 Y ss. 

':':Krickbe:::;, h'aJter, J\.ntig\.las Culturas Hcxicanas, E'CE, México, 1977; Caso, 

.:"'1 tonso, EJ Pueblo del Sol, FCé-':, México, 1976, Soustelle, Jaegues, La Vida 

Cot.idiana de los A;;tecas, FCf., 1974; Los Olmecas, FCE, 1989; Les Mayas, Ed. 
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comerciantes, quienes por cierto en el mundo Maya son poco mencionados, todos en estados monárquicos muy 

peculiares y de esquema militar (Iodo azteca tenia obligación de hacer el sctVicio militar en tiempo de peligro, fuera 

campesino o artesano) y que c:an:cía en general de una herencia de dignidades Y cargos oficiales. 

Tcquihua ("el que tiene trabajo") era el que primero pasó por su scIVicio militar. 

Los trabajadores se sujetaban al mando de los caudillos de clanes (calpólec). Ellos eran los comunes 

(macehuallis, "vulgar", en contraste con lIazo, "preciado"), que prdcticaban los más diversos oficios y artesanías, para 

satisfacer la demanda de la población (agricultores, talladores de piedra, orfebres, bienes de consumo en general y de 

productos manufacturados: textiles, talabarterias, jicaras, trabajadores de madera, alfareria, ccsteria, venta de esos 

bienes, etc.), muchos de los cuaJes cran simultáncamente comerciantes del mercado y artesanos independientes, que 

tenían sus casas y talleres en los difercntes calpullis .. 

A su lado estaban los trabajadores dependientes, reclutados de la antigua población conquistada en cada caso y 

en menor parte de "trabajadores libres empobrecidos, los maycque ("que dependen de sus manos"), los tlameme 

("cargadores") y los lIacolli ("=lavos"), como prisioneros de guerra, o los sentenciados por delitos o los prcst.,dorcs 

voluntarios de servicios cn pago de dcu~, o los hijos vendidos en ópocas de carcstia. 

Era, pues, un horizonte domiuado por las clases privilegiadas y la monarquía, SClbre una base comunal, poco a 

p,xo extendido en Su organil.ación hacia las rcl<lcioncs intcrpucblos (internacionales se diría hoy), de producción. de 

comercio, pero sobre todo de dominio político. 

Fueron imperios asi los que encontraron los españoles, en sus descubrimientos como en sus conquistas, 

mentalmente dispuestos, en el Siglo XVI, a aprovcchar las mercedes y dispensas reales y a organizar la comunidad y la 

explotación de todas las actividades, a la manera europea, si acaso con el manlo de humo de las Leyes de Indias, que no 

alcanzaron por cierto a proleger de la esclavitud a los negros y a los indios que prácticamente sc enconlraban en 

situación similar, no sin dejar de apuntar el nacimiento de cofradías y gremios de oficios. 

Del 4 de julio de 1582, que Jacinto Huitrón 2, cita que ocurrió una "Úpica huelga" de cantores y minislriles de la 

Catedral de la Ciudad de México. contra el cabildo, por la disminución de salarios, hasta la huelga de 1766 en Real del 

Monte en el mismo sentido, por la supresión del "partido" (parte al pdlrán, parte al barrotero; por el mineral exlraído 

con e.xceso a la tarea) 26, parece haber una línea histórica pernt.'lnente: esos movimientos 'laborales, además de 

colectivos son alborotos, revueltas o levantamientos en obrajes y minas, de reacciones circunstanciales locales y no 

;larnmarion. [Jarís. 1982; f'ereira, r::az:-los, Br:cv(! Historia de Am&ricd, Ed. Patria, 

t-'.éxico, 19ó9; Norley, Silvitnu$ G" La Civilizacién Maya, ?CE, México, 1975; 

K,=ed, Alma, El Refr.o'..:.o Pa!':3d:J de México, Ed. Diilna, México, 1979. 

::=;Huitrón, Jacinto, Origenes e Historia del Movimiento Obrero en México, 

Sditores Unidos Mcxico1r1os, 1960, p. 16. 

':'::Florescano, Enrique, Isabel GOl1:l.á.lc:i., Jorge Sandoval, Cuauhtémoc Velasco y 

.!l..lejandra Moreno, La Clase Obrer~t en la Historia de México, Tomo 1, De la 

Colonia al Imperio, Ed. Siglo XXI-IIS-UNI\M, México, 1966. 
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general~ en una estructura preindustrial, debidas naturalmente a condiciones de trabajo insufribles y a las 

pretensiones de cambio de esas condiciones, si, pero no con la conciencia de clase que en los siglos XVIII y XIX 

teodrlan los trabajadores europeos, y mucho menos para imponer un ordenamiento general del trabajo. Diriasc, con 

Stanley J. Stein y Bárbara H. Stein 27, al citar la carta del Duque de Linares, Virrey de México, a su sucesor, en 1716: 

·Que el comercio es el sacrificio de los ricos y de los pobres; que los que componen consiguen las utilidades que 

quieren y a pie quiete, y sin salir de sus casas; y que la abundancia de embarcaciones que llegan a Vcracruz no es causa 

para que abaraten los efeclos en la capital porque los acaudalados y poderosos en reales los atracan con pcJjuicio de los 

que no lo son, y guardados en las bodegas les dan la estimación que quieren y desuellan al género humano. Que la 

policía no se conoce. Que esta capital sólo es ciudad por el nombre, y más es una peñccta aldea· ... y agregan ·EI 

supremo legado del colonialismo fue la degradación de la fuerza de trabajo, india y negra, en lodo lugar de América 

Latina·. 

Enrique Semo 28 precisa que el colonialismo español impuso serios cambios en la comunidad indigena, como la 

igualación de sus clases sociales internas y la sujeción a los blancos en condición de macehua les, la descstructuración 
. . 
de sus poblaciones, la integración hacia otras que habian sido favorecidas o circunscritas violentamente, asi como la 

monopolización de la mal!ufactura y la artesania moderna a favor de las ciudades y la relegación progresiva del trJbajo 

agrícola. Por otra parte, con una ansiedad tributaria de la Corona, con una iglesia fcucllil-<:apitalista, h.1ccn de la 

hacienda la figura principal y a los trabajadores como naborios, laborios o gañanes, )' a la usura y a la tienda de raya, 

los componentes principales de las relaciones de producción, casi como fermento pintado para las ideas de Marx. 

Cuando se declara la Independencia de México, hasta bien entrado el Siglo XIX, la insurrección se apoya en 

amplios contingentes populares, acaso con fines politicos, no para reorganizar las fuerzas productivas, que siguen 

mostrando aún las diJerentes características de lo urbano y lo agrario, ni para consolidar una conciencia de clase que 

estaba muy lejos de lograr. Débcse recordar que las epidemias eran frecuentes y las crisis de producción del campo 

cfclicas; ya se importaba maíz, El tiempo de vida era corto, el grado de instrucción escaso y, aunque habia 

comunicación con Europa, el viaje de las ideas se llevaba años. Una estructura asi genera pocos empleos estables. , 
En Inglaterra, la expectativa de vida en su conjunto era de 40.2 años y en Franci •• de 40.1 años, mientras que en 

la Ciudad de México, entre 1840 y 1849, según el CCtlSO, las edades de inhumación (de adultos en edad de trabajar) 

eran de 3~ la máxima en el Barrio del Sagrario y de 36 en el Barrio de Sta. Maria 29. 

Poiliación que se reproduce con enormes dificultades y que necesita de inmigrdción. El 50% de la población 

c:lfccia de cll'plco lijo y. por consecuencia. dificultaba el desarrollo dc la concicncia colectiva de clase. No obstante, 

tl.6'Y cierta organización en las fábriCJs de cigarros, en las )Xlnadcrias. en ¡as minas. en las r¿bricas textiles {Mim!1orcs. 

:. 5tein, Starlley J. Y Bárbara Stein, La Herencia Colonial de A.'llél-ica Latina, 

Ed. Siglo XXI, México, 1979, pp. 67 Y 115. 

:'~Semo, Enrique, Historia del Capitalismo en México, Ediciones Era, 1979. 

~aldonado, Celia, Estadisticas Vitales de la Ciudad de México, Instituto 

Nacional de Antr:opologia e Historia, México, 1976. 
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Estado de México, la más moderna, o TIalpan, por ejemplo), todas iniciaban SUS labores desde que la luz natural 

permitia ver en los salones y se detenia a las 9.30 de la noche; no se permitía entrar con sarapes, ni sombreros, ni 

rebozos, ni salir, ni llevar alimentos, ni platicar, ni hacer chanzas . 

. EI ingreso al trabajo era asl un privilegio politico, de "recomendado" (algo que está presente todavía hoy). 

Varias familias inician su ascenso con préstamos hipotecarios sobre haciendas y fábricas (Martíncz del Rio, 

Barrio, Béistegui, etc.), que los convierten en socios y adquirentes. No hay profundidad en la representación política 

(en los diputados no hay trabajadores, ni en la Constitución hay voto universal), pese a la acción del Partido Liberal, 

que pretendia una elección no por clases propietarias, sino por número de habitantes. 

Son explicables los intentos de industriaJización y ordenación a nivel nacional auspiciados por Juárc7, dentro de 

un marco de Estado liberal e individualista como la Constitución de 1857, después de la revolución dcAyutla de 1854, 

o los auspiciados por Díaz, dentro del Estado dictatorial sin mndificar su marco liberal, aunque con cierto empuje del 

papel del Estado, papel que se haria más patente en las décadas de 1930 en adelante. Diaz también vivió ya el 

imperialismo industrial. 

Tampoco podía cnconlrJrsc un movimiento obrero organii'.adu. si no era organizada siquicrn la defensa 

nacional, frente, por ejemplo, a la invasión norteamericana que tomó el Palacio Nacional (1847). 

En IBM se discutiria en ia Ciudad de México, cI libro de Plotino Rhodckanety, publicado merced a la libertad 

de imprenta decretada por Maximiliano, libro que combinaba ideas del falansterio de Fourier y de las sociedades 

cooperativas y mutualistas. En 1865 los obreros de la fábrica de San lldefonso (Tlalneplanta) y de la Colmena, se 

lanzaron a una huelga para exigir mejores condiciones de trabajo. El Emperador intervino exhortando a los patrones a 

mejorar esas condiciones y en 1866 se propuso un Reglamento para que no hubieran distinciones entre trabajadores 

permanentes, jornaleros o destajistas, el horario de 6 a 6, luego salario extra si cxcedla del mismo, y los contratos 

escritos de trabajo lO. 

El transporte mulero y de carreteias cÍuedó relegado a las rutas vecinales a partir del lo. de enero de 1873, en 

que se inauguró la primera Iinca ferrocarrilera importante del pais, México-Veracruz; esto dió origen al trabajador 

asalariado de ferrocarriles. Se va conformando ese proletariado. En 1890 se constituye la OrCen Suprema de 

Empicados Ferrocarrileros Mexicanos. Antes (1870), el Círculo de Obreros Libres de México había hecho su aparición, 

deri\'3do primero del artesanado. con SUS talleres (integrados por maestros, oficiales y aprendices) y del ,proletariado 

industrial. 

Fueron muchas las asociac.:iones mutualist:..ts qul.! surgiCiCIl al restablecerse la Rcp!iblica 31 y que promovi~ron 

órganos de divulgación profu.<os e~ tildo el pais. 

La huelga de sombrereros en 1875, anCS\DOS asalari"dos. de los barreteros de Reai del Moate en 1872. las de 

los obreros te'1iles del Valle de México en 1875. dan idea ce la surgente conc;encia de clase. de la huelga como tactica. 

3)florescano et al., vide sup~a, cita 26, pp. 336 Y ss. 

':::Leal. Juan Felipe y Jose Woldemberg, Del Estado Liberal a los Inicios de 

la Dictadura Porfirista, Ed. Siglo XXI-IIS-UNAM, México, 1986 
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y de los intentos de organizadón nacional en los que figuran como núcleo promotor cI Gran Circulo de Obreros Libres, 

los Congresos Obreros de 1876 Y de 1880, Y en los que privó. amén del mutualismo y del cooperativismo, el 

pensamiento anarquista. 

3. - Las Primeras Décadas del Siglo XX 
Debajo de la paz porfiriana dcl ,1900, lograda con la represión de los grupos opositores al gobierno de Diaz 

apenas en los dos últimos dcccni('s, crecía el fermento de la intrJnquilidad, de las ideas socialistas en los grupos 

asalariados. como contrapanida de la apenura de México a la modernidad con base en cI capital extranjero. 

Un poco se habia dejado sentir ya el impacto de la industrialización en los sectores fenocarrilero, tabacalero, 

textil)' minero. El anesanado no había logrado coagular verdaderas asociaciones de trabajadores que tuvieran como 

meta la exigencia a su patrón de condiciones de trabajo, sino que a panir del mutualismo y de la cooperativa, 

pretendian paliar los efectos de la "Tienda de Raya" y de los infonunios del trabajo. asi como del desempleo, al crear 

los talleres de ancsanos. 
.< 

1901 marCo1 la cxplo,"ción induolrial del primer pozo petrolero. y un año del periódico "Regeneración" de los 

hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón y de Camilo Arriaga. que habian leido a Kropotkin. Balmnin. y Malates,". 

y l,,"zado la in"ilación del Primer Congreso Liberal en San Luis Potosí. precisamente inaugurado el 5 de febrero de ese 

1901. 

Su contenido es político y anticlerical y no pasa al ataque de la "cuestión social". Pronto los Flores Magón 

tienen que vivir en el exilio en Estados Unidos~ pero desde ahí promueven, aun con organu.acioncs secretas y "por 

todos los medios". la formación de un proyecto de programa de acción y de base social. e incluso de esa revolución que 

substituye los llamados a "restablecer" los postulados de la Reforma y de la Constitución de 1857, ¡mcisamente al 

través del Panido Liberal Mexicano. 

"Como en alguna novela de Dreiser, la historia de esa explosión se moldea alrededor de la vida y la empresa de 

un personaje: William Comell Grecne. Grecne es algo más que un empresario, es un arquetipo humano de la historia 

del capitalismo)' del oeste de los Estados Unidos. Resume la idea del creador de un ;,l1perio personal: el gran estilo 

aventurero. la turbulencia de la vida personal, la inmoralidad de los medios. el súbito paso del anonimato y la pobreza 

miscelánea a la riquen" n 

José Lópcz. Enrique Bcrmúdcr ~. Antonio de P. Araujo. fueron los "agentes de la revolución" d.estacados a la 

Jg1tación ~n las minas de CIn31~CJ. propiedad de Ureenc, "Hay que hablarle ai proletario. dccb Bakunin. oc los males 

de su propio oflc:o. ~. ue las c0ndit.iones de su trabaj0 en la 1QC¡}lidad uonde \'i,'c: hJy que hablarle del rigor)' de la 

exccsi\'~ durJción de b j0T113lÍ3 de !rJbajo. de la inslificicncia de su salario. dc la l11ald.1d de su patren.,). de la carcstí:..i 

de les \'1\'eres y de la imposibilidJd >!n que se halb de 31irneiltar c0n\'cllicntcIllL'ntc J su familia" (Miguel B<!kunin. La 

Libertad. Buenos Aires. Pro"eccion. 1975. p. 115), Escogieron a dos liberales. ESle"'," Ha",) Calderón)' Manuel M. 

':~Aguila~ C;¡mín, !lector, La Frontera Nómad.:-t, Sonora l' la Revolución 

?-~e;.:i:::ana, Ea. Siql0 :':i:l-IIS-UtJAM, t-1é;-;ico, 197'1, p. 111. 
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Diégue7~ respetados por sus ideas, y antes de huir por la per=ución de los agentes de Grecne, prendieron en ellos el 

radicalismo magonista, en la actitud favorable que producía el hecho de existir condiciones diferentes de trabajo en que 

los extranjeros se encontraban respecto de los nacionales 3J. 

Entre tanto, desde 1904 se organizan congresos de sindicatos de obreros católicos 14 -que afio con año se 

reunían hasta 1909-, yen 1905 Francisco 1. Madero principia a tomar parte de la politica y funda en San Pedro de las 

Colonias el Partido Democrático Independiente n En el mismo 1905 se constituye en St. Louis Missouri la Junta 

Organizadora del Partido Liberal Mexicano 36. 

En 1906 fundan los obreros de Cananea "la Unión Libertad Humanidad". Diéguez y Baca' Calderón tienen 

divergencias: Diéguez expresa su temor a la persecución de los caciques, "lacayos del capitalista"J1. No debe dejarse de 

ver la relación de esas minas con las de Atizona y su correlación con la Wcstern Fedcration of Miners, que dominaban 

el territorio estadounidense desde amo hasta California. Su contacto erol Enrique Bermúdez 38. La empresa, la policía 

y el \;cccónsul de Estados Unidos en Sonora, estaban al tanto del mo-;miento obrero en camino hacia la huelga, que 

estallari3 el lo. de junio de 1906. Cinco pesos diarios y 8 horas de trabajo (3.20 era el promedio y 12 horas lajomada) 

fueron las básicas reclamacionC5, pero 13mbién el ataque al Gobierno de Diaz. 

La negatividad patronal fue contundente. De los comisionados Diéguez y Baca nada consiguieron. Los activistas 

hobian planeado dinamitar algunas casas, entre ellas el Banco de Cananea, asi como apoderarse de algunas tiendas 

para asegurarse viveres. Descubieito este plan de Gutiérrcz de Lara y de Bern¡údcz, la represión no se hizo esperar. 

Iz:íbal. el Gobernador, utilizando una fuer/.a de "Rangers" y un grupo de rurales al mando del Coronel Emilio 

Vosterliu.ky, ataCÓ a los manifestantcs. El resultado fueron varios muertos y heridos. Díaz había apagado esa mecha de 

insurrección. 

Del mismo grupo F1oresmagonista, José Neira fue destacado a la zona de Orizaba, en marzo de 1906, aunque 

predicaba sus ideas desde 1903 39. Logra llegar a la Presidencia del Gran Círculo de Obmos de Rlo Blanco! fundado el 

lo. de abril de 1906, e impulsa una huelga, de la que sale vencido y perseguido hasta SI. Louis Missouri. 

Aparentemente, Porfirio Diaz habla logrado la pacifi~ci6n política de los movimientos contra él, desuniendo la base 

obrera y haciendo de la represi6n de lideres, el medio mejor de intimidación general. • 

':'::cardoso, Ciro F., rrancisco G. Hermcsillo y Salvador Hernández, De la 

Dic.:t.:\oura Porfiristñ a los Tiempos Libertari0!3, Ed. Siglo XXr-IIS-UNAM, Néxico, 

~~é5, ~p. 111 Y ~s. 

:~Ccpeda Villareal, Rodolfo, Sj.ndicaLos, ~éxico, 1960. 

~:Huitrón, Jacinta, op. cit., p. 108. 

;';Cardoso, Ci ro F. , et al. , op. cit. , p. 115. 

Cardoso, elfO F. , et al. , op. cit. , p. 117 . 

~~Idcm, p. 123. 

':Idem, p. 14 O. 
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Rafael de Zayas EnriquC7, consejero polltico de DI37, observa sin embargo a éste, la conveniencia de mejorar la 

presencia polltica del Gobierno después de lo de Cananea, y de mejorar la procaria situación de las clases laborantes, 

para destruir la idea revolucionaria, puesta en acto en diversas localidades del pals: "la única manera de dominar la 

revolución es encabezarla". Pero para esas fechas, Dlaz está muy lejos de ser el soldado del 2 de abril; se ha asimilado a 

un ambiente francés; más que encabC7.ar una revolución piensa en la atemori7.ación de lo< lideres o en el control a 

través de ellos de la maSa trabajadora. 

Así llegó losé Morales al Gr"n Círculo de Obreros Libres de Río Blanco. Lógicamente iba a ser duramente 

criticado por los obreros. Después de varias votaciones, el 19 de noviembre de 1906, era finalmente substituido por 

Samuel A RamífC7., que escribió a Dí37 para solicitar su "visto bueno·. El 2 de diciembre del mismo año era destituido 

y ,"uelto a nombrar losé Morales. Protestaron en manifestación 800 obreros, contra el lefe Politico del Cantón de 

Ori7.aba. Enuc tanto los industriales habían formado la sociedad patronal "Centro Industrial Mexicano", que había 

acordado establecer un Reglamento en sus fábricas, de modo que para oponerse, los obreros textiles de Puebla y 

TIaxcala, acuerdan ponerse en huelga el 4 de diciembre de 1906. Los dirigentes del mo\;miento obrero en cita, 

solicitan'a Díaz que sea el árbitro 40 

. Es de aclararse que losé I\'es Limanto"" Secretario de Hacienda de Dí37, telÚa a""iones en la Compañía 

Industrial de Ori7.aOO, S.A. (CIDOSA), patrón de esos obrero. (Biblioteca de la Uni\'ersidad de Tc"a~, Colección 

Latinoamericana. citado por Rodncy AlIderson, The Mexican Textile laoor crisis, the American University, P.H.D. 

diSSCrlation 1968. p. 189). Dehesa, el otro hombre de confialV.a de Díaz, tenía el control de esa entidad, y 

probablemente de la de Puebla)" TIaxcala, habida cuenta de su posibilidad de contender con Limantour en la sucesión 

de Díaz de 1906. 

Como quiera que fuese, el pieglo de peticiones contelÚa 5 demandas básicas: "\.. Aumento a las jornadas, con 

relación a las dificultades de la labor. 2.- Que bajo ningún pretexto les impongan multas de lÚngun3 clase. 3.- Que no 

les hagan descuento alguno para las fiestas civiles o religiosas. 4.- Que en las pcqueilas fincas que se les arrienden se 

les reconozcan todos los derechos que tienen los incentivos, protestando la prohibición de no admitir en sus 

habitaciones a paricntes y amigos, sin ;orcvio acuerdO de los administradores de las fábricas. 5.- Que se les iibre de la" 

gabela de pagar "cerillos· y "lan7.:lderas" que se destruyen en manos de los operarios, ya por exceso de uso, ya por 

defectos de construcción de tales piC7.as" 4t . 

Pora contestar. los patrones hicieron un paro, "la huelga de los adinerados contra los insolventes". El mes de 

enero de :907. Dia;: )" COfrJI k~'c",n en PalJcio Nacional el lauco que imponía el regreso l las I"oores en Puebl,1. 

VcrJcruz. Jalisco. Qucrétaro. Tlax~la )' Distrito Fcdr..:ral, COnrOíl1le ;) los reglamentos aprobados poi lus pallones. ~' el 

compro:r .. isu de los ubre ros a:lü promovcr hl'e~g:.ls, Les lideres escucharon c11audo "con júbilo" {"El Tiempo". dI!) de 

enero dI.! 19(7), D~ rL'grcso. los lideres COIlVOCJfún a asambleas para infornlar; pero estaban rod~dos de fucoas rurJlcs 

~. poliei"s. No obst"nte. los ánimos se caldearon. Murales huyó del Teatro Gorostiza de Orizaba y los inconformes no 

::Araiza, Luis, Ed. Casa del Q. Mundial, p. 103. 

;:Cardoso, Ciro r., et al., op. cit" p. 1"15. 
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pretendian acatar la orden de regresar al trabajo. A las S y media de la mañana del 7 de enero de 1907, se dirigieron a 

la Fábrica de Río Blanco, a incendiarla. La fuer"" pública desenvainó los sables y tiró a matar. La muchedumbre 

insistió tres veces. fueron recha:1.ados; se dirigieron a la Tienda de Raya de Victor Gareín; nuevamente cayeron muertos 

obreros, mujeres y nillos. La multitud siguió a Nogales, donde incendiaron la tienda de raya, a Santa Rosa y a Orizaba. 

Llegó el subsecretario de Guerra, Rosalio Martinez, al frente de 2000 soldados. Abrió fuego contra la multitud en Río 

Blanco. se prosiguió con catcos en las casas de los líderes, fusilamientos ... 

Otra vez triunfaba la represión de Díaz. 

No debe olvidar.;e el Plan de San Luis en ese año (Leyes Fundamentales de México. Felipe Tena Ramircz, 

Pomía, 1987), que cm principalmente politico yen un capitulo se referia a la cuestión social obrera y campesina, y que 

contendria algunas partes básicas que luego pasarian a la Constitución, y, por otra parte,las rebeliones politicas del 

Partido Liberal Mexicano en diversas partes del pais. 

Madero lanza en San Pedro; Coahuila, en 1908, como un manifiesto, su libro "La Sucesión Presidencial de 

1910" 42, dcspuCs de la famosa entrevista Creelman-Díaz. (Crcclman, con una carta de presentación de Thcodore 

Rooscvcll, Presidente de Estados Unidos, dirigida a Madero). Este acepla esa nueva reelección de Diaz.; perr, pretende 

ser su Vicepresidente y expresa su pronóstico de que, de perpetuar.;e Diaz., la nación desembocaría en la anarquía. Sus 

dos principios e .. m: Libertad de sufmg;o, No reelección. Dcclard la revolución en octubre de 1910 y el 20 de novi~mbre 

se inscribe en la historia por ser la fecha prevista del movimíento. Habla de las huelgas de Puebla y Oriz.aba y de cómo 

pueden oríentar acerca del pensamiento de Díaz. sobre el obrero mexicano o. 

Una nuC!\':l pretensión de organizar las fuerzas obreras, surge con la fundación. después de previas asociaciones 

mutualistas y coopemtivas, de la Casa del Obrero Mundial (COM) en 1912. Comenz.ó a hablar.;e de sindicalismo. 

Sindicalismo es, dice Huitrón 44, "el movimiento' de la clase obrera que quiere llegar a la plena posesión de sus 

derechos sobre la fábrica y el taller, demostrando que esta conquista por realizar la emancipación del trabajo es el 

esfuerzo personal y directo ejereido por el trabajador" ... "el sindicalismo no es la clase obrera en sí misma; es el 

movimiento, la aeeión de todos los trabajadores ... combatiendo en el sindicato y por el sindicato para conquistar su 

mejoramiento, de la acción y la forma del movimiento Obrero". 

Pronto la Casa del Obrero Mundial(COM), habria de promover huelgas como las de tranviarios. de los 

ferrocarrileros y de los electricistas, y la huelga general de 1916, cuyos lideres fueron per.;eguidos por Carranz.a poco 
• , r 

dcspucs de su "Pacto" con la COMo congruente con la creencia de halxr subordinado al movimiento oorero y. además. 

con el urna de represión qu~. en este caso. fue 1<.1 exhumación de la Ley de lK92. adicionada. po;ra cnjcici;..IT J los 

cabecillas y sentenciar su fusilamiento. 

";':Madero, Francisco I, La Sucesión Presidencial de 1910, Editorial Offset, 

México, 1985. 

'Jldern, p. 186 Y ss. 

;~Huitrón, Jacinto, op. cit., pp. 215 Y 216. 
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Ya desde el Congreso de Veracnu., que habla dado origen a la Confcdcra~ión del Trahajo de la Región 

Mexicana (sin eficacia práctica), se gestaba el germen de lo que seria después la Confederación Regional Obrero 

Mexicana (CROM). Fue también el deseo del gobierno local de Coahuila, de prever la oonveniencia de oontar oon el 

movilniento obrero para SUS programas. Hablan aoontecido los dlas del Constituyente; se habia expedido la ley del 

Trabajo de Coahuila(1918), y era una politica sindical no luchar a la vera del Estado, no obstante el nacimiento del 

Partido Comunista Mexicano y su ulterior desarrollo 41. 

La Tercera Década del Sig.o XX implicó en líneas generales la "Reconstrucción Nacional", un impulso de 

desarrollo capitalista del país, crecimiento de la inversión extranjera, apoyo a pcqueilas empresas, reforma monetaria y 

crediticia, creación de un sistema bancario nacional, oontrol fiscal, banoos agrioolas, desarrollo de la econonúa rural en 

una sociedad agraria de pequeños propietarios, moderni7.ación política, encaminada a impulsar desde el aparato de 

gobierno el sistema polítioo y a unir las clases sociales, el Estado oomo oonciliador y árbitro entre capital y trabajo. En 

la época de Obregón y de Calles nacieron leyes locales del trabajo (de 19\8·a 1929), época estelar y decadencia de la 

CROM 46. 

La c.G.T. (1920), quc se dijo heredera de la tradición de la Casa del Obrero Mundial v '" proclamó 

izquierOista, quedó atrás. Siguió la COIúederación General de Obreros y Campesinos de México 47. que con mucho 

cuid:!do el General Cárdenas vigiló pa'" que. al constituirse la Confederación de Trabajad,'res de México con la 

disidencia de la CROM, no se unieran obreros y campesinos en una sola central 48; con una ley federal del trabajo de 

1931 (portes Gil), luego de las modificaciones de competencias legislativas constitucionales de 1929 y del nacimiento 

de la Confederación Patronal de la República Mexicana. 

La lucha por el petróleo, el nacimiento del sindicato de trabajadores petroleros dentro de la C.T.M., el apoyo 

recíprooo oon la institución presidencial, la entrada y el papel estratégico del petróleo en la Segunda Guerra Mundial, 

la necesidad emergente de articulos en las demandas de la guerra, provocó un frenesi de desarrollo, moderado en el 

Avilarnachismo, abierto en la época de Miguel Alemán. 

45Gcnzález Casano~n, Pablo, En el Primer Gobierno Constitucional, Siglo XXI

I!S-UNN-t, Méxic0, ] :18·1. 

':°Rivera Ccrtir.a, José, En la Presidencia de Plutarco Elia:i e,IIJes, 5:910 

XXI-IIS-UNAM, México, ]983; Harjorie Ruth Clark, La Organizacion Obren: en 

México, Ediciones E.ra, 1986; Rocio Guadarrar:1a, Los Sindicatos y :La Política en 

Néxico, 191H-1928, Ediciones Era, México, 1981; Barry Carr, El Mov.indento Ob.!"ero 

y la Política en México, 1910, Ediciones Era, México, 1976. 

';'León, Samuel, Ignacio Marván, En el Cardenismo, Ed. S~glo XXI-IIS-U!lAN, 

México, 1985. 

4&Carr, Barry, vide supra, cita 46, pp. 264 Y 265. 
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4.- Desanollo Económico 
Debiera considerarse suficientemente la importmcia del capital extranjero norteamericano y europeo en México, 

previamente a su arranque económico. 

En energla, petrólco y electricidad en la época de Cárdenas, las empresas eran de la Royal Dutch, de la Standard 

Oíl y la Sinelair Piercc, SOFlNA (Sociedad Financiera de Bélgica), Electric Bond and Share, y la Minería de la 

American Smelting and Refining Co., la American Metal Co. y la Anaconda Cooper. En comunicaciones y 

Transportes la Wcstem Union, la Ericcson, la International Tclcphonc and Tclegraph, únicamente líneas extranjeras 

de barcos en cabotaje, los ferrocarriles (con capital inglés y norteamericano), la Pan American World Airways sobre la 

Mexicana de Aviación y luego sobre Aeronaves de México. 

De las industrias, la del automóvil mostró la presencia de Ford, General Motors y Cluysler, con un mercado que 

no justificaba aún la producción en territorio mexicano. De llantas, la de ~ch y la General Tire; en cemento, la 

British Cement Manufacturers, en la Tolteca y Cementos Mixcoac; en hierro y acero, la Consolidada; en popel, San 

Rafael; en quimica I~ Du Pont y la American Smelting; en farmacéutica, empresas alemanas y norteamericanas; en 

te~·til. en manos francesas y españolas. 

El comercio al detalle. con grandes almacenes, en su mayoría de capillll frJncés: Palado de Hierro, El Puerto de 

Li"erpool, El Centro Mercantil, la Francia Marítima, París-Londres. 

En el mediano y pequeño comercio, privaron las compañlas británicas y en Bancos de Depósito, las sucursales 

de Londres y de Nueva York. 

Surgen Petróleos Mcxicanos, la Comisión Federal de Electricidad, Banco de México, el Instituto Politécnico 

Nacional. Véase la significación de la polltíca "Nacional,ista" de Cárdenas y la disminución de la inversión extranjera a 

la mitad. 

El giro de la Segunda Guerra Mundial, el objetivo nol1eamerícano de ser eIlider mundial, hace surgir pollticas 

de "acercantientos". apoyados con grandes créditos pora el d.."S3rrollo 49. 

De 1940 a 1969. se reanuda en gran escala la' corriente de c..pitales del exterior, principalmente en forma de 

créditos y de reinversiones. Recomienza la problemática de la deuda externa y su vinculación con el desarrollo 

nacional, ahora estructurado con la extracción y mercadeo en todas sus fase< del petróleo, su empico en la indus .. ia 

eICctri" y en la automotrú .. en las e~1ractivas y manufactureras y pr.ícticamente en todas las activida&:s. productivas 

h:lsta lIor.de llegó lógicaP..1cntc la sindi..:aIi?'3",;ón. la huelga y la contratación cok-c!Íva. 

L.1 Ley FederJl. del Trabajo. por un lado, dio reconocimientos a fedoraciones y confederaciones importantes 

(a:nen de ids ya exislentes). como la Confoo.:mción Revolucionaria d,; Obreros y Campesinos, la federJción 

R,,·olucicnaria de Trabajadores, la Federación Nacional de la Industria Textil y OtrJs Industrias, la Confederación 

;~Ceceña, José Luis, México en la Orbita Imperial, Ed. El Caballito, México, 

l?79: Juan Felipe Leal, La Burguesía y el Estado Mexicano, Ed. El Caballito, 

México, 1979. 
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Obrera Rc>'olucionaria, la Confederación Revolucionaria de Asociaciones Sindicales, asI como a las federaciones y 

sindicatos nacionales de industria, en pie de igualdad poHtica en los Comités Ejecutivos de las federaciones y de las 

confederaciones, todas éstas por cierto de competencia federal, a diferencia de los sindicatos, que han podido ser 

federales o locales, según el tipo de actividad Y su clasificación constitucional en cada fuero, a tenor de la fracción 

XXXI del Apartado A del Articulo 123. 

Por otro lado, la introducción del Apartado B; la expedición de sus Leyes Rcgl2mentarias en 1960; la creación 

de sindicatos burocráticos en cada dependencia o en cada entidad de la administración pública federal, y de los 

Estados. presentan un mosaico sumamente amplio de sindicalización, de movimiento laboral orgaw.ado: a esas 

alturas alcanzan la industria básica y extractiva, de transformación y de servicios, incluidos los de arte y del 

espectáculo, cinematografía, tauromaquia, los tres niveles de gobierno y sus instituciones autónomas, amén de 

organismos tripartitaS. 

Desde la expropiación petrolera, en medio de turbulencias poHticas y sociales, el movimiento obrero comprobó 

la eficacia de sus institucion~.s: el sindicato, la huelga, .,Ia contratación colectiva. Adquirió un dc.o;arrollo 

verdaderamente vigoroso con la intervención del Estado en la vida económica nacional y la conveniencia de su 

agrupamiento en organizaciones que alcal17.aron cada vez más el carácter y el nivel dc nacionales S0. 

No puede menos que mencionarse los Hlovimicntos de la devaluación. de los ferrocarrileros. de la 

nacionalización de la industria eléctrica, de los telefonistas, de los maestros, de los médicos, en algunos de los cuales 

hubieron. además de represiones. la idea de institucionalizar el movimiento obrero y regular sus relaciones con los 

demas sectores de la sociedad: estabilidad política del sistema y mecanismos de regulación de conflictos. 

5.- Época Reciente 
Formalizada la creación de una gran coalíción obrera, el Congreso del Trabajo, coalición por cierto de 

organizaciones reguladas tanto por el Apartado A como por el Apartado B del 123 Constitucional, hubo de surgir su 

contraparte patronal. el Consejo Coordinador Empresarial, los que, juntamente con las organizaciones campesinas. 

como la Confederación Nacional Campesina)' la CentrJl Campesina Independiente, adc.más de patrocinar v formar 

sindicatos en la vida de las relaciones laborales y del papel del Estado Mexicano, han llegado desde la clipuJa a 

C0nftgur:.H pactos de tÜ"cl nacional. 

Puede dl..'Cilsc 4CC de uca estructura org.:.tl!izali",'a del movimiento obrero incrustada como sector politico en el 

Par.id0 Rc\'olucior.ario institucional. pr~icticamente alIado di: otros sectores. fueron surgiendo los que la juerga bOOml 

::":·Reyna, José Luis y Raúl Trejo Delarbre, De Adolfo Ruiz Cortinez a Adolfo 

López Mateos, Ed. Siglo XXI-IIS-UNAM, México 1986; Paulina Fernández Cristlieb y 

Octavio Rodriguez Araujo, En el Sexenio de Tlatelolco, Ed. Siglo xxr-rrS-UNAM, 

4ó 



47 

conocerla como "sindicatos independientes", diferentes de los consolidados en la estructura polltica que para esos 

momentos ya era tradicional y que aquéllos denominaban "oficialistas". 

Algunos movimientos se hicieron dentro del seno de los sindicatos mismos, o bien se fonnaron como 

provenientes de otras organizaciones obreras correlativas de empn:sas, como los de empresas que fueron adquiridas por 

el Estado y asimiladas en la estructura de la Comisión Federal de Electricidad, organi7.aciones que sostenlan la idea de 

-sindicalismo revolucionario y que aún en la actualidad se identifican con la denominación de "tendencia democrática". 

Tales acciones son diferentes de otras, auspiciadas, por ejemplo, por el Panido Comunista o por corrientes que 

se decían de "izquierda" o por la democracia cristiana, en las que podrian señalarse 13 Federación de Sindicatos Libres, 

que estuvo aliado esta última de la "tendencia democrática" que algún dia encabezara Rafael Galván con el Sindicato 

de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana. 

Menudearon en consecuencia los conflictos iotergremialcs, y los de los síndicatos frente al Estado, incluido el 

movimiento de los médicos residentes de hospitales y elínicas, que produjo inclusive la adición de un Capitulo especial 

de la Ley Federal del Trabajo de 1970, ley que reproducía con pocas ",odificaciones las normas de 1931 en materia de 

sindicatos, de federaciones y de confcdcmciones y que recogía textualmente pane del Convenio 87 de la O.I.T. 

En el panorama actual, panicularmente en el área de sindícatos de trabajadoros en empresas que el Gobierno 

Federal habia adquirido o tonnado (llevado de su política de 'OItaleccrse como rector de la economia ante la 

inacthidad o recelo o fracaso de la iniciativa privada), o han cambiado de régimen jurídico constitucional, pues las 

empresas se han entregado a otros niveles de gobierno como los estatales o municipales, es decir, conforme a los 

Articulos 115 y 116, o abienamente como objeto de inversión privada (Anículo 123, Apanado Al. Este movimiento de 

reprivati7.ación, o de enflaquecimiento del aparato de gobierno, se ha mantenido desde los años recientes, como una 

medida estratégíca del Estado para disminuir la inflación, con un éxito que últimamente perdió eficacia, pues su fin era 

bajar el déficit del Gobierno y éste se ha recompuesto y tiende a subir. 

Ta! polltica, que también lucha contra la espiral de la deuda externa, forma pane de las lineas fundamentales 

del gobierno federal, a la par que un esquema fiscal y de comercio exterior en apenura al mercado global. 

Tomado como fue de Italia y de España, paises en los que no existe un sistema const;;ucional como el mexicano, 

ni existe entre otros mecanismos el del contrato-ley de trabajo. yen los que operó desde hacc más de una década como 

una medida de emergencia )' que prácticamente ya fue dejado atrás, se adoptó en México el Pacto de Solidaridad. 

rcnO\"3do Jcspués como el ¡'Jeto par<l J:¡ Estabiliood y el Crecimiento EconómlC'o. ahora talllbién parJ 13 Productividad 

y pJr.l ft.:lccr ¡rente a la cmcrgcnci~ dc.\'alll~loria de 1995. o de la A!i:J!11.3 p;.IITI l')t}ó. con inlcrvendón del Estradn y de 

las grnnck:s CQ.1lidoncs obH.'r.lS como el Congreso del TrJhajll y patronal como el Consejo Cov:-dinador Empresarial. de 

lo (onfe<!eración Nacional Campesina)' de la Cenlral Campesina Independiente. se aplica a frenar la infla.:iim. a 

rcncgociar la d::uda, a un rnovimiclilo .-jc depuración (por ahora frenado) de la~ dirigcncias Sindicales tmdicionalcs y. 

con\'ergentcmente, a conflictos intergremiales vislumbrantes de cambios en la normatividad colectiva, que pueden dar 

México, 1985; Severo Iglesias, Sindicalismo y Socialismo en México, Ed. 

Grijalbo, México, 1970. 
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pauta, como en los casos de empresas uansnacionales, a la conCXÍón de los intereses de los grupos en pugna con los 

que tradicionalmente vienen del exterior, en la lucha que México como pals ha librado a lo largo de su historia por su 

desarrollo económico 11. 

111.- Negociación colectiva, conflictos del trabajo y huelga. 

1. Planteamiento. 
La importanc;', que en el mundo de las relaciones laborales tienen los fenómenos llamados negociación 

colectiva y huelga, el grado de desenvolvimiento alcanzado en los paises altamente industrializados y con cconomia de 

mercado, o en los paises en vias de desarrollo (o de Tereer Mundo), algunos con economías llamadas mixtas pcro que 

son empujados cada vez más a la economía de mercado, obliga a detener la observación sobre cada uno de esos 

fenómenos para "er. si es posible, la fOJ11lll como se correlacionan o se entrecruzan. 

La huelga. como evidenle medio de Presión en manos de los trabajadores frenle a los patrones; la negociación 

colectiva. corno c"idcntl.! medio de concluir la huelga, tienen otros ribetes que han pcmtitido a cada cual confonnar un 

cuerpo propio de doctrina)' suscilar, especialmente de la negociación colectiva. su aplicación más allá de la huelga. 

La presencia de la huelga C:~ reveladora de un conflicto y de la necesidad de conocer su C'Jusa o sus causas o sus 

motivaciones. para intenlar superar la dificultad que el¡(raña, a veces derivada de oidos sordos a las quejas de los 

trabajadores, otras derivada de necesarios ajustes a las condiciones de trabajo. otrJS más derivadas de inconformidades 

de tipo mas gcncml, o aun de situaciones ficticias qu.c propician la huelga como un movimiento de conveniencia o de 

oponunidad: 

Por su pane,.Ia negociación colectiva como una técnica cuyo pasado no tan remolo se encuentra en el Derecho 

Internacional. además naturalme~te de otras concepciones. se está usando cada Vr::L más en ámbitos que ya no son los 

puramente de las relaciones de trabajo y, cosa curiosa, c.1á por alimental sin¡; es que ya lo ha hecho, a su nodriza 

original. 

De ese modo. comiene un examen asi sea breve, a Los conflictos; a la huelga en general y en cuáles conflictos la 

legislación la contempla. y a la negociación. para enlr • .H a las formas de aplicar ésta. se repite que brevemente, dados 

sus amplios campos de acción, 

2. Noción de conflicto. 
Con!licio Jc:r:"J del blín f..0nfli~ y refiere lo mas rl:cio dl' un comhate, punte en que ap:.!ret;c incieno el 

resultado de la pelea. combate y allgustia del ánimo. apuro. ~lit\lacion ut:sgr.Jciada)' de dificil salida 5:!, 

5~Basurto, Jorge, En el Régimen de Echeverría: Rebelión e Independencia, Ed. 

Siglo XXr-IIS-UNAM, México, 1983; Manuel Camacho, El Futuro Inmediato, Ed. Siglo 

XXI-IIS-UIlAM, i-1é;.:ico, 1987. 
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Conflictus deriva a su vez de confligc:rc, cboc::lr y éste de fligere. golpear, chocar, sacudir. Su uso en el espaftol 

data del Siglo XV ~). 

Conflicto sintetiza muy bien la lucha, la pugna, la contienda. la controversia, el diferendo en que se encuentran 

las partes, las personas y los glUpos, en una situación real. 

Cuando se conoció el libro que Juan Balella, Profesor de la Univer.;idad de Roma, escribió en 1927 con el titulo 

de "Lecciones de Legislación del Trabajo" ~4, dió pábulo a pensar que unos eran los connictos y otras eran las 

contJ'OVCr.;ias; se prestaba a la confusión el hecho de que en Italia Ia.< controver.;ias tuvieran un tratamiento substraído a 

los tribunales comunes pero con fonna judicial, ya que se trataba de contiendas individuales en las que se pcdla la 

aplicación del derecho," y en los conflictos interviniern la magistrntura del trabajo, .generalmente en conciliación y en. 

arbitraje, además de que significaban nuevas condiciones de trabajo. 

Guillenno Cabanella~. insiste en 'distinguir las controver.;ias de los conflictos ", a su dccir porque en la 

controversia la pugna existe, pero hay un punto de coincidencia que consiste en que las parles entran en difusión, en 

tanto que en el conflicto hay choque, hay oposici6n, 

Como quiera que en México una discusi6n sobre el asunto IIc'Vó ell un tiempo a la Suprema Corle de Justicia de 

la Nación. 3 definir la jurisdicción plena de las Juntas de Conciliación y Arbitraje. precisamente sobre las fracciones 

XX y XXI 0 diríamos que también la XXII) del Articulo 123 Constitucional. y en otro al empleo de los ténninos 

diferencio. y conflictos según la Constitución y la Ley Federal del Trabajo, el Maestro de la Cucva elausura "una 

disputación terminológica" infonnando que la Ley de 1970 unifonnó su concepto al de conflicto ~ •. 

El conflicto laboral por excelencia es el que se suscita enlre trabajadores y patrones. Este no pudo configurar.;c 

claramente antes del Siglo XIX porque no se definia todavia la relación.de trabajo subordinado, por más que se fue 

gestando poco a poco la conciencia de clase y la posición que los trabajadores tienen como factor de la producción, 

como mO\,mientos sociales tales como los de las asociaciones de compañeros y las repercusiones de la revolución 

industrial ya tratadas. 

:'~Léxico E!if}a!lol, Gran Enciclopedia del Mundo, Durvan, Bilbao, 1979, V Terno, 

p. (,2': .. 

:;Corom..i..r.a3, Jv2n, Brt::ve Diccionar.io Etimológico d~ la Lengu'i Cast.ellana, 

~c. Gredo~1 Madrid, 1973, p. 

::Balella, Juan, op. cit., pp. 337 Y 331. 

:::Cabanellas, Guillermo, Derecho de los Conflictos Laborales, Bibliográfica 

Or::.eba, Buenos Aires, 1966, p. 45. 

:~De la Cueva, Mario, Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, T. 11, Ed. Porrúa, 

México, 1978, p. 509. 
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El Maestro Cepeda Villatreal ~7 dicc que hay autores entre ellos Paul Pie, que ven cierta relación de los Conseils 

de prud'hommes, consejos de hombres prudentes o tribunales de jueces legos, con la jurisdicción corpol3IÍva de los 

Maestros "Garc!es" de la industria de la Seda de Lyon, a tenor de la Ley de 18 de mayo de 1806, que resulta ser la más 

antigua en instituir tribunales par.t dirimir los desacuerdos referentes al contrato de trabajo. La jurisdicción ordinaria 

(civil) podia conocer de los demás contl3tos. Los Consejos de Hombres Prudentes conoclan entonces lo que andando el. 

tiempo serían los conllictos individuales del trabajo. 

Más adelante se instituyen otros proccdimienios que dejan inaJtel3dos aquellos Consejos y que se destinan a 

dirimir los conllictos generalmente plantcados por los sindicatos. Así surge la categoría de conflicto colectivo. Esa 

distinción, mqor sostenida por Paul Pie, habria de inlluir hasta nuestros dias. 

Balella ss dice que análogamente a los caracteres que reviste el contrato de trabajo, las controversias que 

surgen entre dadores de trabajo y trabajadores pueden ser de carncter individual y colectivo; pero avanza en otra parte 

~9 diciendo que la competencia de la magistratura del trabajo comprende tanto las controversias juridicas cuanto las 

controversias o conllictos económicos, o se;¡ tanto las que conciernen a la aplicación de los contratos colectivos y de 

otras normas existentes, cuanto las que se refieren a las peticiones de nuevas condicioccs de tmoojo. pero esto como 

una necesaria intervención del Estado en los connictos colectivos entre capital y trabajo. 

lngiaterra. con su Le)' de 1906. que sirvió de modelo a otros paises británicos. j que fue incorporada en la Le)' 

de Tribunales del Trabajo de 1919, dispuso que "connictos del trabajo significan cualquier connicto entre empicado res 

y trabajadores. o entre trabajadores y trabajadores, que esté relacionado con el empico, la ausencia de empico o las 

condiciones de empico de cualquier persona, o con sus condiciones de trabajo" 60. 

Estados Unidos. desde su Ley Norris-La Guardia de 1932. provista para proteger a los sindicatos mediante la 

reglamentación de la facultad atribuida a los tribunales federales de imponer sus decisiones en los connictos de trabajo, 

defi nia, como hoy lo hacen la Ley de 1931 sobre Relaciones Laborales y la Ley de 1904 sobre relaciones 

obreropatronales, el conllicto asi: "Conflicto del trabajo comprende cualquier controversia referente a las condiciones 

contractuales de empleo. a la ocupación del puesto. o las condiciones de trabajo, o referentes a la asociación o 

representación de per.;onas para negociar. fijar. mantener. modificar o tratar de acordar condiciones de empleo o 

trabajo. independientemente de que las partes adversas tengan o no entre si relaciones próximas de emplcador )' 

asalariado" 6!. 

~8. 

~·cepeda Vi!lar[e~l, Podolfo, Derecho Procesal del Trahaje, H~::ico, 1960, ~. 

~;Balella, Juan, op. cie., p. 337. 

'~rdem, p. 378 Y ss. 

"::Organización Internacional del Trabajo, Conciliación y Arbitraje ,en los 

Conflictos del Trabajo, Ginebra, 1981, p. 6. 

'''rdem, pp. 6 Y 7. 
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Cabanellas 6l dice Q'Je la clasificación que puede hacer.;e de los conflictos de uabajo es casi ilimitada. aunque, 

fundándose en muy diversos autores, propone la siguiente: A)Conflictos individuales; B)Conflictos colectivos. Cada 

una de esas clases pJCde subdividir.;e en a)conflictos juridicos y b)conflictos económicos. Dicc que los conflictos 

colectivos pueden clasificarse por razón de los sujetos que participan en: a)sindicales; b)huelgas (7); c)lock-<lut o paro 

patronal (7). Nos tememos que el Maestro confundió a los sujetos con los medios de presión y a éstos con los conflictos. 

Pero agrega que los colectivos pueden también dividirse en: a)voluntarios, los decididos por las partes 

intervinientes, con objeto de ejercer presión sobre la parte contraria; b)involuntarios, cual seria el paro obrero fundado 

en crisis laboral, entre otros. A su vez, los connictos colectivos de trabajo pueden calificarse, según. la observancia o 

desprecio de las normas legales, de: a)legitimos; b)injustos. Finalmente, en relación a su origen, son: a)de derecho; 

b)de intereses; c)gremiales. 

García Ovicdo 63, al hablar de las "Pcrturbaciones de las relaciones de Trabajo", dice que: "Los conflictos de 

trabajo son individuales o colectivos. Aquéllos son los que se originan entre un trabajador y su empresario a propósito 

del contrato de trabajo quo tienen concertado o de algunas de su< incidencias, o bien de la aplicación o interpretación 

de los reglamentos laborales a casos· concretos". "Los conflictos colectivos son los que se producen entre un grupo de 

obreros con patrono. o grup<' de obreros con grupo de patronos, acerca del trabajo ... es más corriente que los conflictos 

colectivos !'te produzcan por motivos de esta ¡ndole, es decir. por asuntos que afccten a todo el gremio. muy 

especialmente en su relación con las bases del trabajo... A diferencia de los individuales, trasciende del campo 

puramente juridico. invadiendo el económico y, en ocasiones, aun el del orden público. No hay que olvidar que 

ronflictos de este alcance afectan considcrJblcrnente a la producción y excitan las pasiones de unos y Olros ... Las 

medidas más prácticas fueron ... A)por parte de los obreros: a)EI boicotaje ... paralizar o entorpecer la marcha normal de 

la empresa privándola de los objetos o·servicios que necesita ... b)EI sabotaje. o manejos violentos, enderezados a 

producir desperfectos en la maquinaria o ú!iles, o deterioro ele los productos; c)La restricción de la capacidad 

productiva ... llamada "huelga de brazos caidos" ... d)EI Label, especie de campaña de descrédito contra ciertas cosas; 

e)Finalmente. la huelga de cesación colectiva de los obreros en el trabajo. B) Por ... los patrones ... : a) Negativa a 

admitir en el tr.lbajo a los obreros afiliados a La determinado sindicato o aun a cualquier sindicato; b)EI Lock-<lut, o 

paro patronal. consislente en la clausura de las fábricas hasta que los operarios cedan". 

Trueba Urbina 64 dioc: "Es necesario. parJ que se entienda bien. repetir una vez más. que los conflictos juridicos 

son contro';c!5i~Js originadas por rl contrato o rcl~ción o la ley laboml, y los económicos provienen de fenómenos 

economicos. mcrcad0s. costos. IOtcns!dad de labores. remur.eraciol!cs injust;J~. clC .. qllC no rcgulJ la ley sino la 

~onomía: en estos el legislador no preve imcncionalmcnlC la nOI1!\a aplicable. pOlqu..: cs imposible aprisillltar cste tiIX> 

¿:,;cabanellas, Guillermo, vide supra, cita 98, pp. 57 'i ss. 

¿3Garcia Oviedo, Carlos, Tratado Elemental de Derecho Social, Libreria 

General de Victoriano Suárez, Madrid, 1946, pp. 575 Y ss. 

';:~Trucba Urbina, Alberto, Nuevo Derecho Procesal del Trabajo, Ed. Porrúa, 

México, 1973, pp. 182 Y ss. 
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de situaciones dentro del man:o de la ley". Concluye clasificando los conflictos en cinco grupos: a)obrero-patronales: 

individuales jurídicos; b)obrero-patronales: colectivos económicos; d)interobreros: individuales y colectivos; 

e)interpatronaJes: individuales y colectivos. 

El maestro De la Cueva pasa revista minuciosa a las diversas escuelas que discuten la naturaleza de los 

conflictos de trabajo y que como el mismo Maestro De la Cueva expresa, no son categorlas teóricas sino de fenómenos 

reales que no pueden negarse M Entresacamos las ideas siguientes: 

Camelulli ve en el conflicto colectivo, un interés tipo o de categori .. distinto del interes particular de los 

miembros de la asociación. Luigi de Litala, por su parte, afirma que la controversia colectiva es la relativa a la 

disciplina colectiva de las relaciones de trabajo, sea que pretenda obtener del juez la interpretación de la norma 

colectiva, sea que busque la creación de normas que impongan nuevas condiciones de trabajo. 

laeger introduce la distinción de las controversias intersindicales no colectivas, similarmente a Mariano R. 

TissclOOaum: En el contrato colectivo pueden paeL1rse derechos y obligaciones para las asociaciones que los suscriben, 

los cuales derechos)' obligaeiones que fomlon parle del clemento obligatorio del contrato colectivo, constitu:,'en 

derecho; subjClivos que no atCctan Jos intereses de calegoria que represen la el sindicato; los conflictos que surjan con 

motivo de estos derechos y obligaciones son inlcrsindicalcs. pero no son colectivos. por no afectar los intereses de las 

c:ucgonas profesionales. 

En el libro Los Tribunales del Trabajo. ia Oficina Inlemacional del Trabajo distingue: El confliclo juridico se 

refiere a la inlerprelación o aplicación de un derecho nacido y aClual, poco importa que éste tenga su fuenle en una 

prescripción formal de la ley o en una disposición de un COnlrJto individual O colectivo; la decisión corresponde. 

moralmente. a U:l juez y en particular al juez de trabajo~ el conflicto de intereses no versa sobre la interpretación de un 

derecho adquirido. fundado en la ley o en el conlralo, es una reivindicación que tiende a modificar un derecho c.xislenle 

o a crear un derecho nuevo; estos conflictos compelen, normalmente, al conciliador O al árbitro. 

Ofrece el Maestro De la Cueva su "clasificación final de los conflictos obrero-patronales": a)conflictos 

individuales jurídicos (no admile los individuales económicos); b)connictos colectivos de naluraleza juridiC:l; 

c)conflictos colccti,·os de naturaleza juríJica. 

De los Il). conlliclos intersindicalcs dice que son coleclivos: pero juridicos. luridicos serán los C) conllictos 

cntre la asociación proresional y. sus JgIemiados: O) Conflictos entre UI\;J asociación profcsional y personas ajenas a 

cllJ ¡caso J~ reclal11~lr :11 ¡XltTór. 1':1 separación de un trabajador lihrc si tiene p3ctada la cláusula de exclusión): E) 

Connic;os entre Obít.:roS: F) Ct)nflic¡os cnlle patrones. 

PLlí r.uc~ara partc. lomando en CllcnlJ a)quc el proceso económico es la producción, circulación, consumo y 

distribución de bien", y servicios en una coleclividad dada. en un tiempo lllmbién dado que generalmente es de ¡¡n ano; 

b)que en ese procc<o los factores de la producción son naturaleza, capital, organización y trabajo, y c)que para el 

Der~ho el trabajo es cltrabajo )' lo que no es lrabajo es capital: d)quc pueden surgir conflictos entre sujetos coloc:;dos 

sólo en el factor trabajo o sólo en el factor capital (conflictos inlrafactorialcs), e)que cuando los conflictos se suscitan 

-:::De la Clleva, Mario, Derecho Mexicano del Trabajo, pp. 726 A 758. 
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entre sujetos de distinto factor se está en presencia de conflictos interfactoriales; f)que los interfactoriales pueden 

atender: lo. al interés obrero afectado y en ese caso los conflictos pueden ser individuales o colectivos, y 20 al criterio 

de solución del conflicto y en ese caso los conflictos son juridicos y económicos, proponemos una doble clasificación 

así: 

A).- Conflictos intrafactoriales: ajEn el factor trabajo: I)Entre trabajadores; 2)Entre trabajadores y sus 

organizaciones; 3)Entre organizaciones de trabajadores, y 4)Entre directivos y los demás; ''b)En el factor capital: 

i )Entre patrones; 2)Entre patrones y sus organi7.aciones; 3)Entre organi7.aciones de patrones, y 4)Entre directivos y los 

demás. 

Estos conflictos todos serian juridicos por el criterio de solución, en tanto que dependen de la aplicación, 

integración o interpretación juridica de norma preexistente. 

B.-Conflictos Interfacloriales: a)Según el Interés Obrero Afectado: I)Individuales, 2)Colcctivos; b)SegúR el 

criterio de solución: I)Juridicos, 2) Económicos (en tanto que éstos no dependen de una norma juridica preexistente. 

sino de ~n criterio económico para formar la nonua nuc'V3. o suspender o modificar o dar por lenuinada la existente). 

Vale decir q~e en los económicos, no bay norma jurídica que disponga hasta donde deben ascender los salarios, los 

dias de descanso, las primas por diversos conceptos, las pn.'SI3cioncs en general y la crcación de nuevas, o bien su 

disminución o SU extinción, lo que quiere decir que la causa pctcndi es la necesidad que impulsa la nucva norma. 

expuesta por el peticionario, y que el limite del derecho es la capacidad económica de la empresa. Luego debe ser un 

criterio económico el que resuelva el contenido de la nueva norma. 

Combinando la clasificación del interés obrero afcctado con la del criterio de solución. tenemos la clasificación 

panóptica de los conflictos del trabajo: 

a)Conflictos individuales jurídicos. 

b)Conflictos individuales económicos (con la oposición cn México, de los maestros De la Cueva y Cepeda 

Villa mal). 

e)Conflictos colectivos juridicos. 

d)Connic\os colectivos económicos. 

Con ello. abordemos el asunto relativo a la huelga. 

3.- Noción de hueiga. 
Aunque el fenómeno de ia huelga siguió también una historia paraleia a la asociación profesional)' al 

reconocimiento exprew de la relación de trabajo subordinado, debido a que su mapifestación entrailaba violencia, fue 

perseguida implacablemente desde SllS orígenes, y constituyó un delito. 

El Código Penal de Francia lo consignó como tal: el de coalición o huelga, y el de la asociación profesional. 

Es la huelga en el mundo capitalista, una manifestación de la lucha de clases. Es un medio de acción directa en 

la protección de los intereses de la clase trdbajadora, al mismo tiempo que un medio de supemción de sus condiciones. 
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La huelga era y es la suspensión colectiva de las labores, hccha por los trabajadores precisamente con esos 

propósitos. Las legislaciones fueron despenalizando la huelga y lo que es más importante, reconociendo su realización. 

Al principio, sin poder obligar a la minoria a suspender también labores; finalmente, con ese poder. 

Tuvo en ello mérito la Constitución Mexicana de 1917, en cuya fracción XVII del artlcu10 123, dispuso: "Las 

leyes reconocerán como un derecho de los obreros y de los patrones, las huelgas y los paros". 

La forma como reguló la ley mexicana los paros patronales, primero en la Ley Federal del Trabajo de 1931 Y 

después en la de 1970, convirtió a la regulación en otra garantía para los obreros, al relacionarlos con el solo caso de 

mantener los precios en Umites costcables y requerir autorización de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Restó su 

virulencia, al grado de que en México no es legalmente posible ellock out, el cierre por decisión unilateral del patrón. 

La huelga mantiene as! SIl carácter de arma poderosa. 

Citando a J. Dauvy (Des Grh'es Ouvricres, Bruselas, 1979), Cabancllas dice: "La plaza del Ayuntamiento de 

Paris se llamaba anterionnente PI37 .. de Greve o de la huelga. Era éste un gran terreno sin construcciones, sobre el cual 

habia acumulado el rio gran cantidad de arena o picdrccil!as, de donde le vino su nombre, antes de que se construyeren 

los muelles para encauzar el lecho del Sena. DurJnte mucho tiempo. los obreros sin trabajo se reunioron en esa plaza y 

era atú donde los empresarios acudian a trJtar con ellos y a contmtarlos. Cuando los obreros eS!.1ban descontentos de 

las condiciones de tr.;bajo se colocaban en la huelg;J (grove); lo cual quiere decir litemlmente. en la Plaza de Greve. a 

la espera de mejores propuestas" (greve es el nombre que se da a una playa cuya superficie está fonnada principalmente 

por guijarros). 

Sobre la huclg;J la doctrina no es wúforme. Además de los alcances diferentes que en cada pais se dan, influye 

el régimen juridico en que se desenvuelve y la forma de su realización. 

Ludovico Barassi 66 enclava definitivamente la huelga al considerar los conflictos colectivos del trabajo, los más 

graves dice él, lo mismo por la huelga en una empresa que por una huelga generJ!. Discute la situación en el derecho 

italiano prefaseisla y la posterior (escribe en 1949) y recoge expresión de Messina: la huelga no es ya "hecho ilícito' 

sino "riesgo" de la empresa industrial. y la de Redenti. para quien la huelga es una suspensión calificada, con régimen 

particular, en cuanto no es inejecución de obligaciones contmctuale, si hay una causa justa, que en ciertos ambientes 

impongan una tolemncia limitada. Explica su cambio de parecer. primero que rompia las relaciones indi,'duales )' 

después que ni siquiera las suspende, por la intención imbibita de una solución a la que las partes aspiran, cada cual 

favorable a si misma. Cita el a.liculo 40 de la Constitución italiana: "El derecho de huelga se ejercc en la esfera de las 

le"es que lo regulan" r la no existencia de reglamentación snhsccuecte, hasta su época, por la fal!a de acuerdo sobre 

cómo regular la huelga. 

¿6Barassi, Ludovico, Tratado de Derecho del Traudjo, Editorial Alfa, Buenos 

.=Ures, 1953, Torno Tll, Capítulo X. p. 
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Kaskel y Hcnnan Dcrsch 67, dicen que las luchas laborales se caracterizan por ser tentativas de las partes de 

influir en el desarrollo de las relaciones de trabajo por medios coleclivos tales como buelg¡¡s, cierre o boicot, es decir, 

por medios que pertwban la paz laboral y por eso son capaces de ejercer presión sobre el adversario. No importa, 

conceptualmente, si la finalidad de la perturbación consisle en una modificación de las condiciones de trabajo. La lucha 

también puede realizarse, por ejemplo, como huelga de simpatla. huelga de protesta o huelga polllica. Afirman que 

debe distinguirse' la lucha legitima y socialmente adecuada y aquélla que no lo es. Sólo es legitima y adecuada 

socialmente, 1', cuando la convoca una asociación profesional o por lo menos es aprobada y continuada por ella una 

vez empezada espontáncamente; 2', cuando tiene por finalidad inl1uir en la configuración de las condiciones de 

trabajo, asl que descalifican la huelga polltica; 3', cuando no es contraria a un contrato de tarifa (asi se le llamó al 

contrato colectivo, tarifvertrag) duranIe su vigencia, ni llega a ser adecnado por los medios empicados o fines 

. perseguidos o por la falta de proporción entre los medios y los fines; 4', cuando no contraria disposiciones legales 

forzosas ni las buenas costumbres. 

Lo antijurídico que puede tener como lucha colecliva, decimos nosotros, es distinto de lo antijuridico de algunos 

actos que ciertos miembros de la asociación puedan cometer. 

Cab:mellas 6~ clasifica las huelgas así: A.- Por el sistema legal: a)reguladas por la ley; b)admitidas por la 

costumbre: c)prohibidas por la ley. B.- En razón del cumplimiemo de detonninados trámites: a)legales o Icgilimas: 

b)i1egalcs o ilegitimas. C.- Por la relación contractual: a)generales; b)pareiales. D.- Por el motivo determinante: 

a)profesionales; b)ofensivas; c)económicas; d)sociales; e)políticas; f)rcvolucionarias. E.- Por el territorio que abarcan: 

a)locales: b)regionales~ c)nacionalcs~ d)intcffi4lcionalcs. F.- Por el car.íctcr que revisten tos trabajadores: a)las relativas 

a servicios públicos; b)las referentes a los trabajos en general. G.- Por el contenido de las reivindicaciones: 

a)económica; b)jurídica; c)rcvolucionaria. H.- Por los medios puestos en juego: a)paelficas; b)violentas. 1.- Por su 

. efeclividad; a)reaIes; b)simbólicas. J.- Por sus efeclos secundarios: a)huelga pasiva; b)huelga de advertencia: c)de 

solidaridad. Además, dice de ciertas formas irregulares: con ocupación de los lugares de trabajo o sin ella; directa o 

escalonada; de brazos cru7.ados o violenta; de duración previamente fijada o por tiempo indefinido, entre otras. 

El Maeslro Russomano 69, enfati7.a la finalidad laboral de la huelga, y en ese sentido propio la considera como 

suspensión transitoria del servicio, provocada por la mayoria de los trabajadores de una empresa o de una categoria 

profesional. teniendo por finalidad la alterJción de las condiciones de trabajo, concepto que. dice. se matiza con las 

formas locales heterónomas de huelga (de protesta, de solidaridad) cuando el sujeto pasivo pase a ser otm empresario o 

el Estado. o bien ~o a las formalidades que debe llenar. La huelga, afil1ll3, no es el conflicto colcctivo; es uno de 

los instrumentos utilizados para la solución de ese conflicto. Como instrumento de solución directa (y violento) del 

e;Kaskel, Walter y Herman Dersch, Derecho del 'rrabajo, Roque Depalma Editor, 

Buenos Aires, 1961, pp. 54 Y ss. 

6~Cabanellas, Guillermo, op. cit., pp. 51 a 55. 

é::-Russomano, Mozart Victor, Aspectos Generales de la Huelga, El Derecho 

Laboral en Iberoamérica, Trillas, México, 1981, pp. 718 a 749. 
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conllicto colectivo de lrabajo, no puede ser considerada un derecho subjetivo, precisamente por ser violenta, sin que 

para ello se requiera el reconocimiento de un derecho de huelg;¡, signo de la impotencia del Estado. Como es un hccho 

jurídico, el Estado ofrecerá medios jurísdiccionales, as! sean incompletos, para solucionar el conllicto. Más que un 

simple hecho, agrcg;¡ más adelante, es una acción, es decir, un hecho voluntario. Las masas obreras no podrán adbicar 

de su privilegjo de planear y hacer hrotar la huelg;¡, de sustentarla a costa de sacrificios y conducirla, lo que no resulta 

raro, a los desvanes políticos. 

El Maestro De 13 Cueva sostiene que la huelg;¡ es un acto juridico 70, y, refiri~ndola al derecho nacional, la 

caracteri7.a con rango de constitucional, con un alcance no sólo económico, sino tambi~n jurídico" pues ese seria el 

sentido de "equilibrio entre los factores de la producción", para toda la empresa o para un establccimiento (Anlculo 

442 de la Ley Federal del Trabajo), de que no es un derecho sindical, pues abarca a los no sindicalizados, pero se 

extiende al sindicato en cuanto coalición permanente (ArtIculo 441) para poder celebrar los actos jurídicos que la 

coalición. por carecer de personalidad, no alcanza, aunque deben contar con las mayorias, a lo cual contribuyó la 

;:láusula de exclusión. 

El procedimiento es la fomta; la mayoria expresa la volunwd individual de los trabajadores, y el fondo, la 

pretensión dc la huelg;¡o conforme a la fracción XVIII del Apartado A del Articulo 12.1 Constitucional y el Articulo 450 

de la Le;' laboral. En su fraoción 1, este artículo deja en libertad a las Juntas de Coneiliación y Arbitraje para poder 

considerar casos no previsibles en que s.: haya roto el equilibrio de intereses o la armonia de derechos entre los factores 

de la producción: las restantes seis fraeciones, como casos firmes e indiscutibles de huelg;¡, mismos que el legjslador 

puede ampliar. como ya sucedió con la fracción VII. y así quedan: la celebración o revisión del contrato colectivo o del 

contrato-Icy; exigir el cumplimiento de uno y de otro de esos contratos; exigir el cumplimiento de las disposiciones 

leg;¡les en materia de participación de utilidades; la huclg;¡ por solidaridad y la revisión de los salarios fijados en 

convenciones colcctlVas por cuota diaria. a un año de su vigencia. 

En todos estos casos, diriamos nosotros, los conflictos son colectivos. económicos o juridicos según la 

clasificación general. 

El hecho de que exista en el procedimiento mexicano el periodo de prehuelga (entre el aviso formal y el 

estalla miento). dentro de él una audiencia pam señalar los tmbajos de consen'ación y una de conclliación. hace vcr 1J 

importancia de la intervención en esa ,,¡se de las Juntas de Conciliaeión y Arbitmje. importancia cedida en la práctica a 

las autoridades administrativas. si bien existen ya ejemplos de ejercicio de la funCión por las Jun!.1s mismas, como en la 

Local del Distrito Federal. o el: la FederJI, aunque faltarla reglamentar adecuadamente <S.1 facuhJd para que cumpliera 

en forota modenta esa función. 

Como quiera que sea, los marco; constitucionales pam la negociación colectiva e.tin dados también por las 

normas sobre las condiciones de trabajo; sindicatos, federaciones y confederaciones; reconocimiento y regula;:ión de les 

--'De la Cueva, Mario, El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, Tomo , Ed. 

?orrúa, México, 1979, pp. 590 Y ss. 
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CAPITuLo 3 

PANORAMA DE LA NEGOCIACiÓN COLECTIVA 

SECCIÓN PRIMERA 

EVOLUCiÓN PRACTICA DEL CONTRATO COLECTIVO 

. L- Planteamiento 

El Conllato Colectivo de Trabajo es una instituci6n que México tom6 de Europa, asl como tomó otras 

instituciones de Oceanía, aunque les di6 perfiles propios, habida cuenta de su evoluci6n general y del marco 

constitucional en que las recibe y luego las dcsenvuel~e. 

Es, pues, necesari:l, una exploraei6n así sea breve, de sus raíces y luego la búsqueda de su expresi6n en México, 

que permitan delinearlo y ver su desarrollo. 

Para esos efectos. importa establecer que el contrato colectivo dc trabajo no existi6 sin contar ron la prcsencia 

pfe\ia de un sindicato, sea como hoy lo conocemos o como una forma de asociaci6n preferentemente de asalariados, 

pues la noción de sindicato abarca la asociaci6n patronal, en ambos no como asociaciones elimeras, sino dotadas de 

cierta permanencia. 

11.- Ante<:cdcntcs. 

/ -. Ing/aterra. 

El pois que primero alcanz6 la industriali7.ación, Inglaterra, permite ver que después de la plaga que asol6 a 

Europa y del dcbili,amknto del ~isterruJ feud;,I, en el Siglo XIV, los siervos y los hombres libres dejan campos y 

~bandenan los fe~dos. para buscar trabajo en el romcrci~ C'Jda dia más activo de ciudades y pueblos. 

En e~c eonte:<to. un punto esencial fue la posi::i6n negociadora dominante en que el trabajador se encontr6 

frent~ a la escasez de mano de obra, inclusive co:t la competencia entre patrones, quienes se percalaroll de su 

des-:entaja )' obll"ieron del Parlamento la Ordenanza de los Trabajadores (Ordinancc of Labuurers) de 1349 Y dos años 

después. la Ley de los Trabajadores (Slalute of Labourers) de 1351. 

Ambas leyes postularon el principio de que todo hombre o mujer sano de cuerpo, menor de sesenta años de edad 

Y carente de medios de subsistencia propios. estaba obligado a trabajar con el patr6n que se lo solicitara, por un jornal 
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diario fijado por la autoridad y con las condiciones unilateralmente establecidas por el patrono. De rehusarse seria 

sancionado con multa o prisión. 

El segundo principio era la oblig¡¡ción de los patrones de negar.;c a emplear a los trabajadores asignándoles 

mejor jornal o mejores condiciones de trabajo l. 

Doscientos ailos después todavla fue más enérgica al cerrar la posibilidad de empicar la fuerza de la unión de los 

trabajadores, la Ley de 1548 (antes de la de Ley de Pobres de Isabel de 1598, que completó la situación de inmovilidad 

y esclavitud a la que prácticamente se redujo a la mano de obra), al disponer que: 

" ... Cualesquiera artesanos, operarios u obreros que conspiren, convengan o se comprometan, ó se conjuren a no 

hacer o ejecutar su trabajo sino por cierto precio o a no hacerse cargo de tenÍtinar lo empezado por otro, o a no trabajar 

más que en determinadas lloras y tiempos ... " 2. 

De aIú surgió la teoria de la CQnspiración criminal, después la de la conspiración civil, que dominarlan la 

situación hasta 1824, año en que por cierto México tiene su primera Constitución. 

Los fenómenos del sindicato y del contrato colectivo de trabajo, no aparocen necesariamente como consecuencia 

de la Revolución Industrial. En 1720, \as uniones de Sastres en Londres agitan el ambiente para conseguir más altos 

salarios y menos horas de trabajo. y más temprano todavla los pein.1dores y tejedores de lana idc,oon la manera de 

integrarse a un club propio, mientras que las combinaciones de tejedores y cuchilleros de Sheflicld precedieron 

ob\iamente a la Revolución Industrial 3. 

Pero es ésta la que empoja a los trabajadores a acentuar su protección contra el degradamicnto de su nivel de 

\ida,a través de sus asociaciones y de su instancia al Parlamento y ya no del Juez que fijaba en cada caso el salario, 

sino de la Cámara de los Comunes. Esa práctica fue barrida, sin embargo, con las Combination Acts de 1799 y 1800, 

que prohibieron radicalmente las asociaciones, y permitieron punir terriblemente a "quienes conspiraban 

maliciosamente contra sus maestros y patrones al pedir que incrementaran sus salario~ y éstos no accc<!icran a ello" 4. 

Había que tener en cuenta que desde 1791. la Ley Le Chapelier había hecho lo mismo en Francia. 

El sindicalista Froncis Place y otros lideres ingleses, lograron la formación de un Comité Especial del 

Parlamento, que después de memorables audiencias públicas, expidió en 1824 un decreto que revocó las Combinatioos 

Acts y !cgalizó los sindicatos, como consecuencia de lo cual se d.'S3tó una ola de huelgas (con el propósito de convenir 

colectivamente cOndiciones de trabajo). de cierre de emp=s y de violentos dis!urbios. 

:ralcone, Nicolás, Derecho Laboral, Universidad de Fordhahl, N.Y. Editorial 

":'ipográfic3 Edilora Argentina, Buenos Aires, 1970, pp. 5 Y 7. 

:Citado por Nicolás F31cone, op. cit., p. 18. 

3Lloyd, C. M., Trade Unionism, Second Edition, Hand C. Black Ltd, London W. 

1, 1921. pp. 1 Y 2. 

'Idem, p. 7. 
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Por )lOO> se vienen abajo sus aspiraciones con la Ley de 1825, que restableció algunas medidas represivas 

anteriores; pero que mantuvo el lIXiOnocimiento del derecho de los obreros a formar sindicatos y a celebrar contratos 

legalmente obligatorios mediante negociación colectiva. Las trabas del derecho consuetudinario se tradujeron en 

analizar si los medios utilizados por las organizaciones eran leg¡des. Otra vez el Parlamento avanz.6 en 1859 con la Ley 

de Molestia de los Trabajadores (Molestation of Worlonen Act), en forma que si los piquetes de trabajadores indudan a 

otros obreros a dejar de cumplir sus contratos, eran ilegales, para responder también a lo cual los patrones utili7.aron el 

contrato individual con el compromiso de no afiliación sindical (yellow dog contract) 5. 

Esto significaba que el contrato colectivo podia surgir sólo por la voluntad de las partes, en tanto que los 

sindicatos pognaban con medios de 3GCión directa, piquetes, huelga, boycolI (bloqueos de clientela) directo o indirecto, 

cláusula de exclusión, parn forzar a los patrones a celebrar el contrato y hacerlo en las condiciones deseadas, y éstos 

atacaban con ellock out. la petición de declaración de ilegalidad de los medios (conspiración penal o civil) y con el 

mandamiento prohibitivo (injunction) para detener las medidas y perseguir a los lideres, a los trabajadores y a los 

sindicatos, con la cárcel y con el consiguiente pago de daños y pe!juicios. 

Dicho de otra manera, individualmente el trabajador podia pedir elevadas condiciones de trabajo, pero no 

bacerlo colectivamente. Conceder o no esas condiciones elevadas, o seleccionarlas o reducirlas, era atribución de! 

patrón por virtud de su necesario consentimientu para formar el ""ntMO. Era un negociación individual en condiciones 

de desventaja. 

La tendencia fue, de todas maneras, hacia la amplificación de la base asociativa: en 1829 se fundó la Gran 

Unión General del Reino Unido y después la Asociación Nacional para la Protección del Trdbajo; más adelante, en 

Ul60, la Sociedad de Carpinteros y Ensambladores y en 1866 la Sociedad de Sastres y Modistas, y al finalizar el siglo 

prácticamente en cada sector agropecuario, industrial y comercial inglés, babía algún sindicato, entre los que 

sobresalian los de la construeción, los de ferrocarriles y los mineros, quienes en 1893 demandaron más altas tarifas de 

salarios relacionados con el incremento del nivel de vida, basta llegar a la gJ3Il huelga de 1912 6, así que en todos esos 

campos babían convenciones colectivas de trabajo, resultado de la negociación. 

Tres tipos principales de acuerdos colectivos babia: el primero y más común, era un arreglo sobre salarios 

estandards y horas de trabajo; el segundo trataba de condiciones de trabajo, tales como ventilación, sanidad, 

comodidades. y el tercero marcaba una defmida inleñercncia del sindicato en la administración de la empresa, en 

.:ueruones tal~s como el empleo de no sindicali7.ados o aprrndiccs, o el número y clase de obreros a contratar para un 

determinado trabajo. Además, podian convenir en la creación (.le órganos mixtcs conciliadores o arbitradores, para 

resolver las disputas, independientemente de los servicios de conciliación y arbitraje de! Estado 7 

=Falcone, Nicolás, op. cit., pp. 19 a 24. 

<Lloyd, C. M., op. cit., pp. 14 a 37. 

rdem, p. 132. 
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Aunque durante la Primera Guerra Mundial se impuso el arbitraje obligatorio (1915) y en 1927 se prohibió la 

cláusula de exclusión por ingreso (closed shop), esa prohibición se revocó en 1946 8 yel amplio margen de acción del 

sindicato se vino desarrollando hasta 1971, en que se dan reglas importantes sobre negociación 9. 

2. - Es/ados Unido.,. 

Las colonias, todavla no preocupadas por la conquista de los mercados mundiales, como cra el desmedido afán 

de la metrópoli, variaron el tratamiento de sus asuntos laborales aunque naturalmente heredaron el sistema 

consuetudinario inglés. 

Con la independencia, Estados Unidos emprendió su desarrollo industrial. Lo mismo en el Siglo XVIII que en el 

XIX. las doctrinas de la conspiración y de la restricción ilegal al comercio fueron annas que retardaron el desarrollo 

del sindicalismo y la convención colectiva, amén de que sus jueces. como en Inglaterra. provenlan de las clases 

acomodadas. 

En la intención de establecer con los patrones tarifas uniformes de salarios, los sindicatos no tenlan más que 

acudir al acuerdo entre sus miembros para no trabajar por salario alguno que estuviese por debajo del límite establecido 

por e: sindicato, y al acuerdo entre ellos de no trabajar en los establecimientos donde no todos fueran miembro. de 

aquél. El riesgo de enjuiciamiento era alto, y asl se vió en el caso CornmonwcaJth vs PulIis (caso de los zapateros de 

Filadelfia) en 1806, que los condenó por conspiración y a pagar multas, y a permanecer en prisión hasta pagarlas \O 

Los sindicatos persisten en su lucha para obtener y ejercer el poder de negociar colectivamente, hasta 1842, en 

que se dió el famoso caso Cornmonwcalth vs Hun\, de los zapateros de Boston, con la resolución del Juez Shaw, 

Presidente de la Suprema Corte de Massachusetts, la que, al juzgar en apelación, decidi6 no considerar conspiración la 

constitución de sindicatos ni los medios ya mencionados para lograr la convención colectiva. 

Debe tenerse en cuenta que los patrones podlan aceptar o no; pero al negarse. le declaraban la huelga, se 

mantenía el acuerdo de no trabajar con quienes no alcanzaran ni propugnaran la tasa de salario fijada por el sindicato, 

y. además. se producla un boicoteo social con los no agremiados, como por ejemplo: no vivir en las casas de asistencia 

ni comer en los mismos lugares que aquéllos, una puesta en práctica interna de la cláusula de exclusión (c\osed shop). 

Prctendian también en el acuerdo con los empleadores, reglamentar el número, el tipo de trabajo y el saJario a 

contratar con aprendices y mu,iercs. a fin de que no fuesen fáciles substitutos y competidores de lus tra~iadores. 

L;¡ sentencia Shaw fa"lorcció el desarrollo del sindicalismo, de la huelga como medio de presión y de su 

con.<ecUcnte pacto colectivo do:: condiciones de trabajo. De ser sindicatos locales y domésticos, cnC\ladrados oc la 

legislación local. incluso con sus fedemciones, pasaron a ser sindicatos nacionales y federaciones de alcalice mucho 

6Falcone, Nicolás, op. cit., pp. 30 a 37. 

?Organización Internacional del Trabajo, La Negociación Colectiva en Paises 

Industrializados con Economia de Mercado, OIT, Ginebra, 1974, pp. 414 a 416. 
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más amplio y hasta internacional, variando en las épocas de recesión, C5pC':ialmentc en la de 1873 a 1878 11, pero 

indiscutiblemente enmarcados en la libertad de comercio. Poco después comiel17.3 el desarrollo de las grandes 

centrales. Los Caballeros del Trabajo, org¡uw.ación fundada en 1869, no tuvo mucha fortuna, como si la tuvo la 

Federación Americana del Trabajo (AFL), fundada en 1886, encabezada por Samuel Gompers. Aunque ya instruldos 

como socialistas marxistas, Gompers y los lideres de la AFL ccntraron la ateneión de los trabajadores en distinguir que 

sus intereses difieren de otros intereses politicos o económicos, como los de las e\ases medias, de los agricultores y aun 

de los cooperativistas, amén de que el sentido de unión era más fuerte por razón del oficio. Por eso se estructura la 

Federación con sindicatos nacionales del oficio, que podlan teocr grandes apoyos económicos para la resistencia de su 

lueha y obtener altas tasas salariales y de beocficios. Tuvieron asimismo la idea de no derrocar al capitalismo, sino de 

aprovechar mediante la negociación colectiva, las condiciones económicas del sistema, a obtener las mayores 

concesiones posibles y convertirse en un asociado en la conducción de la industria 12. 

Salidos de su seno en 1935, seis sindicatos poderosos intentaron org¡lDi7.3rse por industria, y no sólo por oficios, 

y lograron convenios fonrudables una vez que se constituyeron en federación rival: Congreso de Organizaciones 

Industriales, con el control en Ford, Geocral Motors, CJuysler, General Electrie. Westinghousc, United States Stcc~ 

Good Year, Firestone. Goodrich, petroleras, fabricantes de equipo eléctricC' y de radio, emJXIcadoras de carne, etc.; pero 

finalmente ambas federaciones se asociaron (AFL-CIO). 

Antes, en 1880, se habia puesto en acción un nuevo mecanismo de represión antisindical: el mandamiento 

prohibitivo, del derecho inglés. En su origen se aplicó como acción restrictiva temporal para impedir daños 

irreparables a propiedades tangibles, entre tanto la dis¡iuta pudiera resolverse por un tribunal. Sin embargo, su 

aplicación al daño económico y a la propiedad intangible, hizo innecesaria la acción legal posterior. Asi, de hecho 

cualquier huelga por si misma era dallina para la propiedad, luego la interlocutona. apoyada eficazmente por la polieia 

y como amenaza general para todo aquél que respaldara la huelga o la medida de acción direc'.a, era verdaderamente 

una oprobiosa arma contra los sindicaJos y contra las condiciones dignas de trabajo que trataban de imponer. 

En 1886, el movimiento Obrero apoyó a Henry George para alcalde de Nueva York, con una campaña nacional 

en pro de la jornada de 8 horas. que tenrunó en fracaso, con el consiguiente descrédito de los Caballeros del Trabajo. 

Se puso en acción entonces, un sistema de relaciones con el poder público para moderar el efecto de algunas leyes, 

como la Ley Sherman antimonopolios (1890) que se aplicó a los sindicatos, oonsiderándolos monopolio, o para definir 

algunos derechos sindicales y la forma de resolver conflictos, como las Leyes Cla)10n (1914), la de Ferrocarriles 

(1926). Norris-J~1guardia (1932). Wagncr (1935). TaJI-H:lrtley (1947)' i Landum- Griffin (1959); pero salvo quizá unOs 

:'JFalcone, Nicolás, op. cit., pp. 42 a 46. 

:¡Reynold, Lloyd G, Economía Laboral y Relaciones de Trabajo, Prentice Hall, 

lnc. Englewood Clifs, fCE, México, 1960, pp. 347 a 357, 551 a 555. 

:2Ide"" pp. 357 Y ss. 
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cuantos dulante la crisis de 1931 a 1938, nadie pensó en promover otros aspectos del bienestar socia1 de la cIasc 

trabajadora 13 

Habida cuenta de los periodos de recesión norteamericana y de las dos guerras mundiales, que lógicamente 

agudizaron la intervención del Estado, puede observarse en dichas leyes una relativa oscilación del poder público, 

tendiente más a la restricción y a la regulación detallada del puder de los sindicatos, especialmente en materia de 

negociación, reforzada ahora con el concepto de "negociar de buena fc", a lo cual no pueden negarse los patrones, sin 

que exista por tanto una obligación c:xpresa de éstos, ni la de aceptar la cláusula de exclusión. 

El contrato colectivo es un contrato privado, y sólo en la Ley de 1959 se contemplan ciertos detalles regulatorios 

que ya en México se tenJan desde 1931, amén de otras fuertes diferencias de encuadramiento constitucional y legal, )' 

de que para los efectos de establecer el contenido de los contratos co1ectivos, pr.\cticamente en Estados Unidos se 

recurre modernamente a diveJSas disciplinas cieotlficas, relacionadas con la administración y con los costes, asi como 

con la intervención del Estado en las huelgas importantes. 

De manera general pueden citarse tres grupos de disposiciones sustantivas que han sido linea importante de la 

contratación colectiva: 1)1a tencncia y seguridad del empico, tales como contrataciór_ capacitación, asignación del 

trabajo, promoción y transfcrencia, reajuste, despido, antigüedad; 2)plazos y velocidades del trabajo y métodos de 

producción, tales como la "jornada diaria" y la "jornada semanal" normales, las extraordimrias, velocidades. 

condiciones fisicas y de salud de ejecución del trabajo, el número de trabajadores de cuadrillas o de tumos. 

. introducción de nuevos métodos de producción y de nucva maquinaria; 3)Cuantia y monto de la compensación, tales 

como tarifa salarial, sistema por pieza o por hora, awnentos por divcrsos conceptos según mérito o antigiledad, y pagos 

indirectos, como pensión, bienestar, salud, beneficios complementarios~ etc. Todos afectan los costos. pero el último 

grupo repercute en el nivel de vida del trabajador 14. 

Por otro lado, se incluyen cláusulas procesales para la tramitación de las reclamaciones 15 y hay leyes de salario 

mlnimo y de limite de horas de jornada 16. 

3.· Fronda. 

13Chamberlain, Neil W., El Sector Laboral, T. 11, He. Gra.,~ Hill, New Yo!:k, 

Tipológica Editora Argentina, Buenos Aires, 1972, Tomo I1, p. 821. 

:'Reyno1d, L10yd G, op. cit., pp. 473 Y ss. 

15Chamberlain, Neil W., op. cit., pp. 364 a 424. 

:oIdem, p. 861 Y ss. 
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Las primeru convenciones colectivas importantes fueron firmadas al final del Siglo XIX; concernieron 

notablemente a los sectores del libro y de las minas de carbón. Su validez y contenido se apreciaban según el derecho 

común de las obligaciones, que no explicaba su efecto de imponer su aplicación a los contratos individuales, aunque se 

presumla, salvo estipulación contnlria, que la convención colectiva gobernaba.el contnlto individual a titulo de 

costumbre de la profesión 17 

Para asegurar el respeto de las partes 18 y más bien por la necesidad de zanjar la dificultad señalada, se suscita 

la primera intervención legislativa en la materia, la le)' del 23 de mano de 1919, la que dispone automáticamente el 

reemplazo de las cláusulas del contnlto individual por las del colectivo aplicable, si bien sólo los miembros de los 

grupos signatarios quedan obligados por el acuerdo, de donde es posible sustraerse por una simple dimisión 19. 

En esos tiempos ya operaba la Confederación General del Trabajo (C.G.T.) Fue fundada en Limoges en 

septiembre de 1895, por delegados de 28 federaciones de industrias o de oficios, de 18 bolsas de tnlbajo y de 126 

sindicatos aislados, resultado de una lucha interna accrca de la estructuración, vertical (la de las federaciones), u 

horizontal (la de las bolsa.< de trabajo). Destacó su doctrina marxista de la desaparición del proletariado y del 

patronazgo, y su inOuencia progresiva de la instauración de las jornadas de ocho horas en las minas de carbón, asi 

como sus relaciones intemas con l.s partidos políticos, en que se sustenta hoy el objeto del sindicato: uno inmediato. de 

acción reivindicativa cotidiana, de aumentar el bienestar de los obreros, CODlO incrementar salarios y disminuir horas 

de tnlbajo, y otro mediato, de total emancipación obrera mediante la c.xpropiaeión capitalista, digamos como un órgano 

de renovación completa de la sociedad y que anuncia la autogestión. Sufrió por supuesto los resultados perniciosos del 

anarquismo revolucionario y Verbalista, de los efectos de la Guerra Mundial. La n Internacional de Moscú de 1920, 

hace de los sindicatos su "correa de transmisión", un tanto contnlria a la tnldición autonómica francesa. que, en 1919, 

con 2,200 huelgas, permite a los obreros arrancar la primera ley sobre contnltos colectivos y la ley de la jornada de 8 

horas. Para 1920 la idea era "nacionalizar" las empresas. Se separan las minoritarias y fundan la Confederación 

General del Trabajo Unitario, además de haberse fundado la Confederación Francesa de Trabajadores Cristianos, la 

que inspirada en la encielica Rerum Novarum, se vuelve más combativa; pero abandona su carácter confesional para 

transformarse en 1964, en la Coufederación Francesa Democrática del TrabaJO. De todas maneras, propugna su linea 

de nacionalización, de planificación central, de intervenir ya moderadamente en la Comunidad Europc.a del Carbón y 

del Acero en 1953, de mejorar el poder adquisitivo, de las condiciones de vida y de trabajo (negociación de salarios 

n:alcs en todos 105 sectores: público, nacionali'l.ado y privado; supresión de desequilibrios regionales; indemnización 

cor.tlllctual a par<> pareial; defensa y mejora de la seguridad social, de regimenes de retiro complementarios); defensa 

de los derechos sindicales en las empresas: reducción de los gastos improductivos; garantia del derecho de empleo con 

17Teyssier, Bernard, Droit du Travail, Librairies Techniques, Librairie de 

la Cour de Cassation, París, 1980, p. 5]7. 

:I3Javillier, Jean Claudc, Droit du Travaíl, Deuxieme édition, París, 1981, 

pp, 606. 607. 
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nuevas industrias con responsabilidad y financiamiento público; reforma del sistema tributario; su intervención en el 

movinúento estudiantil de 1968, ctc. 20. 

Después del Acuerdo Matigno! (1 de junio de 1936), importantes hitos marca la ley de 24 de junio de 1936, que 

reconoce al contrato colectivo como el procedinúento normal de la elaboración de las normas de trabajo, y que permite 

al poder público extender su aplicación a quienes no signaron el pacto. De la Segunda Guerra Mundial se pasa a la Ley 

de 1950, que considera a los acuerdos de empresa, complementos de los acuerdos a nivel superior, acuerdos nacionales 

interprofesionales 21. 

4.- O/ros paises. 

Una Ley del Cantón de Ginebra, en Suiza. del lO de febrero de 1900, pa= ser la primera norma sobre 

convenciones colectivas, que pasó al Código Federal Suizo de las Obligaciones de 30 de marro de 1911, luego a la Ley 

Federal de 1956. Sin embargo, Holanda introdujo el contrato colectivo en su Código Civil en 1909. Alemania lo hizo 

poi la Ordenanza de 23 de diciembre de 1918 Y la Ley de 1923; Austria legisló sobre el contrato colectivo en la Ley 

del 18 eJe diciembre de 1919. 

En Italia, de 1916 a 1944, el régimen corporativo hacia del sindicato un órgano del Estado, de manera que se 

suprirnia la oposición de clases y se instauraba la colaboración, asi que el acuerdo colectivo económico era un 

instrumento a manera de Reglamento de Estado. Hasta 1959 se recogen legislativarnente los convenios colectivos 

vigentes y es la Ley de 1960 la que regula esa contratación. España arranca con la Ley de 21 de noviembre de 1931; en 

Rusia, desde 1941 se modifica la concepción sindical y se tiende a la oe1ebración de convención colectiva de trabajo, y, 

en fin, en América Latina parece ser que se siguió en su linea general la Ley Federal del Trabajo de 1931 de México, si 

bien hay datos de que en Argentina se celebra el primer contrato colectivo de trabajo en 1901, entre la Sociedad de 

Obreros Marmoleros y la Sociedad de Propietarios de Marmolerlas 22. 

19Teyssier, Bernard, op. cit., p. 517. 

20aarjonet, AIId.L"é, La C.G.T.: Un análisis critico del sindicalismo francés, 

f.ditorial For.tan~llc, Earc~lona, 1971. 

:~Cfr. Teyssier, Becnard, op. cit., pp. 517 Y 518. 

22Cfr. Cabanellas, Guillermo, Derecho Normativo Laboral, Bibliográfica 

O!r.eba, Buenos Aires, 1966, pp. 47 a 68; \'lalter Kastel y Herman Dersh, Derecho 

del Trabajo, Roque Del'alma Editor, ouenos Aires, 1961, pp. 467 Y 55.; Ernesto 

Krotoschin, Tratado Práctico de Derecho del Trabajo, T. 11, Ediciones Depalma, 

Buenos Aires, 1979, p. 114; Juan D. Pozzo, Manual Teórico Práctico de Derecho 

del Trabajo, T. ~I, Ediar, Tucumán y Buenos Aires, 1967, p. 147; Juan Balella, 

Lecciones de Legislación del Trabajo, De. Reus, Madrid, 1933, pp. 1;¿3 Y ss.; 
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5.- Organización In/ernacional del Trabajo. 

Comienza en 1947 la concreción dc Convenios Internacionales de Trabajo sobre esta materia, con el relativo al 

derecho dc asociación y a la solución de conflictos de trabajo en los territorios no metropolitanos; continúa con el 

Númcro 87, de 1948. conocido como cl de Libertad Sindical; sigue en 1949, con el Convenio relativo a los principios 

de derecho de sindicaci6n y negeciaci6n colectiva, varias Recomendaciones Internacionales del Trabajo sobre 

negociación colectiva y otros instrumentos más, que penetran a la situaci6n actual 23 

1lL- Méúco 

No hay vestigios siquiera de que antes de la segunda década del Siglo XX, hubiera habido en México algún 

contrato colectivo de trabajo conocido. El Archivo General de la Naci6n, los archivos de los sindicatos más antiguos, 

como pueden ser el Gremio Unido de Alijadores de Tampico o el Sindicato Mexicano de Electricistas (Ciudad de 

México), O la Confederaci6n Regional Obrero Mexicana, reportan la existencia de alguno. 

Al restaurarse la República en 1867, comenzaron algunas transformaciones estructurales, sobre la base del 

aparato legal de la Reforma. El pais no conocia un mercado interno unificado, aun cuando se contaba ya con una 

infraestructura minima: El ferrocarril México-Veracruz se inaugur6 en 1873; en 1880 existlan más de mil kil6metros 

de vla; hubo un Banco a partir de 1864; las importaciones eran de bienes de consumo y no de capital; los productos 

agropecuarios y la plata conformaban \as exportaciones; la desintegraei6n de las comunidades aprovecharon a las 

haciendas tradicionales y favoreci6 la generalización del peonaje. 

En las minas, la remuneración era por salario para directivos y empleados de confianza; de jornal, para 

artesanos y peones; a destajo para barroteros. pepenadores y aserradores, y por "partido" para algunos trabajadores, 

especialmente barroteros: pero el sistema era fijado por el patrón, individualmente con cada trabajador. 

El sector de transformación registraba el dominio de las artesa lÚas (20,000 talleres, contra 107 establecimientos 

fabriles en todo el pals), incipiente utilización de maquinaria, particularmente textil y el uso de carbón, energía 

Francisco de Ferrari, Derecho del Trabajo, 

Aires, 1971, pp, 359 Y ss, Y otros más, 

230rganizaci6n Internacional del 

Vol. IV, Ediciones Depalma, Buenos 

Trabajo, Compilación de Normas 

Internacionales del Trabajo, OIT, Ginebra, 1980; Las Negociaciones Colectivas, 

OIT, Ginebra, 1966; Libertad Sindical y Negociación Colectiva, OIT, Ginebra, 

1983, 
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hidráulica, animal y humana, par.! mover las maquinarias. La jornada era de 10 a 16 horas, los salarios bajos, con 

tiendas de raya, cárttles y viviendas obreras en las fábricas o en sus alodaños, cte. 24 

La formación de una conciencia del proletariado estaba lejos. Sus asociaciones eran mutualistas: asi se fundó 

una en Zacatecas, en 1869, Y en 1872 el Circulo de Obreros de México que tuvo un cierto alcance nacional y que ya 

concretó ideas de defensa progresivamente consolidadas por una prensa obrera, por el pensamiento revolucionario de 

algunos lideres, lo que diera lugar después a grandes represiones como las que impuso Díaz. 

"El Gobierno -<lecia en 1892 el Mínistro Maúas Romero en respuesta a una comunicación de organización 

obrera- tiene por norma la ley y por aspiración la justicia. Dadas las ínstituciones que nos rigen, le es imposible Iimiulf 

la libre contratación, ni intervenir de una manera directa en el mejoramiento de la condición del obrero respecto de su 

principal. No hay texto legal que lo autorice, ni conveniencia alguna que lo obligue, a dccn:tar salarios, ni precios, ni 

horas de trabajo: nuestras instituciones, basadas en los altos principíos de la libertad humana y el respeto a la 

propiodad, vodan al go!:>ierno toda injerencia directa en las relaciones de patrón a obrero { ... } El tmbajo está sometido 

. por un ineludible fenómeno natural a la ley de la oferta y la demanda." 25. 

"O sea la posición del gobierno era de "no intervención" en las relaciones contractuales entre patrones y 

emplc.,dos. Esto cs. no intervención a menos que las reivindicaciones de los trabajadores llegaran a "amenazar el 

ordon" )' a poner en duda el "ineludible fenómeno natural" mencionado, en cuyo caso la represión gubernamental 

inter..-enía con todo su peso y brutalidad". 26. 

Comienza a notarse por esa época, la influencia de algunas organizacíones obreras norteamericanas sobre sus 

homólogas mexicanas, aún incipientes. particularmente entre los ferrocarrileros; de tendencia mutualista, los 

Caballeros del Trabajo, y de tendencia anarquista, la Asociación Internacional de Trabajadores (lWW) 27. Nicasio ldar 

formó en 1888, la Orden Supreml de Empicados Ferrocarrileros, con los métodos que aprendió durante sus trabajos en 

Estados Unidos 28. 

Con todo eso. "de 1877 a 1910 la producción industrial se cuadruplicó, síendo sus princípales renglones, la 

mineria y la manufactura de textiles. La producción agricola para la exportación también mostró durante aquel periodo 

?4ef r. Cardaso.. Ciro F. S. Y Hermosillo, Francisco G., De la Dictad'..!ra 

?or:: d st" a los Ti(~f!lpCfi LibeJ:atorios, Ed. Sig.lo XXI-IIS-UNJ..M, México, Héxico, 

:985, p. 8 Y ss. 

:5Rosenzweig, f'ernai.ldo, "La Indust:r.id", en Hi~tor.ia moderna de Héxico. El 

porfiri3to. La vida ~conómica, Ir México, Hermes, 1.965, pp. 420, 421. 

26Cardoso, Ciro F. S. y Hcrmosillo, Francisco G., op. cit., p. 30. 

~iCfr. Iglesias, Severo, Sindicalismo y Socialismo en México, Ed. Grijalbo, 

~exico, 1975, p. 29. 

25Clark, ~a:jorie Ruth, ~~3 Organización Obrera en México, Ediciones Era, 

~¿:·:ico, Cuarta :::eimpresión, 1988, p. 12. 
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un aumento espectacular del 750%. Durante el porfiriato el valor de las exponaciones de México experimentó un 

aumento del (jOO%" 29 A pesar de ello, los alimentos para consumo doméstico no alcanzaron, lo que se agravó con las 

pésimas cosechas de 1907 a 1910 y los salarios reales disminuyeron, en el periodo de Porfirio Diaz, en un 25% 30 

El paso de las asociaciones mutualistas, a las cooperativas y luego a los sindicatos, se dió en México 

prácticamente en la primera década de este siglo. Las huelgas más importantes, con el matiz de significar presión para 

obtener condiciones de trabajo justas, se dan en Guadalajara en 1905, en Cananea en 1906 y en Río Blanco en 1907, si 

bien estas últimas formaban parte del movimiento Floresmagonista, que pedla un gobierno representativo y el retiro de 

Diaz.· 

1.- Primeras huellas. 

El hecho de que haya superado el ámbito de una sola empresa para alcanzar otra de la industria de hilados Y 

tejidos de algodón, y de que para tener ese alcance tuvo que dar reglas generales uniformes, permite decir que el primer 

intento de ordenación colectiva de las condiciones de trabajo, fue d Reglamento para las Fábricas de Hilados y Tejidos 

de Algodón. aprobado por los industriales de Puebla el 20 de noviembre de 1906; pero faluha la voluntad obrera para 

que fuese un verdadero contrato colectivo. 

"La cláusula primera fijó lajomada de 6 a.m. a 8 p.m. Los sábados, el 15 de septiembre y el 24 de diciembre, se 

suspenderian las labores a las 6 de la tarde. La entrada al trabajo seria cinco minutos antes de la hora, a cuyo efecto se 

darian dos toques preventivos, a las 5.30 y a las 5.45 de la mañana. La cláusula catorce fij610s dias de fiesta: Primero y 

6 de enero. 2 de febrero, 19 y 25 de mano, jueves, viernes y sábado de la semana mayor, jueves de Corpus, 24 y 29 de 

junio, 15 de agosto, 8 y 16 de scpIiembre, 1° y 2 de noviembre, y 8, 12 Y 25 de dieiembre. La cláusula doce autorizó al 

administrador para fijar la indemnizació,. por los tejidos defectuosos. La cláusula trece prohibió a los trabajadores 

admitir huéspedes, sin permiso del administrador, en las habitaciones que proporeionaba la fábrica. La misma cláusula 

indicaba que en los casos de separación, debía el trabajador desocupar la habitación en un plazo de tres días" 31. 

Los obreros de Puebla y AUixco se fueron a la huelga. El Gran Círculo de Obreros Libres de Orizaba, los ayudó. 

Con el ánimo de aplastar el movimiento, los industriales de Puebla convocaron a otros de Veraeruz, TIa.xcala, 

Querétaro. Jalisco. Oaxaca y Distrito Federal, quienes acordaron un paro en SUS fábricas. Así las cosas. los obreros 

propusieron el arbitrJje del Prc<;idente Díaz. aceptaron los industriales y se pronunció el laudo. difundido en Orizaba )" 

Río B:;¡nco el di~ 6 de enero de 1907. con los resultados ya conocidos del 7 de enero. 

:!-Ca!'r, Barry, El Movimiento Obrero y la Política en México, Ediciones Era, 

México, 1981, p. 17 . 

.;. Rosenzweig, Fernando, El Desarrollo Económico de México de 1877 a 1911, 

Trimestre Económico, N. 33, 1965, p. 447. 

:-:De la C:Jeva, Mario, Derecho Mexicano del Trabajo, p. 258. 
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Con la panicipoción de representantes de pallOnes y de lrabajadores, presidida por el Sccrelario de Industria, 

Comercio y Trabajo del gobierno federal, se celebró una convención de la que resultó el instrumento denominado las 

Tarifas Minimas Uniformes para la Industria Textil, que lécnicamenle fue un conlrato-Icy. En efecto, uniformó a 10 las 

horas de trabajo de la jornada y uniformó también las caJgas de lrabajo para cada calegorla y los salarios respectivos. 

Se poblic6 por acuerdo del Presidente de la República y comenzó a regir ello de agosto de 1912 32, para todas las 

fábricas de tejidos de algodón que hubiesen CSlado rcprcscnladas. 

Se desprende de otros documentos, que en dichas larlfas no CSlaban considerados aniclllos como mezclilla, 

rayados y lonas 33 (Confederación Fabril Nacional Mexicana. Distrito de Mazatlán); lampoco que les hayan fijado 

tarifas en el dcpanamento de engomado 34, amén de que a los tejedores no se les darlan tres telares sino dos o cuatro 

35, ni se seilaló la hora de pago de la raya 36, establecer como voluntario el tumo nocturno 37, no fijar con claridad las 

rentas de los cuanos de las casas para los trabajadores 38, no incluye a los tejedores de la lana 39. 

Algunos problemas de aplicación se refieren en algunos casos a rccha7.ar las tarifas, motivo de varias huelg;lS 

(como por ejemplo en La Cailaúa, Qm. 40, Villa de Reyes, S.L.P. 41, en Tcpcji del Rlo, Hgo. 42, Arnccamcca, Méx. 

43, Miraflores, Chalco, Méx. 44); de que no aumentaban los patrones el 10% de salario (San Manin Texmelucan. Pue. 

45. Santa Ana Chiauhtempan, TIax. 46, Sanla Cruz, Tlax. 47, etc.), o porquo se oponian los -obreros a que se les 

32Archivo General de la Nación, Fondo Departamento de Trabajo, Caja 8, Exp.ZÚ. 

2. 
\.J 

3]Idem, Caja 8, Exp. 22. 

34Idem, Caja la, Exp. 14. 

35Idem, Caja 32, Exp. 9. 

36rdem, Caja 32, Exp. 41. 

j;Idem, Caja 34, Exp. 6; Caja 35, Exp. 21. 

J!<rdem, Caja 34, Exp. 10. 

'. ::::dem, Caja 36, ~xp . 3. 

.; :'!dem, Caja 8, Ex~. 17. 

~:Idem, Caja 8, Exp. 19. 

'::Idem, Caja Ó, Exp. 21. 

';~Idem, Caja 7, Exp. 2. 

';';Idem, Caja 7, Exp. 6. 

~ :-Idem, Caja 8, Exp. 9. 

~':Idem, Caja 9, Exp. 1. 

; ídem, Caja 9, Exp. 2. 

6 C 
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aplicara debido a <l"e los peljudicaba (Tenango del Rio Blanco, Ver. 48, varias fábricas textiles de Puebla 49); o que 

los patrones no atienden debidamente la escuela y los servicios médicos (Barrón, México 50). También por la cuestión 

suscitada por el Decreto expedido por el Gobernador del Estado de México, de reducir a 9 horas la jornada, pero no 

reducir el salario 5 I 

Antes de las Tarifas Mínimas Uniformes, hay indicios de algunos contratos o convenios colectivos de 

condiciones de trabajo, como se desprende de la huelga por incumplimiento de contrato, de lo que avisan el 7 de junio 

de 1912, los Estibadores y Jornaleros del Puerto de Veracruz, contra la Compañia Terminal de Ve~cruz 52; o de la 

queja que eleva el 5 de abril de 1912, la Confederación de Sindicatos Obreros del Puerto de Veracruz, en contra de 

personas extrailas a esa agrupación "que les estorban en el aunplimiento de contratos celebrados con la Cámara de 

Comercio" 53, o la huelga que estallan los obreros de la Mina Dos Estrellas, en TIalpujahua, Mich., el 27 de octubre de 

1912, por incumplimiento de convenio. 

Ya en febrero de 1914, el Gremio Unido de Alijadores de Tampico cita las violaciones a su convenio con el 

contratista Rowlcy, Co. 54, o bien la queja de 1914, de las Ag.-upaciones Confederadas de Obreros Mexicanos en 

contra de Ferrocarriles Nacionales. por no ajustarse a su convenio 55, o la violación del pacto tenido entre el Gremio 

\jnion de Calderos y Mecánicos del Puerto de Veracruz y el Arsenal Nacional, se aumenta la jomad.1 a más de nueve 

horas 56 

En adelante no hay elementos que permitan identificar contratos colectivos. Habría de pasar más de una década 

para ello. 

La intervención de los Batallones Rojos de la Casa del Obrero Mundial, a causa de su Pacto con Carranza y la 

huelga general del Distrito Federal, promovida en 1916 por la Federación de Sindicatos Obreros del D.F., Y motivado 

por la negativa de los patrones a pagar los salarios en oro, medida solicitada para protegerse de la inflación, es lo 

sobresaliente y previo al Constituyente. 

";°Idem, Caja 9, Exp. 22, 

-: 9Idem, Caja 10, Exp. 13. 

5':'Idem, Caja 72, Exp. lO, 

:1.Idem, Caja 72, Exp. 2. 

52Ide:n, Caja 9, Exp. 24. 

=3Idern, Caja 10, Exp. 7. 

~';Idem, Caja 73, Exp. 14. 

::Idem, Caja 73, Exp. 13. 

:':Idem, Caja 74, Exp. 15. 

70 



71 

2.- Constituyente de 1916 y la Constitución de 1917. 

Se hace notar que el texto presentado por la Comisión redactora del Proyecto, inscribia las relaciones de trabajo 

ca las de trabajo productivo o económico como quedó en claro por la intervención de José Natividad Macias, de la que 

se da cuenta en otro capítulo. 

Asimismo, que las discusiones del articulo So, como también del artículo 3°, llenaron páginas brillantes de la 

historia, resguardadas aún por el Diario de los Debates de ese digno y trascendente Congreso Constituyente de 

Querétaro. La Constitución entró en vigor en 1917. 

3.- Aparición en los Estados yen e/ Distrito Federa/. 

De 1918 a 1929, se promulgaron en 22 Estados sus respectivas leyes del trabajo, siguiendo los modelos de 

Veracruz. Nayarit y Yucatán; pero no llegó a expedirse la del Distrito Federal ni la federal. 

En la mayoria de los Estados estallaron huelgas por dos motivos principales: la negativa a conceder aumentos 

salarilles pedidos, )' la negati\'a a reconocer a los sindicatos para fines de contratación colectiva. 

En 1924 la delnanda principal fue la instauración de la jornada de 8 horas; en 1926, la causa principal file el 

despido de obreros y en 1932, los rcajnSles de personal y de salarios, hechos por los patrones S7. 

El papel preponderante de esta época lo jugó la CROMo fundada en 1918 en Saltillo, Coah. La C.G.T. aparece 

en 1921. En este mismo año, b Iglesia Católica decidió· entrar en la arena laboral con la formación de sus propios 

sindicatos. 

La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje fue creada por decreto presidencial del 22 de septiembre de 1927. 

Según los antecedentes de la época precedente, puede decirse que si no en todos, en la mayoria de los Estados y 

en el Distrito Federal, se conocia el contrato colectivo de trabajo o convenio para fijar condiciones de trabajo. 

Se cita el caso del Sindicato Mexicano de Electricislas, en la ciudad de México, que firmó en I9\S su primer 

convenio colectivo con la Compañia Mexicana de Luz y Fuerza. Dicho contrato establccíó una jornada de nucve horas, 

días de vacaciones y domingos no laborales y un aumento de salarios para los trabajadores de la planta hidroeléctrica 

de Ncca.'<lI. por mucho tiempo la más importante del pais 58, con el agregado de una cláusula de exclusión S9. 

Del mismo afio data un acuerdo. sobre aumento de salarios de la misma Compañia de Luz con el Sindicato de 

TrJn"iarios de México 60. 

Pero es con motivo de 13 promulgación de la C..onstitución que surge 1111 movimiento obrero organizado y que 

utIliza sistemáticamente la huelga para lograr mejores condiciones de trabajo. 

57 Clark, Marjorie Ruth, op. cit., pp. 100-101. 

"Idem, p. 137. 

~:De la Cueva, Mario, Derecho I p. 372. 
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Se debe tener en cuenta que, encuadrando el ambiente, por un lado estaba la acción de la AfL.CIO y de la 

rww, lrlItando de inlluir en el naciente movimiento obrero mexicano. La IWW parece haber dominado en las 

organizaciones petroleras, especialmente en Tampico, pero la AFL habla logrado penelr.lr un poco más a la extensión 

del pals, al acordar fundamentalmentc con la CROM, la creación de la Confederación Panamericana, con el ánimo de 

alejar a los trabajadores de las doctrinas socialistas y comunistas. Morones, su Secretario General, llegó a ser 

Vicepresidente de la Panamericana. 

Aunque se desplv.aron agentes del Cominlerm soviético y de la izquierda europea a México, fueron de Estados 

Unidos los más notables dirigentes socialistas, como Irving Granicho, Carleton Beals, Charles ('hiUips y Heruy 

Glintenkampll, acciones de las que surgió el Partido Comunista Mexicano en 1919 61. 

Como quiera que sea, los sindicatos locales lograron conlrlltos colectivos de larga duración y ventajosos en 

salarios y condiciones de lr.Ibajo, los más significativos entre ellos, los de fábricas textiles, imprentas y lrlInvias de la 

ciudad de México. En algunos coDlr.ltos se crearon comisiones mixtas que concedieron alguna participación a los 

obreros en la" dirección de la industria, cuando menos con voz. En 1925 los tranviarios ya hablan logrado la clál1'rula de 

preferencia en favor de sus miembros, elevar a tres aJlos los salarios por incapacidad total y permanente o por muerte 

debida a riesgos de trabajo, en tanto que si la inczpacidad era por enfermedad general o accidente no laboml, b 

compensación cquivalia a pagar medio salario durante 45 dias, con derecho a rogrcsar al puesto; se crearon comités 

conjuntos en cada departamento pard dilucidar las reclamaeiones. 

Por otro lado, el cierre de las empresas comenzó a sujetarse a un permiso de la respectiva Junta de Conciliación 

y Albitmjc en algunos Estados, además de decidir ésta quién era el sindicato que debla celebrar el conlrllto, cuando 

habia disputa sobre ese derecho. Las leyes locales no establecieron la obligación de los patrones de celebrarlo, aunque 

si de tratar con los sindicatos registrados, de contestar las demandas de modificación y de violaciones a dichos 

conlrlltos O a la ley, como en el Estado de Aguascalientcs, por lo que los sindicatos teruan que acudir a la buelga y al 

boycot como medios de presión. 

En otros casos se confirió la capacidad de celebrar contratos colectivos a las federaciones o confederaciones 

sindicales 62. 

Cuando en las leyes fue apareciendo el principio consLtucional de la jornada de 8 horas, los patrones redujeron 

los salarios, por hora o por pieza, pues no velan la razón de pagar lo mismo por 8 horas que por 10. Miles de obreros se 

fueron a la huelg;¡. Asi se llegó en el ramo textil, a una com'ención obreropalronal, convocada en 1925 por Morones. 

en ese en¡occes )'a Secretario de Industria, Comereio y Trabajo, para el estudio y refo"",1S del convcnio textil de 1912. 

hab!da cuenta de ¡as diferencias de aplicación y de las discrepancias en las condiciones de lrlIbajo en las diferentes 

fábricas. )' aunque varias organizaciones no estuvieron presentes, el número de las que concurrieron fue sign;!icoli \'0. 

60Clark, Marjorie Ruth, op. cit., p. 

Q~Carr, Barry, op. cit., p. 93 Y ss. 

62Graham, Leonardo, Los Sindicatos en México, Ed. Atlamiliztli, México, 

1969, p. 231 Y ss. 
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La ccnvención se reunió el 26 de octubre de 1926 Y concluyó SUS tareas en marzo de 1927, aunque se acordó 

hacer efectivos los acuerdos, a partir de noviembre de 1926. En todos los departamentos de las fábricas se fijaron 

salarios minimos por dia y por pia.a de trabajo terminada. Fueron divididas las fábricas en dos categorlas según el 

COSIO de la vida en el distrito n:spcctivo. Los peones y obreros no especializados ganarian 2 pesos Y 1.65 

n:spcctivamente, y los especiafu.ados de 2 pesos a 2.20 al ella. Orizaba estaba en los salarios más altos, y Puebla en los 

más bajos, lo que originó el descontento de los fabricantes de Orizaba, por someterlos, según ellos, a una competencia 

desleal, pues preferian las diferencias según la clase de textil que manufacturaran. El Presidente Calles gravó con 5% a 

las fábricas que cumplieran el acuerdo y con 13% a las que no lo observaban. 

La convención creó Comisiones conjuntas en la industria textil, a tres niveles, de fábrica, de distrito y nacional. 

Las reclamaciones debían ventilarse primero en la Comisión de fábricas a la que concernla; si no se resolvia O 

concernla a más de una fábrica, se acudia a la Comisión de Distrito; si ésta no lograba resolverla, o alcanzaba a más de 

un distrito, era competente la Comisión Nacíonal Conjunta. Después de ésta, el áJbjtro fina1 era el Secretario de 

Industria, Comercio y Trabajo. Desde la creacíón de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en 1927, los conflíctos 

textiles (así como los de minas, petróleos, electricidad y ferrocarriles), se somotieron a su jurisdicción. Un dccreto 

presidencial instituyó como obligatoria en toda la raD13 textil del algodón, dicha convención, para dar lugar al primer 

contrato-Icy de la Rcpitblica 63. 

El 18 de diciembre de 1929, la Compafiia Mexicana de Luz y Fuerza Motri7, S.A., y sus asociadas, celebraron 

con el Sindicato Mexicano de Electricistas, un convenio cuyo contenido anuncia el camino que seguirlan los más 

a\":U17.ados contratos colectivos: disposiciones generales (reconocimiento de personalidad, ámbito en que se aplicará, 

número de trabajadores a juicio de las compaíllas, formas dc pago de salario, etc.), vacantcs (ocupación), cambio de 

empleos (por necesidades del servicio), trabajos temporales, duración del trabajo (jamadas y su interrupeión), días de 

descanso y días festivos (día entero o medio ella), permisos de corta duración (sin perjudicar al servicio, con o sin goce 

de salario), útiles (para el trabajo), ayuda a los empleados y obreros para su instrucción, proveeduria, 3ntigü.:dad, 

plantas de las compafiias, accidentes del trabajo (con tablas de porcentajes de valoración), enfermedades y accidentcs 

fuera del trabajo, jubilaciones, Comisi¿a Mixta, duración del Convenio, normas que preveían la pervivenci~ de ciertas 

normas contractuales cuando se expidiere la Ley Reglamentaria del artículo 123, pues en el Distrito Federal no la 

había. como tampoco en el orden federal 64 

La crisis económica mundial también hizo presa de México. Se agudÍl.aron los conflictos, particulamlente por el 

cierre de empresas. en la ma~'oria de los Estados regulados previa autorización de la Junt:!. 

Habrá de con.<Idemrs.:: que se caliticó do ilegal el paro de las fábricas de Pucbb y Tlaxcal3, que pretendia el 

reajuste de salarios. en laudo del Ejecutivo Federal del 20 de octubre de 1928. Este concedió un plazo que vencer;a el 

23 do febrero de 1929. Y una prorroga al 27 de marlO, de cuyas resoluciones se entresacan las siguielltes: ·PRJMERA-

~3Clark, Marjorie Ruth, op. cit., pp. 152 Y 153. 

~';.n.rchivo del Sindicato Me:-:icano de Electricistas, Exp. Convenio de 18 de 

diciembre de 1929. 
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Se declaran en vigor las disposiciones aconladas por la Convención Colectiva de Trabajo y Tarifas Minimas de la 

Industria Textil de la cual no podrán separar.;e ninguna de las partes contratantes, sin incurrir en responsabilidades 

consiguientes respecto de la contraparte·. ·SEGUNDA.- ... que bayan reducido las horas de labor, deberán nonnali7.ar 

éstas dentro de 60 dlas, ... conforme lo expresa la Convención Colectiva de Trabajo y los convenios leg¡¡lmente 

celebrados·. ·SEXTA.- Se declara revisable y, por lo tanto, susceptible de ser modificadas en los términos y por los 

medios legales, la Convención Colectiva de Trabajo Y Tarifas Mlnimas de la Industria TextiL·. ·SEPTIMA.- La 

Secretaría de Industria, ColllClcio y Trabajo, por condudo del Departamento de Trabajo, establecerá W13 Comisión 

Reguladora de la producción de hilados y tejidos, Y W13 Bolsa Mercantil, para normar el precio del algodón y regular el 

mercado de esta fibra, asimismo dictará todas las medidas que sean necesarias tendientes a reducir la cifra de los sin 

trabajo en la industria textil·. ·ocr AV A.- Se autoriza a los industriales de hilados y tejidos del pals, de acuerdo con el 

Comité Ejecutivo de cada Sindicalo, en SIl caso, y con inIerveoción de la SecretarIa de Industria, Comercio y Trabajo, a 

efectuar una selección de eficienci3 en todo el personal ocupado en la referida industria, debiendo llevarse a cabo en 

cada W13 de las fábricas·. ·NOVENA.- Se excita a las organi7.aciones obreras a establecer la más estricta disciplina 

denuo de las fábricas en las horas de trabajo, Y a poner todos los medios que estén a SIl alcance para que la producción 

aumente y el costo de la misma disminuya·. ·DEClMA.- Son aplicables esI3S mismas disposiciones a las fábricas de 

lana, lino, bonetería, yute y seda" 65. 

La Asociación de Artes Gráficas y Similares del D.F. habia iniciado un procedimiento relativo a la rescisión de 

contratos colectivos de trabajo existentes entre ella y la Unión de Obreros de Artes Gráficas de los Talleres Comereiales 

y la rebaja de salarios a los trabajadores 66. 

En circular del 4 de abril de 1929, la CROM se dirigió a sus agrupaciones confederadas, con especialidad en 

transportes maritimos y fluviales, para comunicarles que su Representante Obrero ante el Grupo 3 de la Federal de 

Conciliación y Arbitraje, Emilio Barragán (uno de los más distinguidos lideres que ha dado México) como los demás, 

se abstenia de intervenir en la situación planteada por los industriales, de fijar plazos de prescripción, que la Secretaria 

de Industria, Comercio y Trabajo, en ausencia de Ley reglamentaria, habia fijado asi: 1 afto para separaciones, 8 meses 

para indemnizaciones por accidentes, y 6 meses si fueren indemnizaciones por accidentes profesionales, y un allo para 

salarios devcngados, horas extras trabajadas, prestaciones que deriven del contrato de trabajo (colectivos o 

individuales) y obligaciones legales no consideradas en los puntos antcríores 67. 

La feder::dón Sindical de la Región Platanera, habia iogrado después de fuerte lucha, la firma de un contrato 

colectivo de trabajo, el 2 dc septiembre de 1926, con la emprc<..a Joseph Di G;orgio, que suscribió con varios sindicatos, 

que involucraba part~ de Verdc;uz (Cosamaloapan) y el Distrito Oro Verde de Oaxaca. El Estado de Veracruz 

preteudió cancelar el registro del sindicato ·H.riberto Jara" para ber.efici .. a otro, y durante el conflicto, que duró 

¿~Archivo de la Confederación Regional Obrero Mexicana, Revista CROM del 15 

de abril de 1959, pp. 6 a lO, 

~"Idem, p. 2. 
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varios aIIos, se dice que el Jefe del Departamento de Trabajo llegó a sostener la opinión de que "los contratos colectivos 

de trabajo debon ser considerados como contratos de derecho público, sujetos a la revisión del Estado" 68. 

4.- Avances a partir de 1931. 1.0 .• casos de pe/róleo y de energla eléc/rica. 

En ese ambiente se llega a la Ley Federal del Trabajo de 1931, previamente reformada la Constitución para 

otorgar competencia legislativa, en toda la República, en materia de Trabajo, al Congreso de la Unión. 

No sólo por lo que respecta a las industrias declaradas federales, sino también en las locales, en que la 

regulación se limitaba a los actos realizados en los respectivos estados, que no tcnlan sustentación legal para extenderse 

a otros debido a su diversidad, comienzan por consolidar al movimiento obrero con organizaciones cuya dimensión 

territorial quedaba librada ya a su iniciativa, y con organizaciones suprasindieales que podían tener un alcance 

nacional. 

La disposición del articulo 43, de la Ley Federal del Trabajo, em contundente: "Todo patrón que emplee 

trabajadores pertenecientes a un sindicato, tendnl obligación de celebrar con éste, cuando lo solieite, un contrato 

colectivo". 

Después decidia cuál era el sindicato titular entre varios que concurrieren en la misma empresa. Y del 48, que 

decía: "Las estipulaciones del contrato colectivo se extienden a todas las personas que tmbajen en la empresa, aun 

cuando no sean miembros del sindicato que lo haya celebrado. Se podrá exceptuar de esta disposición a las personas 

que desempeñen puestos de dirección y de inspocción de las labores, así como a los empleados de confianza en trahajos 

personales del patrón. dentro de la empresa." 

El 49 legalizaba la cláusula de exclusión por íngreso, aunque no se aplicaba a los trabajadores que hubieren 

ingresado al trabajo antes de que se pactara dicha cláusula. norma que hacia recordar el conflicto de Ferrocarriles, en 

que por acuerdo y presión de las organizaciones, hubo de procederse asi. 

Los aniculos SO y S I establecían la continuidad normativa autónoma del contrato colectivo en las empresas que 

se separaran del sindicato patronal que lo celebró y respecto de los trabajadores cuyo sindicato se hubiere disuelto. El 

56 establec!a la revisión del colectivo, total o parcialmente, cuando menos cada 2 años si no se hubiere pactado tiempo 

menor, y el S8 consagraba el contrato-Icy si el colectivo hubiese sido celebr.tdo por las dos terceras partes de patrones o 

de trabajadores sindicali7.ados de una determinada rama de industria o región. y declarado obligatorio por el Ejecutivo 

Federal. 

También se instituyó el Re&13mento Interior de Trabajo, se estructuraron los proccdimicn\os y órganos 

jurisdiccionales, entre ellos el rel..t,vo a los conflictos de orden e<;Onómico (distinto del juridico, al modo en que 

diferenció A1e!l13nia y qucd6 explicado en Capitulo anterior), asi como se regularon las coaliciones, las huelgas y los 

?;rdem, p. 47. 

68Archivo de la Confederación Regional Obrero Mexicana, Revista CROM del 15 

de mayo de 1929, pp. 3 a 9. 
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paros. Claramente asignó por objeto de la huelg¡¡, la celebr.lción, el aunplimicnto y la revisión del contrato colectivo, 

el apoyo de otras, y en general, conseguir el equilibrio entre los factores de la producción, armoni7.ando los derechos 

del trabajo con los del capital. 

Prácticamente, es la estructura leg¡ll, con ciertos cambios. que pervive hoy. 

Por entresacar algunos ejemplos, véanse los del petróleo y de la energla elóctrica: 

Los sindicatos petroleros tenlan celebrado su respectivo contrato colectivo de trabajo con alguna de las más de 

20 empresas extranjeras existentes en el pals, que operaban bajo el régimen de concesión. En 1934 plantearon una 

huelga a la Compañia El Águila, Y el Presidente Lá7.aro Cárdenas aceptó intervenir como áJbitro y dictó su laudo. 

Comenzaron a perfilarse ah! instituciones que se registran en los grandes contratos colectivos y aún no en la ley: la 

aportación de las empresas al fondo de ahorro, las ayudas para renta de casa. los pagos de salario en casos de 

enfennedad general y profesional, las jubiIaciones, las iDdemnizaciones extraordinarias por despidos injustificados, etc. 

En 1935 se constituyen los 21 sindicatos de petroleros en uno solo. En 1936 concurren a integrar la 

Confederación de Trabl!iadorcs de México, y en octubre de ese mismo alIo, después de una huelga que apoyó la 

Confederación, se logra el contrato colectivo de trabajo entre el Sindicato Mexicano de Electricistas y la Compañia de 

Luz y SUS 2SOCiadas, con una estructura que aún hoy lo cataloga como el más elaborado de América Latina, tanto que 

es la base de las -:cndiciones de trabajo de los funcionarios de organismos internacionales que actúan en la región. 

El Sindicato de petroleros emplaza a todas las' empresas para la celebración de un contrato colectivo que 

unifonnara las condiciones de trabajo a partir del 28 de mayo de 1937. En principio las empresas estuvieron de acuerdo 

en celebrarlo. Se realizaria una convención para discutir SUS cláusulas. No fructificaron los esfuerzos y la huelga estalló 

el 28 de mayo de 1937. El Sindicato sometió entonce.<, bajo la dirección de Vicente Lombardo Toledano, el conflicto de 

natura1eza económica ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. el 7 de junio. La Junta recomendó levantar el 

estado de huelga y asl se hizo el 9 de junio. Se siguió el procedimiento ya estatuido para conflictos económicos y la 

Junta produjo su sentencia colectiva. 

Interpusieron amparo las empresas, mismo que la Cuarta Sala decidió no conceder, por ser infundados los 

conceptos de violación. El Secretario de Estudio y Cuenta fue el ilustre Maestro Mario De la Cueva. Las empresas 

decidieron no acatar el laudo, cosa en efecto permitida por la Ley. El Sindicato pidió se declarardn rotos los contratos; 

la Junta así lo declaró. Era la parálisis total. Así tuvo que expropiar el Presidente Cárdenas. El decreto se hizo público 

a las diez de la noch= del 18 de marzo de 1938. Inmediatamente se intervinieron las instalaciones, y sobrevino el 

desarrollo )'3 por todos conocido. 

Echaron raiz instituciones tales como la unifocmación de los salarios por categorías. cuestión importantísima 

para los contratos ",lectivos, el pagú de la ·coincidencia", es decir. el pago doble del salario si coincidia el dia de 

descanso ron el fcstiv(!, y si se trabajaba, se pagaria triple; los ·dias inutilizados ca vacaciones·, los trabajos 

especialmente penoso., la jubilación, el fondo de ahorro, la r.arta dcsignataria para entregar benelidos en caso de 

muerte. el porcentaje aportado por la empresa al fondo de ahorro. las becas para hijos de trabajadores y para los 
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trabajadores mismos, la organizaci6n del ocio de los tmbajadores, bibliotecas, campos deportivos, gimnasios, club 

social, cte. 69 

Las materias reguladas minuciosamente en el Contrato Colectivo de Trabajo de SME-CompaJlla de Luz, fueron 

del siguiente orden: Representaci6n· del sindicato, facultades de los representantes, derecho a asesores, 

correspondencia, Reglamento Interno de Trabajo (celebrado 1:n 1937), condiciones de los lugares de trabajo, útiles, 

equipo, cte.; locales y muebles para guardar; gastos de tmbajo; hojas y cartas de servicios; cuotas sindicales; descuentos 

de la cooperativa; irrcnunciabilidad; zonas, organizaci6n y estructura, puestos de planta, representantes o 

intenncdiarios de las Compaíllas, puestos de direcci6n y de inspección de las labores, puestos especiales de confWlZ3, 

puestos técnicos y de responsabilidad, puestos de esca1af6n y esca1afones, aprendices (los que ahora son puestos de 

formación práctica), puestos de practicantes técnicos; vacantes, plazas y formas de cubrirlas según el tipo de puesto; 

puestos nuevos, exámenes, prepataCi6n, periodo de adiestramiento y periodo de prueba, admisi6n, readmisión, 

promoci6n, cambios, pennutas, suspensiones, baja de categoria, renuncias, despidos y separaciones, causas de 

emergencia, definición y composición del salario, 1:1 cómputo del salario para cada percepci6n, pago del salario y 

salario de base según S<! trabaje o no o baya coincidencIas, de indemnizaciones, de jubilación; dias, horas y lugares de 

pagO) listas de raya; clasificación de las jornadas, tiempo al servicio de las Compañías, jornadas normales, horas de 

eotrdda y de salida. tiempo extraordinario, descansos, penn;sos y auscncias, dias no labor Mes, pernlisos para labores 

sindicales, permisos espociales, ausencias accidentales, ausencias justificadas, ausencias injustificadas, periodos que 

plieden o 00 incluirse en el tiempo de servicio, vacaciones anuales, compensación por antigüedad, adelantos a cuenta 

de esa compensación, tablas de cuotas de jubilación, riesgos en general, médico, medicinas, enfennedades contagiosas, 

no profesionales con especificaci6n de las obligaciones de los enfennos y sus derechos de ausencia, atención médica, 

(atención de) funerales; riesgos profesionales; obligaciones y derechos;disminuci6no pérdida de derechos, prevención 

contra accidentes y enfennedadcs, trabajos para obra determinada y todo su régimen aplicable; prestaciones en 

particular, COOlO energia eléctrica, transportación, casas para habitaci6n, proveedurias, terrenos, tIacuaIeros, locales 

sindicales, fondo de ahorro, reglas en caso de contradicción, vigencia de derechos y prerrogativas, vigencia de contrato, 

guarderias iufantile., pensiones de jubilados, seguro sindical y otras que sc vienen ag¡~gando, como seguro social, 

aguinaldo, tienda, despensa, separaci6n de trabajadores de confianza a petici6n del sindicato, etc. 70. 

-590Archi va ce la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestat:al, 

Recopilacion d~ documentos oficiales del conflicto de orden económico de la 

Industria Petrolera, Reedición de la Secretaría de Patrimonio y Fomento 

::1dustrial, México, 1963. 

-')Archivo de .!a Compañía de Luz y Fuerza del Centro, y ASOCiadas, en 

liquidación, Ediciones diversas. 
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5.- Otros reflejos de los circunstancia. en los contenidos. Laudo que reduce el contenido. Con/r% de diferentes 

diámetros. Pactos sociales. 

En t~rminos generales, la conversión de pals cxtracIor a pals productor y distribuidor del petrólco, permitió el 

dcsanoUo económico en diversos sectores y segmentos, al grado de cubrir hoy prácticamente las actividades de todo el 

campo económico nacional, con poderosos sindicatos nacionales de industria y federaciones y confederaciones, que son 

una fuerza real, con un pasmoso desarrollo de contrato< colectivos y de contratos-ley, correlativos de un desarrollo 

empresarial. 

De manera enunciativa, se seftalan algunas incidencias 'lile pueden marcar puntos de relCrenci¡l en la evolución 

de la época más reciente y actual del contrato colectivo en México. 

Tal es el caso, en 1942, de la expedición de la ley sobre contratos de carácter obligatorio, que, en tiempos de la 

Segunda Guena Mundial, permitió al Ejecutivo declarar que se mantenb la vigencia de dichos contratos, mientras se 

llegaba a un acuerdo sobre las condiciones de trabajo en una respectiva convención, ya que dependian de las fuertes 

fluctuaciones del mercado. 

Por los cambios económicos más acelerados habidos en los últimos tiempos, se incluyó en la Ley la posibilidad 

de revisar los contratos colectivos de trab:ljo y los contnltos-ley, cada ailo, únicamente por lo que respecta a las cuotas 

de salario diario, independientemente de hacerlo cada dos ailos sobre el contenido generel. 

Hubo una tendencia más aguda, a revisar con mayor frecuencia los contratos colectivos y en los de duración 

determinada, se fijaron plazos menos largos; pero se cursa ahora un lapso de expectación ante la petición de incluir 

salarios indexados a la inflación. 

La Comisión Nacional Tripartita, conjugación de representantes del sector trabajo, del sector capital y del 

Estado, juzgó pertinente recomendar elevaciones de salario, de 30%, del 20% Y del 10%, a nivel general, en la época 

del Presidente Lópcz Portillo. En el proceso más critico de inflación de los al10s ochentas, los incrementos al salario 

mínimo, cada tres meses, provocaron la revisión de los salarios contractuales también en esos periodos, e incluso se 

llegaron a revisar algunas prestaciones. A partir de esa etapa, usualmente los incrementos salariales contractuales 

corresponden a las proporeiones en que se elevaron los salarios mlnimos, por lo que, la fijación de éstos generalmente 

se toma como el "tope" sugerido por el Gobierno, independientemente de que se diga que hay libertad para pactar 

especialmente ese pago. 

De esa suerte, teniendo como antecedentes la.. formas de tripartismo que han operado aun desde la Constitución 

de 1917, como la conformación de las Juntas de Conciliación y AIbitraje y otros organismos que actúan .:'n las 

relaciones laborales, como lo son las Comisiones Nacionales de Salarios Minimo~ y de Participación de Utilidades. los 

InstiNtoS de Seguridad Sociai y el InstiNto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, se encuentrJ en 

México una cierta experiencia positiva para resolver de manera conjunta y general, con organismos empresariales 

cúpula y con el Estado, cuestiones cOY'JnNrales o de estructura, como han sido los aumentos gen~ralcs de salarios, que 

naruralmente modifican los contenidos de los contratos colectivos y de los contratos-ley. 

Las organi7.aciones obreras y campesinas más importantes y las empresas lideres, han pactado entre si y con 

modificaciones significativas de las finaD1.as públicas, tales como la reducción del gasto corriente y no sólo el de 
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inversión, del valor nominal de intereses bancarios y mantenimiento relativo del valor de cambio de la moneda y de 

tarifas de productos y de servicios de gran irradiación económica como las gasolinas, la electrificación y el gas, y 

después anunciadas rebajas empresariales de 3% promedio ponderado en precio de productos y servicios generales, con 

la pretensión primero de disminuir la hiperinllación y luego de reducirla; han hecho del pacto de solidaridad 

económica un instrumento extralaboral que naturalmente desborda los campos asignados a los contratos colectivos y a 

la huelga, al grado de subordinar éstos a aquél durante un periodo dificil de prever, para que en un momento 

determinado, de aflojarse los controles y de incumplirse los reglamentos básicos del pacto, luego prolongado en un 

Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico, y hasta 1997, la Alianza para la Recuperación Económica, o la 

Alianza para el Crecimiento, o la Alianza para la productividad que es la tcorla del actual gobierno federal, puedan 

reavivarse para producir los resultados que corresponden a su función. 

La historia de la vigencia del pacto puede resumirse en el siguiente cuadro: 

Fecba del Acuerdo Vi~encia basta 

I S-XII-1987 29-11-1988 

28-11-1988 31-111-1988 

27-111-1988 31-V-1988 

22-V-1988 31-VlII-1988 

14-VlII-1988 30-XI-1988 

5-X-1988 31-XI1-1988 

12-XlI-1988 31-VlI-1989 

18-Vl-1989 31-111-1990 

3-XlI-1989 31-VlI-1990 

27-V·1990 31-1-1991 

ll-XI-1990 31-XII-1991 

IO-XI-199I 31-1-1993 

20-X-1992 31-XII-1993 

3-X-1993 31-XII-1994 

12-1-1994 31-XII-1994 

29-X-199S 31-XIl-1996 

Pero antes de agotar este repaso de la vida nacional, es conveniente retrotaernos a 1981, cuando la Junta Federal 

de Conciliación y Arbitraje resolvió reducir el Contrato Colectivo vigente en la Universidad Autónoma Metropolitana, 

en el aspecto de ingreso y promoción de académicos, que la Constitución reserva hoya las universidades o instituciones 

de enscdanza superior autónomas por Ley, al través de organismos académicos y no de control sindical. 

Por lo demás, en un ambiente de franca competencia comercial, los contratos colectivos y los contratos-ley 

siguen operando entre tanto, con los niveles generales de salarios, e incrementando las prestaciones, especialmente cn 
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las áreas desgravadas fiscalmente, como un estimulo a la previsión social, tendencia que debido al hambre de ingresos 

del fisco federal, se está revirtiendo. 

En materia de contrato-ley y a manera de ejemplo del grado de desarrollo de los contenidos, podria ponerse al 

contrato revisado el 30 de enero de 1990 Y publicado en el Diario Oficial de la Federación del 7 de febrero del mismo 

ailo. relativo al contrato-ley de la industria de la radio y televisión, con la estructura siguiente: 

Definiciones, contenido del contrato, bases y condiciones de trabajo; títulos, partes y administración del 

contrato; reconocimiento al sindicato mayoritario; convenios singulares; contratos con elementos ajenos al sindicato; 

actores y empresarios; conflictos laborales de elementos ajenos al sindicato administrador; limitación del patron en 

conflictos intergremiales; exelusividad de los sindicatos; domicilio legal; vigencia, modificación o revisión del 

contrato; clasificación de trabajadores Y definición de clasificaciones; trabajadores de confianza sujetos a licencia; 

''acantes temporales o definitivas; derecho a ocupar vacantes; modificación de equipo, obligaciones y prohibiciones al 

patrón y a 1<'5 trabajadores; limitaciones en las labores; causas de separación y su procedimiento; sanciones sindicales y 

del patrón; jornada máxima del trabajo; definición detícmpo extraordinario; dIas de descanso obligatorio y forma de su 

pago; prima domirjcal; posibilidad de cubrir dos puestos; cambio temporal de actividad; vacaciones: calendario y 

vacantes por vacaciones; permisos para ausentarse de .us labores; limite de permiso a funcionarios sindicales; forma de 

pago y descuentos de los salarios; cuotas de tránsito y desplazamiento; interrupciones no imputables al personal; 

inscripción, pogo de cuotas de IMSS, enfermedades profesionales, riesgos de trabajo, reempleo en caso de accidentes; 

accidentes en lugares alejados, riesgos de trabajo eventuales; botiquines y medicinas; seguro de vida STIRT; Segnro de 

,ida SIT ATYR, SIEMARM y STRTD; Comisi6n Mixta de segnridad e higiene, examen médico anual; prima de 

antigüedad, retiros voluntarios, fomento deportivo y cultural; agninaldo, reparto de utilidades, prerrogativas 

irrenunciables, contratos colectivos preexistentes, prestaciones y salarios mayores deben prevalecer; nulidad de 

disposiciones que contravengan el contrato; capacitación profesional; reglamento interior; cuota confederada; 

Comisi6n Nacional de Vigilancia; casas habitad6n; politicas sindical"', g¡ISIos sociales, fondo de ahorro, jubilaci6n. 

De ahi se separan disposiciones cspocíficas aplicadas a la radio, como el número de personal que debe haber en 

estaciones futuras, locutores, narradores, rehtores de noticias, conductores de programas, animadores O report~ros, 

operadores, cte. y por otro, disposiciones específicas aplicables a la televisi6n, con los elementos operativos y de 

-direcci6n que lo son de los contratos más antiguos, relacionados con las diversas ramas de la industria textil, del hule, 

de azúcar y alcohol. 

En noviembre do '996. se revisa el de azúcar. con 26% de incremento ~ los salanos y la supresión de 40 

c1aú.ulas. 

SECClON SEGUNDA 

CONCEPTO Y CAMPOS DE APLlCACION 
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L- Idea de negociación colectiva. 

Un primer enfoque actual de la negociación colectiva, que corresponde con su linea histórica, la ve 

esencialmente como un procedimiento para la solución de conflictos del trabajo. As! apareció hace más de un siglo 

frente a los embates del sindicalismo, mientras llegaba a tomar su lugar en las legislaciones nacionales. nutriéndose del 

empirismo, del Derecho Internacional y de las tácticas y estrategias de la guem.. para practicarse lo' mismo en los 

conflictos de un taller u oficina. que si alcanzaran una rama industrial. Asi avanza hasta la época actual. 

Un segundo enfoque, natural por la fuente de su inspiración y por la práctica aplicada a los conflictos laborales, 

es la negociación colectiva para la prevención de éstos, lo que implica el conocimiento de la normatividad, de las 

técnicas de administración, de psicologla industrial, de econornla, y la adopción de medidas intemas en la empresa, en 

común o no con el sindicato obrero, derivadas genera1mente de la experiencia acerca de cómo conocer las 

inconformidades o aspiraciones de los trabajadores, de sus quejas, del camino que siguen éstas y de cómo tratarlas. 

precisamente negociando, para que no lleguen a estallar como conflicto. 

Un tercer enfoque es el traslado de la negociación col.:ctiva al campo cada vez más importante de la 

inten'cnción de un sujeto tercero. en la sólución o en la prevención de los conflictos. Ese tercero lo mismo puede ser un 

particular que el Estado y lo mismo puede ser en la conciliación como en la mediación. El arbitraje excluiría, por lo 

naturaleza de su función (que comporta la facultad de decisión), a la negociación colectiva; pero que no la excluye de 

hecho en los mecanismos paralelos de mediación que los Estados generalmente encargan a sus órganos administrativos 

en los conflictos económicos colectivos o juridicos colectivos, excepcionalmente en los individuales. La negociación 

colectiva en manos del Estado ha desarrollado una metodologla aplicable a su vez a los demás campos. 

Un cuarto enfoque ve a la negociación colectiva como un procedimiento natural en que las partes de una 

empresa ~ involucran para lograr conjuntamente nuevas condiciones de trabajo, para esa empresa o para otras, y de 

plasmar sus acuerdos en un instrumento juridico que la legislación contemple como posibilidad dentro de su orden 

juridico (convenio colectivo, acuerdo colectivo. acuerdo departamental o por estabiecimiento, contrato colectivo. 

contratt>-Iey). Esta forma de negociación colectiva es la más generalizada, esté o no planteado formalmente algún 

conflicto y esté o no empleado el mecanismo de la huelga para presionar con el fin de obtener el contenido de las 

reticiones obrems o cuando menos obtener el acuerdo de algunas que satisfagan circunstancialmente dichas peticiones. 

sean o "O las verd:.deras motivaciones y sean o no el verdadero interés de las partes. 

Es sólo en "ste asp¡:cto cuando la noción de negociación colectiva podría coincidir extensivamente con la 

coot.-atación colectiva. 

Un quinto tnfnque de la negociación colectiva es la aphcación de sus métodos al trato cotidiano en otras esferns 

de la ',ida social. a tal grado que la Universidad de Harvard titne un programa especifico para estudiar y desarrollar sus 

conceptos para SCr utilizados técnicamente en la vida política. en la vida .-omercial. en la vida familiar, etc. Podría 

decirse que este quinto enfoque podría llevar a hacer coincidir a la negociación colectiva con asuntos que ~'a no se 

restringen a las relaciones laborales (aunque las involucren o impliquen) sino que pueden extenderse a medidas 
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económicas o a medidas politicas a veces de limites nacionales o internacionales, como los Pactos Sociales o los 

Tratados. 

El Dirttlor del Proyecto, Roger Fisher, dicc con su asociado, WiUiam Ury: "Le guste o no, usted es un 

negociador. La negociación es un becho de la vida. Usted discute un aspecto con su jefe. Trata de llegar a un acuerdo 

sobre el precio de su casa con un extraflo. Dos abogados tratan de solucionar una demanda sobre un accidente 

automovilistico. Un grupo de compaflías petroleras plantean una aventura conjunta para explorar el manto marino en 

busca depetr6leo. Un oficial del gobierno se reúne con los lideres sindicales para evitar una huelga de agentes de 

tránsito. El Secretario de Estado de los E.U.A. se sienta a platicar con su colega soviético para llegar a un acuerdo 

sobre armas nucleares. Todos son ejemplos de negociación". "Más y más situaciones requieren negociación; el conflicto 

es una industria en crecimiento" 71. Centra su estudio en la técnica del MAAN (mejor alternativa a un acuerdo 

negociado), en vez de discutir sobre posiciones. 

Un SCJao enfoque hay todavia que entiende a la negociación colectiva como proceso complejo de substaniividad 

propia, al que confluyuen diversas disciplinas cientl/icas (la historia, la economia, la política, la sociología, la 

psicología icdividual, la psicología social, la Teoria de las Relaciones Humanas, la Teoria de los Juegos, etc.), para 

integrar lo que Dcnis Carrier llama la "Ciencia de las Relaciones Industriales" 72. (Carrier. profesor de Ciencias 

Sociales de la Universidad de Ottawa, se funda naturalmente en las observaciones de la vida de Canada y de Estados 

Unidos, es decir, de dos paJses altamente desarrollados con economla de mercado). 

Torna como base a Stcvens: en un pais hay un sistema general de relaciones industriales (macro-relación 

industrial) cuyo objetivo seria extraer las grandes leyes del funcionamiento de las relaciones industriales, y una especie 

(rnicro-relación industrial) cuyo objetivo seria explicar cómo se determina su contenido, en el momento de las 

negociaciones directas. 

Esta corriente parece influir en los paises que han intentado ofrecer una sistematización de la experiencia de la 

negociación colectiva en sus escuelas, facultades o institutos de educación superior, con asignaturas que llevan ese 

nombre o uno similar. En México tuvimos el gusto de fundar esa especialidad en la Universidad de Guanajuato, cuyo 

destino ha dejado mucho que desear. 

La Constitución de la Organi7.3ción Internacional del Trabajo, se completó con la Declaración de Filadelfia. al 

terminar la Segunda Guerra Mundial. Entre los programas a ejecutar por la OIT, está precisamente el de "lograr el 

reconocimiento del derecho de negociación colectiva, la cooperación de empleadore.< y trabajadores para mejorar 

-:Fisher, Roger William, El Arte de Negociar sin ceder. Proyecto de 

Investigación sobre Negociación de Harvard. 

-2La Estrategia de las Negociaciones COlectivas, Prensas Universitarias de 

Francia, Editorial Tecnos, Madrid, 1982. 
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continuameme la eficiencia en la producción, y la colaboración de trabajadores y empleadores en la preparación y 

aplicación de medidas sociales y económicas" 73 

La negociación colectiva y la solución de conflictos, fueron objeto, en 1951, de dos instrumentos internacionales 

del trabajo: la Recomendación número 91, que se !diere al procedimiento de las negociaciones colectivas. de la 

definición de los contratos colectivos, de sus efectos y de su extensión, de su interpretación, y la Recomendación 

número 92, destinada a fomentar los organismos de conciliación voluntaria, con igual representación de trabajadores y 

de patrones, de manera que se subraya que en los procedimientos de conciliación y de arbitraje no se puede interpretar 

el menoscabo del derecho de huelga. 

Por lo que toca al examen de las reclamaciones de los trabajadores dentro de la empresa, se sellalan las 

funciones de las organizaciones de trabajadores y de patrones. y del papel de SUS representantes, en la Recomendación 

número 130 del año de 1967 74, técnica procedimental muy avanzada en los Estados Unidos y en el Canadá. Por cierto 

que esas "reclamaciones" versarian (tomando en cuenta la elasificiación de los conflictos del trabajo), sobre conflictos 

juridi= únicamente. bien individuales. ora colectivos. Dentn: de sus principios generales (Sección lI), dice en su 

p:irrafo 3 la Recomendación citada: "Los motivos de las reclamaciones pueden relacionarse COn toda medida o 

situación que se refiera a las relaciones entre empleador y trabajador o que afecte o pueda afectar a las condiciones de 

. empleo de uno o varios trabajadores de la empresa, cuando esa medida o esa situación les parezca contraria a las 

disposiciones de un contrato colectivo en vigor o a las de un contrato individual de trabajo, el reglamento de la 

empresa, a la legislación nacional o a los uSOS y costumbres de la profesión, de la rama de actividad económica o del 

país, teniendo en cuenta los principios de buena fé" 75. Varios otros instrumentos internacionales se ban aprobado 

desde entonces, como el Convenio 135 y la Recomendación 141 o la Recomendación 149 sobre las organizaciones de 

trabajadores rurales; el Convenio 151 y la Recomendación 159 sobre la protección del derecho de sindicalizaeión y los 

procedimientos para determinar las condiciones de empico en la administración pública, o el Convenio 154 y la 

Recomendación 163 (del aílo 1981), sobre el fomento de la negociación colectiva. 

En general, puede decirse que la negociación colectiva en el campo de las relaciones de trabajo, se concibe como 

la persecución de un acuerdo entre las partes. como un proceso de adopción de decisiones en común 76 Y. en tal 

sentido. la conciliación o la mediación serian la condueción de la negociación colectiva por un tercero. 

-30cganicación Internacioni'll del Trabajo, Libertad Sindical y Negociación 

Colectiva, 01T, Ginebra, 1983, p. 2. 

-';Organizaci6n Internacional del Trabajo, Arbitraje de las Reclamacion~s de 

los Trabajadores, 01T, Ginebra, 1978, p. 65. 

"Idem, p. 68. 

-:-:Organización Internaciional del Trabajo, La Conciliación y el Arbitraje 

:::'e los Conflictos del Trabajo, OIT, Ginebra, 1974, p. 
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IL- Aplicación. 

Téngase en cuenta que la paz laboral, fruto dificil en una industriali7.ación en expansión, dentro de una 

sindicali7.ación más compleja y una posición o una actitud del Estado en diversos grados de intervención o influencia, 

n:quicre más que simples métodos destinados a resolver conflictos y de medios para prevenir huelgas o los conflictos 

mismos. Requieren todo un conjunto de actividades Y de acciones sistemáticas e interconectadas que se extiendan a 

toda la actividad económica nacional, tanto más por la naturaleza dinámica de ésta. 

Negociar contratos colectivos, disolver conflictos, promover la consulta y la cooperación, dedicar esfuerzos al 

diálogo constante y positivo para hallar puntos de acuerdo, pone a la negociación colectiva en un plano ciertamente 

trascendente de la vida social actual. En SU curso, se ponen en acto medidas de fuerza, de audacia, de intimidación, de 

reflexión, que enriquecen su contenido, marcan sus diversas fases, agudizan sus etapas finales en los casos de los 

empla7.amientos a huelga, la hacen por muchos conceptos fascinante. 

Carl M. Stcvens 77, entrando a la manera de negociar, dice que en la etapa inicial las partes procuran inducir a 

la otra a rctraer.;e o a reducir el nivel de sus preferencias reales y hacer por su parte las menores concesiones posibles 

sobre sus pretensiones iniciales, teniendo en vista seis objetivos: 1) Infonnar a la olra sus reivindicaciones, evitando 

que aflore pronto cuáles son sus posiciones reales y sobre cuáles preferirá llegar a un acuerdo antes de recurrir a la 

prueba de fuera; 2) Evitar la distraceión sobre lo presentado por el oponente y descubrir cuáles SOIl SUS posiciones 

reales, caso en el cual la negociación estará ganada; 3) Presumir que las pretensiones reales son inferiores a las 

anunciadas; ·Iuego deberá buscar que la otra haga concesiones, asl como que mOdifique su cuadro inicial; 4) Convencer 

a la contraria de que al formular sus pretensiones se ha equivocado y que respecto al contexto en general que rodea la 

negociación, debe "mostrarse más razonable· y moderar sus pretensiones; 5) Convencer a la otra que si no se aproxima 

cuando menos en parte, quizá se vea forzada a estallar la huelga o a cerrar el negocio; 6)Convencer a la otra de que en 

caso de prueba de fuerza, tendrá a todo el mundo contra ella y que es más ventajoso hacer concesiones antes de la 

huelga que después. 

Impresionar, persuadir, coercer; pero, más que nada, conocer el sentido, el alcance, la magnitud de cada 

pretensión y la flexibilidad sobre la aceptación, son la materia fluctuante de la negociación. 

El límite de tiempo está fijado generalmente por la legislación o por el elemento voluntario tenido como causa 

desencadenante por la legislación: la fceha de vencimiento del contrato colectivo, el dia y la hora seftalado para el 

cstallamiento de la huelga, la prórroga de! plazo, de la audiencia o del estallamiento. Al ir llegando a esa Iínca 

(dcadline), toda la atención se concentra en la zona donde f"lta el acuerdo y a ir seleccionando uno a uno 105 elementos 

clave sobre los C'.l31es fincar el éxito de la negociación. 

'Stratcgy and Collective üargaining Negotiation, New York, Me. Graw Hill, 

15053, pp. 57 Y ss. 
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SECCION TERCERA 

RASGOS GENERALES EN MATERIA DE TRABAJADORES DEL ESTADO 

L - Planteamiento. 

Se plantea la necesidad de conocer si existe un régimen jurldico de la negociación colectiva del trabajo para los 

trabajadores al servicio del Estado, o si le es aplicable el régimen general, o si el régimen general se aplica de fonna 

plena o modificada, sea con exclusiones O con excepciones y en México cuáles son sus lineas generales. 

0.- Examen de los convenios y de las Recomendaciones Internacionales. 

De la lectura cuidadosa de los textos de los Convenios y de las Recomendaciones Internacionales del Trabajo 78, 

se arriba a UI'.3 conclusión importante: sólo hay dos de esos instrumentos que de manera expresa instituyen un régimen 

general para los trabajadores del Estado (Convenio 151 y Recomendación 159). 

Otra conclusión, apoyada igualmente en los textos, y también importante, es la de que conceptual y 

terminológicamente no hay unicidad en la determinación de dichos sujetos. ni atendiendo a elementos objetivos tales 

como ser el Estado, de manera directa, subsidiaria o indirecta, quien sostenga la relación de trabajo, o que el tipo de 

actividad sea la que defina su regulación (por ejemplo, el telégrafo), porque según la legislaeióm nacional que 

corresponda puede o no el Estado estar a cargo de ella; ni atendiendo a elementos subjetivos, públicos o privados, 

activos o pasivos de la relación (como en el caso de empresas), ni a la naturaleza de la relación (por decir la de 

subordinación, o de supra a subordinación entre gobernante y gobernado) . 

. Entonces puede uno preguntarse ¿Cuál es la linea general que se descubre, que permite diferenciar as! sea a 

grandes trazos, la regulaciónjurldica referida al trabajador del Est3do', 

Respuesta múltiple surge de la nonnación internacional consultada: la.- Hay una identificación directa de 

derechos y de procedimientos para determinar condiciones de empleo en la administración pública (v.gr. Convenio 

151); 2a. - Hay identificación directa de empleados públicos (v.gr. Convenio 88. Convenio relativo a la organización del 

empleo. Articulo lo) Tedo miembro de la Organización Internacional del Trabajo para el cual esté en vigor el presente 

Con"enio, de!x:r:i mantener o gardnlizar el mantenimiento de un servicio público; 2) La función e;scncial del servicio 

del empico. "lo .:ocperación, cuando fuese necesario, con olros orr.anismos interesados, públicos y privados, deberá ser 

la de logrdr :a mejor organización posible del mercado del empleo, como pr.ne integrante del programa nacional 

destinado a mantener y garantizar el sistema de empleo para tedos y a utilizar 1l'S recursos de la producción; Artículo 

20 El Ser\'icie del empico deberá consistir en un sistema nacional de oficinas del empleo sujelo al conlrol de una 

autoridad nacioll3l; Al'liculo 90 El perronal del servicio del empleo deberá estar compuesto de funcionarios públicos 

Organización Internacional del Trabajo, 

!nte~nacionales ~el Trabajo, OIT, Ginebra, 1980. 

C~ropilación de Normas 
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cuya situación genérica y cuyas condiciones de servicio los independice de los cambios de gobierno y de cualquier 

influencia exterior indebida y que, a reserva de las necesidades del servicio, les garantice la estabilidad de su empleo; 

2) A reserva de las condiciones a las que la legislación nacional sujete la contratación de funcionarios públicos, el 

personal del servicio de empleo senl contratado únicamente en cuanto a la aptitud del candidato para el dcsempeilo de 

sus funciones. 3) La autoridad competente dcterminanlla forma de comprobar sus aptitudes. 4) El personal del servicio 

del empleo debenl recibir formación adecuada para el dcsempeilo de sus funciones; O la Recomendación 159; 3a. Hay 

identificación directa de lineamientos que orientan el sistema general de administración "del trabajo" (v.gr. el 

Convenio 88 o la Recomendación 158); 4a.- Hay identificación directa del sujeto como campo personal de aplicación 

en algunos Convenios (v.gr. Convenio 30: "Este Convenio se aplica al personal de establecimientos públicos o privados 

siguientes ... "); 5a Hay identificación directa del sujeto como campo personal de no aplicación (exclusión o excepción), 

en distintos Convenios (v.gr. Convenio 44: "Sin embargo, todo Miembro podnI establecer en su legistación nacional las 

excepciones que juzgue necesarias respecto a: e) Los trabajadores que ocupen empleos estables dependientes del 

gobierno, de las autoridades locales o de un servicio de utilidad pública"; o bien, el Convenio 55: "El presente 

Convenio se aplica a toda perrona empleada a bordo de un buque, que no sea de guerra, matriculado en un tenitorio en 

el que se haye en \igor el presente Convenio, y dedicado habitualmente a la navegación maritima ... 2) Sin embargo, 

todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo. podnI establecer en su legislación nacional las 

excepciones que estime necesarias en lo que se refiere a: a) Las personas empleadas a bordo: i) de buques 

pertenecientes a una autoridad pública, cuando estos buques no estén dedicados al comercio"; o el Convenio 56: "Toda 

perrona empleada a bordo de un buque, que no sea de guerra, matriculado en un tenitorio en el que se halle en vigor el 

presente Convenio, y dedicado a la navegación, o a la pesca maritima, estanl sujeto al seguro obligatorio de 

enfennedad ,y se haUe en el servicio del buque como capitán, como miembro de la tripulación o con cualquier otro 

canleter. 20 Sin embargo, todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo podnI esIl:blcccr, en su 

legislación nacional, las excepciones que estime necesarias en lo que se refiere: a) A las perronas empleadas a bordo de 

buques pertenecientes a una autoridad pública. cuando estos buques no estén dedicados al comercio"; 6a. Hay 

identificación negativa del sujeto porque el Convenio se refiere a campos especificos (plantaciones, arrendatarios y 

aparceros, pescadores, navegación interior, trabajadores portuarios, etc.); 7a. Hay posibilidad de identificación 

indirecta en los demás instrumentos 79 

Ahora bie:>, respecto de los trJbajadores del Estado hay instrumentos especificos: el Convenio 151 y la 

Recomendación 1;9. 

• nl.- Instn,rnentos específicos. 

A. - El Con"enio 151 

1. - Denominación internacional. 

Organización Internacional del Trabajo, Las Normas Internacionales del 
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Como es costumbre en la Organización Internacional del Trabajo, cada Convenio puede ser citado, aparte de su 

número, COn un nombre espcclIico. Según el proemio de éste, puede ser citado como el Convenio sobre las Relaciones 

de Trabajo en la Administración Pública, 1978. 

Nótese, en primer lugar, que el Convenio en cita es de fecha relativamente reciente, habida cuenta del largo 

trecho recorrido por la O.I.T. desde 1919. 

2.- Campo de aplicación y definiciones (Parte 1). 

,El Convenio 151, deberá aplicarse a todas las perwnas empicadas por la administración pública, si no les son 

aplicables disposiciones más favorables de otros Convenios. 

Cada legislación nacional determinará si las garanUas del Convenio se aplican a los empleados de alto nivel, 

con poder decisorio o con cargos directivos. o cuyas obligaciones sean de naturaleza altamente confidencial, o si se 

aplican a las fuerzas armadas o a la policia. 

Identifica como "empleado público" a todos los trabajadores al servicio de la Administración P\'blica, y a sus 

organizaciones como "organización de empIcados públicos". 

3.- Protección del derecho de sindicación (Parte 11). 

Dispone que los empleados públicos tendrán protección adecuada contrd todo acto de discriminación 

antisindical en relación con su empleo, especialmente contra lodo aclo que tenga por objeto poner condición de que no 

se afilie a determinado sindicato o que deje de ser miembro de él, o sufrir despido u otra forma de peljuicio por su 

afiliación o participación en actividades sindicales. 

Sus organizaciones gozarán de completa independencia de las autoridades públicas y éstas no tendrán injerencia 

en su constitución, funcionamiento o administración, sea que pretendan dominar esas organizaciones, sostenerlas 

económicamente o incidan en otra forma de control. 

4.- Facilidades que deben concederse a las organizaciones de empleados públicos (Parte 111). 

Deben conecdcrse a sus representantes, facilidades apropiadas para su desempeño rápido y eficaz, dentro o fuera 

de su jornada, aunque las facilidades no deberán peljudicar el funcionamiento eficaz de la administración o servicio de 

que se trate. 

5.- Procedimientos para la determinación de las condiciones de empIco (Parte IV). 

El articulo 7 dispone: "Deberán adoptarse, de ser necesario, medidas adecuadas a las condiciones nacionales 

para ~'SIimular y fi)menlar el pleno desarrollo y utilización de proccdimienlos de negociación entre las autoridades 

públicas compelen tes y las organizaciones de empicados públicos acerca de las condiciones de empico, o de 

cualesquiera OUos métodos q'.n: pelmitan a los representantes de los empicados públicos ~u1icip3r en la dclcnrunación 

de di.:has condiciones". asi como las facilidades p;!ra su desempeño sindical. 

6.- Solución de conflictos (Parte V). 

A tenor del articulo 8. "la solución de conllictos que se plant""n cen mOI,"o de la determinación de las 

condiciones de empico se deberá tratar de lograr. de manera apropiada a las condiciones nacionales, por medio de la 

. T=abajo, OIT, Ginebra, 
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negociación entre las partes o mediante procedimientos independientes e imparciales. !ales como la mediación, la 

conciliación y el aIbitraje. establecidos de modo que inspiren la confianza de los interesados". 

7.- Derechos civiles y politicos (Parte VI). 

El articulo 9 dispone que al igual que los demás trabajadores, "gozarán de los derechos civiles y poUticos 

esenciales para el ejercicio normal de la libertad sindical. a reserva solamente de las obligaciones que se deriven de su 

condición y de la naturaleza de sus funciones". 

8.- Otras disposiciones (Parte VII). 

Las disposiciones finales son atinentes a las notificaciones. declaraciones. vigencia y denuncia del Convenio. 

comunicación a la org;mización de las Naciones Unidas y las reglas relativas en su caso. a la adopción de un nuevo 

convenio sobre la materia, normas que no tienen salvedad especial. 

B.- La Recomendación 159. 

l. - Denominación internacional. 

Según su proemio. esta Recomendación podrá ser citada como la Recomendación sobre las Relaciones de 

Traoojo or. la Administración Pública. 1978. 

2.-Contenidú. 

En su parte r<$Olutiva dice: 

LI).- En los paises en que existan procedimientos para el reconocimiento de las organizaciones de 

empleados públicos con miras a determinar las organizaciones a las que han de atribuilSC derechos preferentes o 

exclusivos a los efeclos previstos en las partes 111. IV o V del Convenio sobre las Relaciones de Trabajo en la 

Administrdción Pública. 1978. dicha determinación deberia basar.;e en criterios objetivos y preestablecidos respecto del 

carácter representativo de esas organizaciones. 
_"5.~ .. V'"' 

2) Los procedimientos a que se hace refcrencia en el subpánafo 1) del presente párrafo deberian ser 

de !al naturaleza que no estimulen la proliferación de org;mizacioncs que cubr:m las mismas categorías de empleado~ 

públicos. 

2.1) En caso de negociación de las condiciones de empleo de conformidad con la Parte V del 

Convenio (151). las personas u órganos competentes para negociar en nombre de la autoridad pública, y los 

procedimientos para poner en práctica las condiciones de empleo convenidas. deberían prevelSC en la legislación 

nacional o por otros medios apropiados. 

2) En el caso de que existan métodos distintos de la negociación para permitir a los represcllt.1ntes de 

los empleados púbiicos participar en la fijación de las condicionrs de empico. el procedimiento para asegurar esa 

par.icipación y para determinar de manera definitiva tales condiciones deberla preverse mediante la legislación 

nacional o por otros medios apropiados. 

3.- Cuando se concluyan acuerdos entre la autoridad pública y uro:. organización de empleados públicos. de 

conformidad con el p:irrafo 2. subp:irrafo 1). de la presente Recomendación. normalmente debería especificarse su 

periodo de \igencia o el procedimiento para su terminación. renovación o revisión, o ambas cosas. 
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4.- Al dctcnninar la naturaleza y alcance de las facilidades que deberlan conccdcr.;e a los representantes de 

las organizaciones de empicados públicos, de confonnidad con el articulo 6. párrafo 3. del Convenio (151). sc deberla 

tener en cuenta la Recomendación sobre los representantes de los trabajadores. 1971. (Es decir. la Recomendación No. 

143. Protección y Facilidades que deben otorgar.;<: a los Representantes de los Trabajadores en la Empresa). 

Es importante hacer notar que el Convenio 151 no ha sido ratificado por México; pero sí el 87. sobre la 

protección del derecho de sindicación, 1948. que entró en vigor internacional el 4 de julio de 1950. Y que tampoco ha 

ratificado el Convenio 98. sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva. 1949. cuY3 vigencia 

internacional data del 18 de julio de 1951. 

La ratificación del Convenio 87 apareció en el Diario Oficial de la Federación del 16 de octubre de 1950. 

En el Diario Oficial de la Federación del dia 20 de diciembre de 1%2. aparece ratificado el Convenio 116. que 

revisó los Convenios adoptados por la Conferencia de la OIT en sus primeras 32 reuniones y precisamente en la 

Trigésima Segunda, de Ginebra, en 1949. se adoptó el Convenio 98. Empero. la revisión sólo afecta los "artículos 

finales" y no la regulación central. de los convenios. en los que. además. haya habido ratificación de cada Estado . 

.. -
IV.- Informes de la Comisión de ExpenQ!I. 

En la 69a. (1983) Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo. figuró en la Orden del Día. como Tercer 

punto: Informaciones y Memorias sobre la aplicación de Convenios y Recomendaciones, en esa ocasión las relatiyas a 

los Convenios 87, 98 Y 141 Y sobre la Recomendación 149. 

Eso dió lugar a la práctica habitual de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios. y 

Recomendaciones. de formular un informe. un estudio general sobre las. cuestiones tratadas en los instrumentos 

mencionados. 

Sobre el asunto a considerar aqul. la Comisión analiza la expresión utilizada en el Articulo 2 del Convenio 87. 

"sin ninguna distinción". "Los trabajadores y los empleados, sin ninguna distinción ...• tienen el derecho de constituir 

las organizaciones ...... 

La Comisión explica que en los trabajos preparatorios a la adopción del Convenio 87. se subrayaba la idea de 

que la libertad sindical había de garantizar.;e sin distinción o sin discriminación de ninguna naturaleza respecto a la 

ocupación, el sexo. el color. la raza. el credo. la nacionalidad y la opinión política y para ello acude a las Actas de la 

30a. reunión (I9~7. pág. 553) &0. 

Hace notar la única excepción, que se prevé en el artic~lo 9: Los Estados Miembros podrán detennina(r.asta 

qué punto se Jplicarán a las fueruss armadas y a la policla las gamntías previstas en el Convenio. 

El.:' Conferencia Internacional del Trabajo, 69a. Reunión, 1983, Informe y 

estudio general de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y 

Recomendaciones, Ginebra, 19B3, p. 31. 
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Sin embargo. dice la misma Comisión. "para determinadas ocupaciones o calegorías de personas. varias 

legislaciones cslablcccn distinciones que pueden. en particular. aplicarse a grupos importanles de trabajadores. como 

los funcionarios públicos ... " 8I 

Enseguida la Comisión aborda el asunlo relalivo al Reconocimienlo del derecho de sindicación en la 

administración pública. 

Acude al Informe VII. pág. 107 de la reunión de 1947. para decir: "La garanlía del derecho de organización 

debe aplicarse a lodos los emplcadores y trabajadores. públicos o prívados. y también a los funcionarios. a los 

lrabajadores de los servicios públicos y a los trabajadores de las industrias nacionalizadas. Parece. en efcelo. que no 

seria equitativo cslablecer, desde el punlo de vista de la libertad sindiea!. una distinción enlre los asalariados de la 

industria privada y los trabajadores de los servicios públicos, puesto que unos y otros deben lener la posibilidad de 

asegurar. medianle su organización. la defensa de sus inlereses ... .sin embargo, el reconocimicnlo del derecho sindical 

de los funcionarios públicos no licne relación alguna con la cuestión del derecho de esos funcionarios a la huelga" 82. 

La conclusión de la Comisión es que se reconoce gener:Jlmenle en la casi totalidad de los paises el derecho de 

sindicación d~ los trabajadores del sector privado. y que ese derecho no siempre se admite en el caso de empleados y 

funcionario~ públicos; divide a las legislaciones en tres grupos: 1) en algunos paises estos trabajadores tienen 

exactamente los mismos derechos de asociación que los del scelor privado; 2) en otros se niegan estos d~rcchos a 

ciertas categorías de funcionarios o de empleados públicos, o se imponen restricciones que no se aplican habitualmente 

a los demás trabajadores. 3) Finalmente, algunas legislaciones no renococcn el derecho de sindicación de los 

funcionarios y enlpleados públicos. 

Sobre la forma en que las legislaciones reconocen el derecho de sindicación en principio, hace una cuádruple 

agrupación: 

1) Países que aplican a funcionaríos y empleados públicos. la legislación aplicable a los sindicatos en general: 

República Federal de Alemania. Argentina, Australia, Austria, Benin. Bielorrusia, Bulgaria, República Centroafricana. 

Colombia. Costa de Marfil. Costa Rica, Cuba, Checoslovaquia, Chipre, Dinamarca, Egipto, Filipinas, Finlandia. 

Francia, Grecia, Honduras, Hungria, India, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Kenia, Noruega, Paises Bajos. Polonia, 

Portugal, Reino Unido, Senegal, República Árabe Siria, Sri Lanka, Suecia. Swazilandia. Túnez. Ucrania. URSS. 

Uruguay y Yugoslavia. 

2) Paises que reglamentan los derechos sindicales de los funcionarios al través de disposiciones cspcdfic.1s 

::ontcnidas en el cslatulo general de h\ función pública o al través de una legislación especial: Bélgica. República Unida 

del Carncrún. Canoda (Ley de 1970 sobre las relaciones de trabajo en el servicio público). Djibouli (Reglamenlo do 14 

de mayo de 1970). España (Reales Decrelos de 1977 Y 1978), Estados Unidos (Le) sobre la Reforma del Servicio 

Público de 1978, Código de los Estados Unidos y Leyes de 39 Estados). G.bón. Japón (Ley de 19~ 7 sobre la 

Administración Nacional y Lc)' de 1955 sobre las administraciones local« y sus modificaciones). Luxemburgo (Le\" de 

;1 Idem. 

Idem, p. 32. 
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1979 sobre los Estatutos Gcnernles del Servicio Públiro), México (Ley Federal de 1963 sobre los Trabajadores al 

Servicio del Estado), Nueva Zelandia (Ley de 1977 sobre condiciones de Trabajo en los servicios del Estado, Ley sobre 

el servicio de corteOS, 1959, y Ley sobre la Sociedad de Ferrocarriles, 1981); Perú (Constitución de 1979, decretos 

supremos de 1982), Suiza (EstaMo de los Funcionarios, 1927), Trinidad Y Tobago (Ley de 1956 sobre el Servicio 

Público y Ley de 1966 sobre la educación), Uruguay (decrcto-Iey de 1943 sobre el Estatuto del Funcionario), Venezuela 

(decreto de 1971 por el que se reglamentan los sindicatos de funcionarios públicos). En Guatemala, el Articulo 63 

sobre el servicio público, que reconoce a los servidores del Estado el derecho de libre asociación con fines 

profesionales, no ha sido completado por ningún reglamento de aplicación. Bangladcsh informa que}os funcionarios 

ocupados en organismos gubernamentales,.y que están remunerados a un presupuesto centrali7.ado, tienen derecho a 

constituir asociaciones propias y afiliarsc a las mismas. 

3) Paises que no reconocen de manera general el derecho de sindicación a los funcionarios; pero que éstos 

pucdcn ejercer por una excepción de la aplicación de la ley general. En Malasia (Ley sobre los Sindicatos) los 

funcionarios públicos no IÍenen derecho a sindicali7.arsc, a menos que el Gang di-Petuan Agong les otorgue una 

excepción (que de t:>dos modos no se concede a ciertas categorías de funclon:lrios). El gobierno indica que mediante 

una notificación de 1981, los funcionarios públicos han sido autoro.ados para crear sindicatos a los cuales sólo pueden 

afili.rsc separadamente el ¡x·rsonal de profesiones particulares, de un departamrnto o de un ministerio. Empero, 

quienes ejerccn funciones confidenciales o de seguridad no tienen derecho a constituir sindicatos, y los que ocupan 

puestos de dirección o que pertenecen a la categoria profesional sólo pueden formarlos si el Secretario principal del 

Gobierno hace con eUos una excepción. En Singapur, la ley sobre los sindicatos prohibe afiliarse a alguno de los 

funcionarios y empleados públicos. salvo que el Presidente excluya de la aplicación de dicha aplicación, por completo O 

bajo ciertas condiciones, a determinada categorla o clase de funcionarios. El Gobierno informa que la excepción ha 

sido acordada a todos los departamentos ministeriales y a los org,uúsmos públicos, con excepción de las fuerzas 

armadas y de la policia. 

4) Paises en que los funcionarios sólo pueden agruparse en asociaciones de funcionarios que persigan fines 

culturales y sociales (Paraguay). 

En la negativa del derecho de sindicación, están paises como Bolivia, Brasil, Chad, Chile, República 

Dominicana. Ecuador. El Salvador. Etiopia, Jordania. Liberia, Guatemala, Nicaragua, Yemen, Zimbabwe. 

Dentro de ellos. a) unos niegan el derecho a toda.< las categOlias del personal al servicio del Estado; b) otros 

excluyen a los funcionarios que trabajan en la Administración del Estado; c) a veces se niega el derecho a sindicarse 

ir.c!uso a los Irdbüjadorcs de las empresas (por ejemplo Libena). e instituciones públiC:lS (por ejemplo Brasil). 

Sobro exclusiones y restricciones aplicables a determinadas ca!egorias de empleados y funcionarios públioos, la 

Ccoúsión de Expertos romenta que pard justificar esas medidas, se ha ID\ ocado a menudo el hecho ele que las pcrsonas 

cvnccmidas asumen responsabilidades o se encargan de tarcas de indolo especial. 

a) Asi eslan los bomberos. o los empicados de establecimientos penitenciarios, que en varios países son 

asimilados a la policia en lo que atañe al derecho de asociación. aunque la Comisión opina que no deberian ser 

excluidos. 
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b) Algunas legislaciones limitan el derecho de asociarse de aUos funcionarios de la administración y de sus 

colaboradores. es decir, los funcionarios que ocupan puestos de dirección, de supervisión o de conliall1.a (Colombia. 

Egipto, Gabán, México, Nigeria, Perú, Singapur, Sri Lanka), si bien esas categorias de funcionarios, en ciertos casos, 

podr.\n tener derecho a formar sus propias agrupaciones, con la reserva de que pueden afiliarse a otras de funcionarios 

de categorla inferior. La Comisión opina que deberlan tener derecho a formar sus propias asociaciones y, en el caso de 

no poder asociarse con otros funcionarios, convendría que la legislación limitara esta catcgorla a las personas que 

cjercen altas responsabilidades de dirección o de definición de políticas. 

Las Fuer/.as Armadas son frecuentemente las más a) excluidas del campo de la sindicación, aunque b) ciertas 

legislaciones les conceden el derecho de organizarse para defender sus intereses profesionales en algunos casos con 

restricciones cspcciIicas (República Federal de Alemania, Austria, Dinamarca, Finlandia, Luxemburgo, Noruega, 

Reino Unido y Suecia). A veces, a) los miembros de la Policia no pueden afiliarse a un sindicato, b) pero pueden crear 

SU propia asociación y afiliarse a ella (las excluyen Malasia, Marruecos y México), y hay otros países en que c) las 

pohclas pueden sindicarse de la misma manera que los demás funcionarios públicos o en virtud de una legislación 

especial (República Federal de Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Costa de Marfil, Dinamarca, Finlandia, Francia, 

GIÚnea. lrl.nda, Islandia, Luxemburgo, Mala\\;. Nlger. Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Reino Unido, Senegal, 

Suecia~' Túnez) 83 

La Comisión sostiene, al final, que "las garantias del Convenio 87 deberlan aplicarse a todos los trabajadores y 

empleadores, sin ninguna distinción. Según se desprende del análisis realizado en estas páginas, las legislaciones 

introducen en grado variable rcsIricciones al reconocimiento del derecho sindical en particular para determinadas 

categorías de trabajadores como los funcionarios, el personal de dirección, los extranjeros y los trabajadores agrícolas. 

Cláusulas de esta naturaleza están en contradicción con las disposiciones expresas del Convenio" 84. 

V.- Evoludón constitudoDal y legislativa eD México. 

El proyecto de la Comisión para reformar el Articulo 50. y dar las bases constitucionales para normar la 

legislación del trabajo de carácter económico en la República, decía: "TITULO VI, DEL TRABNO, Articulo ... El 

Congreso de la Unión y las legislaturas de los Estados, al legislar sobre el trabajo de caro"'er económico, en ejercicio 

dc sus facultades respectivas, dcb.:rán sujetarse a I.s síguicnts bases:" liS. 

La Primerd Comisión de Constitución dicta:r.inó con un nuevo texto, de la siguiente I113nera: "TlHILO VI. Del 

Trabajo) io Previsión Social.· Al'1iculo 123.- El Congreso de b Unión y las Legislaturas de los Estados deberán 

e~-pcdir leyes sobre el trabajo. íundadas en la:; necesidades de cada región. sin c(lnlravenir a las bases siguientes. las 

53 Idem, pp. 33 a 37. 

,; Idem, p. 43. 

~:T:ueba Urbina, Alberto, Nuevo Derecho del Trabajo, Ed. Porrúa, México, 

1970, p. 92. 
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cuales n:gitán el trabajo de los obreros, jornaleros, empleados, domésticos y artesanos, y de una manera general, todo 

contrato de trabajo." Algunas de las razones aducidas para el cambio fueron: "El primer artículo, a nuestro juicio, debe 

imponer al Congreso y a las Legislaturas la obligación de legislar sobre el trabajo, según las circunstancias locales, 

dejando a esos cuerpos libertad para adoplar algunas bases más, siempre que no contravengan a las consignadas. La 

legislación no debe limitarse al trabajo de carácter económico, sino al trabajo en general, comprendiendo el de los 

empleados comereiales, artesanos y domésticos. En consecuencia puede suprimirse la clasificación hecha en la fracción 

I -que era: trabajos de fábricas, talleres y establccimientos industriales, en los de minerla y trabajos similares, en las 

obras de construcción y reparación de edificios, en las vlas ferrocarrileras, en las obras de los puertos, saneamientos y 

demás trabajos de ingenierla, en las empresas del transporte, faenas de carga, labores agrlcolas, empleos de comercio y 

en cualquiera otro trabajo que sea de carácter económico,,86. 

El texto aprobado fue el propuesto 87. 

Las conocidas reformas de 1929, dieron este texto: "ArI. 123. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las 

bases siguientes. deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regitán entre los ""reros, jornaleros, empleados 

domésticos y artesanos, y de una manera general, sobre todo contrato de trabajo" 88 

El Maestro José Dá\'alos, da c"Ucnta que entre 1917 y 1929, algunos Estados de la República (como Veracruz. 

Yuc.,tán y Tabasr.o), en sus leyes do! trabajo no se ocuparon de regular la situación de los lrabajadores estatales; pero sí 

otros (Aguascalientes, Chiapas y Chihuahua). Agrega que la Ley Federal del Trabajo promulgada en 1931 con 

fundamento en la reforma constitucional de 1929, en su articulo 20. disponla: "Las relaciones entre el Estado y sus 

sef\idores se regirán por las leyes del servicio civil que se expidan" y cita la tesis que recoge Andlés Scrra Rojas. en 

que la Suprema Corte resolvió la polémica de si el articulo 123 constitucional era aplicable a los burócratas, en el 

sentido que "IQS trabajadores al servicio del Estado no g07.an de las prerrogativas que para los trabajadores consignó el 

articulo 123 de la Constitución ya que éste tendió a buscar un equilibrio entre el capital y el trabajo como factores de la 

producción. circunstancias que no concurren en las relaciones que median entre el poder público y los empicados que 

de él dependen" 89. 

La desprotccción evidente y la inestabilidad en el empico que por siglos había sufrido el trabajador del Estado y 

la patética 1M inhumana situación que viviall, el cambio de la naturaleza de la relación de su empico, todo lo cual el 

mismo autor lo hacc nOlllr, comienza por despuntar c{)n el acuerdo adminiSlrJtivo sobre OrganÍ7.:sción )' 

Funcionamien:o del Servicio Civil expedido el 12 de abril do 1934 por el Presidente Abclardo L. Rodri¡;ucz; colllinúa 

;~Rou~ix, Pa~tor, op. ~it., pp. 96 Y 105. 

~-Tena Rarni rez, Felipe, Leyes Fundamentales de México 1808-1987, Ed. Fo.crui1., 

México, 1987, p. 931. 

"Idern, p. 870. 
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con el anteproyecto de Ley del Servicio Civil, del Partido Nacional Revolucionario en 1935, que el General Lázaro 

Cárdenas aprovecha y ensancha con su proyecto de Estatuto Juridico de los Tl1Ioojadores al Servicio del Poder 

Ejecutivo Fedel1ll de 27 de noviembre de 1937, que las Comisiones Unidas Primcl1l y Segunda de Tl1Ihajo y Segunda 

de Gobernación de la Cámarn de Senadores (Cámara de origen), extiende a los tmbajadores de los otros poderes "para 

abarcar a todo ese sector del Gobierno Fedel1ll" y que se convierte en Ley el 5 de diciembre de 1938: el Estatuto de los 

Tl1Ibajadores al Servicio.k los Poderes de la Unión. En 1941, época de Manuel Ávila Camacho, se promulgó un nuevo 

Estatuto que abroga el anterior, hasta llegar a 1960, en que, pal1l dar salida a "las presiones ejercidas por la clase 

burocrática, sumadas a la necesidad de "limpiar" un poco la imagen presidencial, deteriorada por aquellos 

movimientos represivos (sobre los ferrocarrileros), propició que el Presidente de la República presentara una Iniciativa 

de adiciones al Articulo 123 Constitucional" ... "Así surgió como un régimen especial, de excepción, el marcojuridico 

constitucional que se dan entre los Poderes de la Unión y el Gobierno del Distrito Federal con sus tl1lbajadores" 90, con 

su Ley Reglamentaria de 1963, Y por otra parte explica las reformas constitucionales que erigieron en Estados los 

Territorios Federales que restaban y la adaptación del texto del Apartado B, incluida la más reciente de la fl1lcción XIII 

bis, también con su Ley Reglamentaria de 1983 sobr;: instituciones bancarias, que excluye a las no na.ionales y al 

Banco Obrero. y que dejó de aplicarse a las reprivati7.adas, por ser tstas del régimen general. 

Los artículos 115 y i 16 Constitucionales. <.Icsdc 1983 expresan que las legislaturas locales legish'rán sobre las 

. relaciones de tmbajo y de los servidores públicos de los Munícipios y de las Entidades Federativas. 

Después de este recorrido, se puede arribar a las siguientes conclusiones: 

México decidió desde 1917, rcs::rvar su potestad de regular lo que después seria la relación del trabajador al 

ser\icio del Estado: 

a) Lo mismo de la Federación 

b) Que de los Estados (hasta 1983, en que la conf1J11\Ó pal1l las Entidades Fedcrati','as y para los 

Municipios, pues antes el1l aplicable el articulo 124) 

De la Federación, la potestad de regular esa relación, evolucionó así: 

a) Ejereida desde 1938, con el primer Estatuto 

b) Contradicha en algunos aspoctos por el Converjo 87 (1950) 

c) Rcejereída otra vez en 1960 (Apartado Al 

d) Reglamentada en 1963 

el Vuelta a ejercer en 1983 (fracción XI11 bis del Apartado B) 

O Completada la reglamentación en 1983, que no confierc amplia facultad a los sindicatos d.: 

ser\idores públicos para "negociar condiciones de t",bajo". 

De los Estados y. en su caso. de los Municipios. la potestad evolucionó asi: 

:·Constit.ución y Nuevo Derecho del Trabajo, Ed. Porrúa, , México, 1988, 

pp. 65 Y 66. 

'ldem, pp. 70-n. 

9·1 
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a) Ejercida desde antes de 1917 

b) Rccjcrcida entre 1918 a 1983 

c) Confirmada en 1983 (Artículos 115 y 116) 

d) Vuelta a ejercer en 1983 

La ratificacíón del Convenío 87 produjo el efcelo de derog¡u (hizo inaplicables) las disposiciones del Estatuto 

federal referido 

La reforma constitucional que establ= los Apar1ados A Y B del Articulo 123, deroga (hizo inaplicable) en los 

puntos no compatibles, con responsabilidad internacional del Estado, el Convenío 87; lo mismo las reformas de 1983 Y 

de 1999. 

Las reglamentaciones (federales o locales), deben propender a ajustarse a los principios del Convenío 87, que 

están vigentes para el Apartado A Y que no lo contradicen. pues nínguna se adecua. 

En este sentido, podJia proponerse el máximo ajuste del régimen de los trabajadores del Estado, con la_ 

observaciones de la Comisión de Expertos de la OIT, compatibles con una vida democrática, con la potestad financiera 

del Estado, COn la potestad de mantener el orden. la seguridad y los servicios esencialcs y con la necesidad de 

encomendar a pcrsenas fisicas la adopción de sus decisiones y de sus lineamientos de políti<:a general, antes que 

denunciar d Convenío 87. 

SECCION CUARTA 

APUNTAMIENTOS SOBRE LA TtCNICA DE INSTITUCIONES CONCURRENTES 

De manera breve y prácticamente indicativa, se aborda la tipologla de instituciones que concum:n coo la 

negociación colectiva a configurar en líneas generales un sistema de relaciones laborales. 

Por descontado se tiene que los regímenes nacionales se dcsgranan en características propias que dependen de 

su historia, de su practica y de su idiosincrasia, lo que dificulta su comparación internacional. 

1.- TIPOLOGÍA DE LA CONCILIACiÓN. 

Siguiendo el pcnsamiento del distinguido Maestro de la Universidad de México. Rodolfo Cepeda Villareal (1) 

que unió a su, estudios ~n csta materia los de la Universidad de Columb;a. E.U.A., encontramos tres tipos 

fu¡¡damenules de conciliación: la cC'nvencional. la reglamentada libre y la reglamentada obligatori,. 

Sin ~mbargo de lo anterior. no es por demás acotar otros métodos que se le par=r. )" qlle de hecho algunos 

podrían fundirse en la conciliación. 

Hablamos de la mediación. de la in\"estigación administrativa y de la resolución administrativa. 

La mediación es una forma de conciliación de grado más intenso, que no se limita a rehabilitar la voluntad de 

las panes. sino que la participación del "mediador" busca y propone a las panes los términos o contenidos de la 

negociación para concluir esta o par. zanjar la dificultad que la origine. Aquí podría C"Jbcr la acción que ya es 
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mdicional, aunque no constitucionalmente fundada, del Poder Ejecutivo de México, federal o local, paralela al 

procedimiento de conciliación en las Juntas de Conciliación y AIbitraje, investidas éstas claramente de esa función. 

Este método se usa en muchos países, especialmente en los que no tienen organizado un proceso formal de 

conciliación. 

Por la investigación administrativa se sigue un procedimiento mediante el cual debe acopiarse información 

que determine el punto de negociación o de campo de ésta, hacia el logro de avenimiento de las partes, como pueden 

ser los casos de Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, Ghalla, India, Irlanda, Jamaica, Japón, Kenia, Malasia, Nigeria 

y Uganda, aunque poco utilizado fuera de los países de habla inglesa. y el de resolución administrativa, que puede 

dictarse en un procedimiento de lineamiento formal ante autoridad administrativa, como sucede en Estados Unidos con 

la determinación del Sindicato que debe ser aceptado en calidad de parte de una negociación, dentro del cual cabe la 

audiencia para ese efecto, o bien que se dicte en un procedimiento no formal que dé lugar a audiencia y a pruebas, 

dentro de otro formal que siga lo previsto en la ley, como sucede en los casos de oposición al registro de un Sindicato 

en México, antes de que la autoridad admi!lÍS\ra\Í\'3 registre o niegue la inscripción, que para esos efectos es pública. 

Pero cualquiera que fuese la normatividad, su profundidad, su alcance o su ausencia en cada país, de los tres métodos 

mencionados, la conciliación, no siempre "'g'Jlada ampliamente en la ley sino de manera suscinta, rxige definir la 

materia de la negociación o del conflicto, recabar la información atinente, )' en forma substancial, buscar el 

a"enimiento de las partes. 

Los tres tipos, como se dijo, son: 

Conciliación convencional. 

Conciliación reglamentada libre. 

Conciliación reglamentada obligatoria. 

La conciliación convencional cor=ponde al dominio de las organizaciones profesionales y, en consecuencia, 

depende de los acuerdos de éstas (a nivel de empresa, de industria, O de federación o de confederación), que logren 

plasmar en los contratos colectivos o en convenios colectivos. 

Crean O determinan el órgano o la persona ante la que se puede desenvolver: un particular, un Comité Mixto, 

el Estado, así como el procedimiento que deben seguir. Resalta bmbién que los acuerdos se refieren a la forma de 

reso!\'er los conflictos que surjan entre las partes, más que a la determinaCIón de condiciones de trabajo. 

Es de notarse que las condiciones de cxistencia de la concili:tción convencional, tienen que ver con que el 

sistema lt.1ciona: le asigne un terreno propi~. q~e no puede llegar a arrogarse el monopolio de b solución de conHietos, 

o. en otros Estados. que quede liberado al b';~n juicio y a la experiencia de las orgallÍZileiones de trabajadores y do los 

empleadores. el limite de sus pretensIones l"'ra que no sean irrealizables, adoptando de bl modo una rcsponsatoihdad 

frente a SUS miembros y frente a la sociedad. 

Condiciones de funcionamiento son la creencia dentro del ambiente de que se trate, de que se cumplirá la 

mecánica pn.'\·ista en el pacto. y que las partes se tienen buena volunbd reciproca, en forma de que el Estado 

igualmente pueda confiar en ese método como política laboral, que estimule a los actores y se abstenga de intervenir 

ante la presencia de las partes. De otra suerte el Estado intervendrá. Serian los casos de Gran Bretaña o de Suecia. 
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El efecto juridico del pacto en la conciliación convencional es el de tenerlo por regulado, con preferencia al 

legal, pero no necesariamente el de obligar a su resultado. 

Por otra parte, la conciliación reglamentada, que se explica en razón de que un tercero ncutral o imparcial 

puede facilitar los esfuerzos de las partes para llegar a un acuerdo, se subdivide como quedó . dicho, en libre y 

obliga.toria, las que a su ve>: se subdividen en otros subtipos. 

Conciliación libre porque es optativo para las partes acudir al órgano de conciliación del Estado, instituido 

para atender los movimientos sociales que puedan afectar a la sociedad misma, si bien en un subtipo puede admitir la 

huelga y ellock out (paro patronal), y el subtipo que prohibe la huelga y e1lock out. 

Respecto de la situación que admite la huelga y el lock ou~ debe distinguirse entre la que regula la 

intervención ocasional del Estado, Y la que regula su intervención permanente. 

La primera forma da lugar a un intento de conciliación y, excepcionalmente, cuando la ley consigna la 

facultad de los poderes públicos, a una encuesta o investigación. Cuando se organiza permanentemente favorece la 

especiali7.ación y el desenvolvimiento de las habilidades de los conciliadores. 

En cualquier caso, la intervención no es de oficio; pero tampoco puede negar.iC si es requerida. La forma de su 

actuación puede revestir variadas reglamentaciones, fundadas en el principio de colaboración entre los poderes públicos 

y las partes. 

Preside la conciliación obligatoria, la idea de que los órganos y los procedimientos legales ofrecengarantias 

pam la solución de los conflictos. De ahi que los imponga, unas veces con la prohibición de ir a la huelga o allock out, 

antes de que termine el periodo conciliatorio y mientras dure ese procedimiento; otras veces sólo limita la prohibición a 

determinado tiempo. 

Puede fracasar la conciliación y entonces se abre la posibilidad de algunos tipos de arbitraje. 

n.- TIPOLOGÍA DEL ARBITRAJE. 

Poner fm al litigio con una decisión de un tercero (persona fisica, Comité o Comisión, Junta O Tribunal), es la 

caracterización del arbitraje. 

Trátese de un conflicto juridico en el que la resolución es materialmente jurisdiecional, O de un conflicto 

económico, en que la resolución es materialmente legislativo y equivalente a un contrato colectivo, dependerá del 

sistema nacional cuándo la resolución causa ejecutoria o es ejecutoria con el solo pronunciamiento, o si puede o no 

someterse al laudo. 

También el arb;traje puede adoptar ios siguientos tipos: 

Con\'cncional. 

Regl~ffientodo. Este se subdivide e:l voluntario y obligatorio. 

Es gencrolmente aceptado que el tercero mcjor calificado p:;ra esa tarca por los intereses sociales en juego. sca 

el Estado. Por eso el arbitraje es usualmente de carácter público. con funcionarios im'estidos de esa facultad. aunque 

hay paises en que opera el arbitraje privado, especialmente en el sistema de arbitraje convencional. 

Como en la conciliación. el arbitraje convencional es pactado. lo mismo respecto del órgano que lo lIe\'e al 

cabo. del trámite que ha de seguirse y del efecto que ha de darsc .1 laudo. obligatorio o no. 
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Aun con ese carácter judicial del procedimiento de arbitraje, no excluye que las partes puedan continuar sus 

negociaciones y celebrar un acuerdo. 

Puede ser obligatorio el laudo que se pronuncie en arbitraje voluntario ante el órgano reglamentado si las 

partes lo aceptan, y lo es si el compromiso (cláusula compromisoria) es el de acudir al arbitraje en caso de conflicto de 

naturale?a económica. en el cual caso lo que se resuelva hace las veces de contrato colectivo. 

No se exige el previo acuerdo de las partes en el arbitraje obligatorio, sino que se impone por la ley, en la 

forma y en los términos que prescriba. 

Esta imperatividad derivó de la necesidad social de encontrar solución concorde con los intereses generales de 

la sociedad y de la economia, a los conflictos técnicamente considerados de naturaleza económica, medios legales 

substitutivos de la lucha de clases en pos de condiciones de trabajo equitativas. 

Pero, aun siendo obligatorio el procedimiento de arbitraje, puede ser voluntaria la sumisión a laudo y, de no 

someterse, la legislación decide: en unos casos, la persistencia del conflicto; en otros como en México, se puede trocar 

en la conclusión de las relaciones de trabajo y en el pago (por parte del patrón si es de él la negativa) de In 

responsabilidad económica de! conflicto, misma que fija la ley. 

También es posible que frustrada la negociación. el arbitraje se:! obligatorio para los patrones si los 

trabajadorl-<; se sometieran a él. 

Es originalmente lógico que en su tran.o;curso no se tolerara la huelga ni ellocle out, cuando menos como 

medios de atacar la decisión del Estado, ni tampoco se dejaba de intentar la colaboración de las partes en la solución 

del conflicto. 

Una extensión a conflictos juridicos cokctivos, devino frente a la sucesiva consideración de la protección de 

"servicios esenciales" para la comunidad, en las que la politica del Estado privilegió la "no interrupción de los 

servicios". 

111.- TIPOLOGÍA DE LA HUELGA Y DEL LOCK OlIT. 

Lo que se dice de la huelga como suspensión de labores llevada al cabo por una asociación de trabajadores 

para obligar al patron a acceder a sus pretensiones, pue<le decirse del locle out o paro o cierre patronal para obligar a 

sus trabajadorcs a aceptar sus propias pretensiones. 

Aqui el marco constitucional va a detenninar si ambas figuras tienen un tratamiento de igualdad (lo que por 

su e"l'lcsión genérica da lugar en muchos paises a esa a!,licación más extendida). o. como en el caso de México, si 
" ." .. ;. 

juridicameJJ\e el lock out no e."ste con esa extensión y con esa jcrarquia de igualdad; más bien subordinado a uno 

hipótesis. ··para mantener los precios en un iímito COslcabk" (~rliculo 123, apartado A.,1r-dcción XIX Con.ctitudonal). 

!Jc ah! que el lock out se tradujera no necesariamente en una IÍJerla igual a la de la huelga, sino en fcnnas 

procedimentales sistemáticas)' dc1enninadas para lograr la modificación, la suspensión o la tenninación colectivas de 

!as relaciones indi,idualcs o colectivas de trabajo. con autúro.ación del órgano investido para ello, autorización pre,;a 

si cs que no la naturaleza de las cosas exigió que se otorgara a posteriori (como el caso fortuito o la fuer/.a mayor. 

causales de la detención l. 
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Para deflnir la procedencia o pertinencia de la acción de huelga, o de paro, la Constitución Mexicana instituye 

previamente la Junta de Conciliación y Arbitraje, a cuya dccisión se someterán los con nietos (fracción XX del 

Apartado A invocado), de donde presupone el aviso (de la huelga y del paro), mientras deja correr la acción directa de 

la huelga y somete al paro a un procedimiento para "decidir el conflicto". AsI finalmente se regula en la Ley Federal 

del Trabajo de 1970, con sus reformas procesales de 1980, más claramente pero dentro de la linea de la Ley de 1931. 

Aunque la Ley hacc más: extiende a otros casos la procedencia del "paro", aquél que originalmente sólo se 

referla a mantener los precios dentro de limites costeables. 

En compensación, detiene los procedimientos (que es de suponerse se refiere a los que iniciaron los patrones) 

de naturaleza económica, con sólo emplazar a huelga, otra vez para recargar el tono de subordinación del eapital al 

hombre. 

Pero es pertinente recordar que también el factor trabajo inicia esta clase de procedimientos: en su momento se 

analizó el conflicto petrolero que desembocó con la expropiación de las instalaciones petroleras en 1938. 

Ahora bien, la tipologla de la huelga puede abarcar las siguientes formas: 

De enunciado generico. 

De enunciado genérico, con lineamientos de ejercicio. 

Cuando es de enunciado genérico, se dan por descontados dos elementos: que se conoce el concepto de huelga 

o de paro y que se reconoce el derecho o la libertad de acción directa.· Una norma asl no podria ser interpretada como 

de un derecho absoluto. 

A veces va seguida de la indieación de que la ley reguJará su ejereicio. 

Pero si no hubiera norma constitucional, la conclusión es tener a ese pals dentro de este sistema abierto. 

Si es de enunciado genérico con lineamientos también generales, aunque no deflna el concepto, está implieita 

la facultad del Estado de intervenir en lo que la acción directa pueda peljudicar el orden, el funcionamiento esencial de 

la sociedad, por lo que deberá entenderse como limite del libre juego de las clases, aquello regulado como forma de 

racionalizar los conflictos. 

Los procedimientos de conciliación, en todas sus formas, los de mediación, de investigaci6n, de arbitraje 

convencional y de voluntario, son métodos para recmplazar la acción directa de huelga o de lock out, para prevenirlos 

o evitarlos. 

Casi no hay discusión en tratándose de conflictos jurldicos; pero en los económicos, que algunas legislaciones 

(México, AJemania) tienen como fondo de su organización y de su estructura de relaciones laborales, aquellos métodos 

son figuras de negociación colcctiva y han desatado opiniones encontradas o divergentes. 

Asi por ejemplo, hay casos de prohibición absoluta de huelga o del lock out, aunque sean colectivos los 

conflictos, cuando son por la interpretación o aplicación de contratos colectivos (Canadá). 

En otros, los casos son de arbitraje obligatorio o de procedimiento administrativo, sea por la discriminación en 

el empico o por definir cuál es el sindicato de trabajadores titular, con derecho de cclebrar contrato colectivo, o de 

negociar alguno (México y Estados Unidos). 
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En otros casos más, no por disposición de la ley .ino mediante disposición contTl!Clual, las parles establecen 

organismos mixtos encarg¡ldos de resolver los conflictos durante la vigencia del respoctivo convenio colectivo. asi 

como que las partes se comprometen a no recurrir a huelgas o a lock outs en las materias competencia de esos 

organismos. No seria el caso de México, dentro de cuyo orden constitucional según establcció la Suprema Corte, no son 

eficaces 105 pactos que atribuyan a comisiones mixtas funciones jurisdiccionales. Tendrian las partes por un lado el 

carnino expedito de la huclg¡l y por otro el de la Junta de Conciliación y Arbitraje, instituida por la Constitución con el 

carncter de arbitraje público. Lo único que admitirla México es la posibilidad de que un árbitro diferente del Estado, 

avenga a las partes antes o después del estaUido de la huelga, precisamente porque implica el acuerdo de las partes y 

dentro de los Umites obligatorios que eUas se impongan. Dicho está que ellock OUI no existe. 

Nada dice la Constitución Mexicana sobre si la conciliación debe ser reglamentada obligatoria o reglamentada 

libre, con lo que dejó en posibilidad al legislador reglamentario en establecerla y asi lo hizo, inclinándose por la 

obligatoria. Su procedimiento se desahoga ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, atento lo dispuesto en la fracción 

XX susodicha. 

Desde el punto de vista procedimentaJ. habida cuenta del interés público de pn.'Venir o de evitar la huelga o el 

lock out, es dccir, de posterg¡lr la acción dirocta, la tipologia muestra las siguienles formas: 

1. Prraviso a la otra parte, a)de manera dirocta, b)por conduclo de la autoridad. 

11. Prcaviso a la autoridad 

El prcaviso significa que no podrán legalmentc suspender las labores mientras no transcurra el plazo del aviso. 

111. "Pcriodo de enfriamiento" (cooling~ff periad), especificado en la ley, vencido el de prcaviso, cuya infracción puede 

ser o no sancionable. 

Una prolongación inazonable de ambos periodos pueden enervar, hacer nUg¡ltoria la acción directa. 

Téngase en cuenta, además, que pueden cursar simultánea y paralelamente con un procedimiento de 

conciliación o de arbitraje, de las caracteristicas apuntadas, amén de un procedimiento de mediación a cargo de un 

tercero que puede ser el Estado mismo a través de sus órganos administrativos. Asi sucede en México. 

Una sola prorroga de la audiencia de conciliación es aceptada en México si la piden los trabajadores. En la 

práctica muchas veces la audiencia se suspende en su estado, no se cierra mientras no Uegue el dia y la hora del 

estallamiento de la huelga. 

La prorrog¡l del estallamiento "para seguir las pláticas con el ánimo de conciliar" a las partes, se ha d..do hasta 

",'n abuso. Sin embargo de lo anterior, la práctica de seilalar nuevo día y hora p3rd el cstallamiellto a petición sindical 

fue apellas dedarddo no legal por el Tercer Tribunal Colegiado del Primer Ci,cuito Judicial en el Distrito Federal. en 

el caso del Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores del Nacio~al Monte de Piedad, Institil"ión de Asi",encia 

Privada, porque en efecto el texto de la Ley Federal del Trabajo &0 auloriza la prórroga que r=iga en la fceha del 

estallamiento, sino sólo en la fecha de la audiencia de conciliación y por una sola VCZ. Tratábase de la rcvisión general 

del contrato colectivo. 

Pudo haber emplazado a huelga el Sindicato inmediatamente después; pero no lo hizo. sino hasta otf"d rC\'isión 

contf"dctual. pero por incumplimiento del contrato, 
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IV. TIPOLOGÍA DE LA NEGOCIACiÓN Y DE LA CONTRATACiÓN COLECTIVA 

Otra Vr:L seguimos aquí al Maestro Rodolfo Cepeda Villarreal: Habida cuenta de la evolución histórica de los 

sujelos colectivos del lrabajo, que exigieron normas colectivas en las condiciones de preslar el servicio para no dejar a 

sus miembros librados a su pura fuerza individual (nula por cierto en un mundo liberal o conlraclualista), pueden 

distinguirse dos grandes tipos: I )Ios de las legislaciones que admilen la negociación y celebración de los conlralos 

colectivos sólo por los sindicalos (u otras organ;".acioncs) de constilución permanenle, y 2)aquellas legislaciones que 

admilen la negociación y celebración de los conlralos colectivos, indistintamenle por sindicalos de conslÍlución 

permanenle o por sindicalos o agrupaciones lemporales (Francia, Su;".a). 

Todavía denlro del primer grupo, se puede diferenciar a los paises que a)exigen que tales sindicalos lengan 

e.xistencia legal y sean juridicamenlc reconocidos (Holanda, Finlandia), y b)las que no exigen esa formalidad sino que 

les basta la COnstilución del sindicalo en forma permanenle (como . sucedió en Alemania hasta anles de la Segunda 

Guerra Mundial). 

Cuando se exigen los requisÍlos formales al sindicalo de lrabajadores (o a sus federaciones o confederaciones), 

también se exigen a las organi'l.aciones palronales. 

La amplilud del radio de acción del slljelo (municipal, local, regional o nacional); a veces alcanzaba en el 

ámbilo de la negociadón y de la o:cnlralación, su máximo posible (nacional); pero bien podía reslringirse a una f:ibrica 

O taller. 

También podía llevarse al cabo por una organización paralela, como en Francia, del Comilé de Fábrica frenle 

al Sindicato. en materias distintas. 

Esto hace verdcsdc otro ángulo la tipología de la negociación y de la contratación. 

PRfMERO: Negociar y lijar normas colectivas sobre ingreso, asignación de puestos, ascensos, jornadas, 

descansos, remuneraciones, sistemas y velocidades de produceión; modos normales O anormales de modificar, 

suspender r termi nar relaciones indivíduales o colectiv-..s de trabajo; enscru.nza o capacilación; obligaciones posteriores 

a la suspensión o conclusión, etc. 

SEGUNDO: Negociar y fijar normas colectivas sobre condiciones de vida del trabajador y de su familia, como 

prestaciones adicionales de transpone, de ayuda de renta, de depones. de bibliotecas, de escuelas, de despensa. de 

salud. de tiendas, de vivíenda. de pensiones de viudr:L, de enfermedad. elc. 

TERCERO: Negociar y fijar normas colectiva. como interferencias en los metodos de trabajo, en las 

es:r4C'nrJS administrativas, en !a organización y distribución de las laoores: cn la Iibenad de contra lar con lerceros 

cienas acti\idades. regulares o no regulares: en la integración ). funcior.amienlo de Comisioiles Mixtas parJ el trabajo, 

ele. 

e UARTO: Negociar y fijar normas colectivas como prerrogativas sindicales o privilegios de la organización. 

como oposición de velos. seguridad sindical, beneficios olorgadcs por el palriln para la organización de trabajadores, 

exccpeionalmenle obligaciones de ésta con el patrón (previsión de daños en huelgas "locas"). formación r 
funcionamienlo de comisiones solamente sindicales para el trJtxrjo (legislali\'.s de contratación. reprcscm.nles de 

grupos o depan.menlos con licencia con goce de salario). elc. 
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QUINTO: Negociar y fijar normas colectivas sobre configuración y funcionamiento de organismos mixtos 

nacionales, distribución del ingreso, pollticas de empIco, reconversión industrial y de personal, migración de mano de 

obra, ambiente sustentable, ClC. 

La amplitud del contenido, si es en un solo tipo, o en dos o más, o si abarca todas las materias de cada tipo o 

se rcs\ringe a alguna o a algunas, depende de la idiosincrasia, de las cos\umbrcs, de la ideologia, de cada pueblo, y de 

sus ntÍlrcos constitucionales, de alguna forma madurados en su respectiva legislación. 

Resalla la importancia de los marcos constitucionales muy generales o amplios, en dos sentidos: uno es el de 

la posibilidad de alcanzar mediante la negociación colectiva diversos radios de extensión y diversos grados de 

intensidad en cada materia de cualquiera de los cinco tipos, no importa cuál sea la forma en que se conccptualice la 

actual g10balización y su resurgente "nexibilización". Otro sentido es el de llegar a restringirlos por tipos, quizá sólo al 

primero y en pocas materias de las que él abarca, llegado el caso de una nexibilización (dcsregulación) drástica. 

Alffi en este tiltimo caso sigue teniendo vigencia la negociación. 
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CAPíTULO 4 

ASPECTOS CONSTlTUOONALES EN TRES REGIONES DEL MUNDO 

A reserva de hacer los comentarios concernientes, se presenta a continuación un., selección de 

normas constitucionales, en países también seleccionados para la comparación en sus regulaciones no 

genéricas o no usuales o de interes pccuIiar por la materia, índependientemente de que se tuvieron a la vista 

todos las Constituciones de América y de Europa, no así todas las de Asia-Pacifico. 

Las fuentes generales de información principal fueron "El Constitucionalismo en las Postrimerias del 

Siglo XX", Tomos I al vr, Instituto de Investigaciones Jurldicas, UNAM, México, 1998; "Comentarios a las 

Constituciones de América", Luis Muñoz, Ediciones Jurldicas Herrero, México, sin fecha; "Las 

Constituciones Europeas", Tomos I y 11, Mariano Datanas Peláez, Editorial Nacional, Madrid. 1979, además 

de las quc modificaron o promulgaron individuahnente hasta 1994, salvo la de México, hasta 1999. 

SECCIÓN PRIMERA 

AMÉRICA ANGLOSAJONA Y LATINA 

CONSTITUCIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

ENNMIENDA 1 

EICongreso no legislará respecto al establecimíento de una religíón o I aprobibición del libre 

ejercicio de la misma; ni pondrá cortapisas a la libertad de expresión o de prensa, ni coartará el 

derecbo a reunirse eu f9nna pacifica ni pedir al Gobierno la reparación de agravios. 

Articulo 1. 

CONSTITUCiÓN DE LA NACiÓN ARGENTINA 

PRIMERA PARTE 

Capítulo Únic~ 

Declaraciones. Derechos y Garantías 

1. La Nación Argentina ad~pta para su Gobierno la forma Representativa Republicana Fedel1'l. 

según lo establece la presente Constitución. 

Artículo 5. 

Cada provincia dictar.i parJ sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de 

acuerdo con los principios. declaraciones y garantía de la Constitución Nacional; y que asegure su 
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administración de justic;a, su régimen municipal y la educación primaria. Bajo estas condiciones, el 

Gobierno Federal garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones. 

Artículo 14. 

Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos, conforme a las leyes que 

reglamenten su ejercicio, a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de 

peticionar a las autoridades; de entrar. permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus 

ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociaciones con fines útiles, 

de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender. 

Articulo 14 Bi .. 

El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al 

trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jomada limitada; descanso y vacaciones pagados; 

retribución justa; salario minimo vital móvil, igual remuneración por igual tarea; participación en las 

ganancias de las empresas, con control de la producción. y colaboración en la dirección: prot=ión contra el 

despido amitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida 

por la simplc inscripción en un registro especial. 

Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la 

conciliación y al arbitrdje, el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías 

necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relaciones con la estabilidad de su empleo. El 

Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En 

especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o 

pro\;nciales con autonomia financiera y económicas administradas por los interesados con participación del 

Estado. sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección 

integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el a~ a una 

\;\;enda digna. 

Articulo 31. 

Esta Constitución. las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los 

tratados con las potencias extranjera" son la ley suprema de la Nación: y las autoridades de cada provincia 

están vhligadas a conformarse a ella. no obstante cualquiera disposición en contrdrio que contengan las leyes 

n Constituciones prol'inciales. salvo para la provincia de Buenos Aires. íos tratados ratificados despué'S dd 

Paclo do 11 de noviembre de 1859. 

Artículo 35 

Las denominadones adoptadas sucesivamente desde 1810 hasta el presente. a saber: Pr(\\;ncias 

Unidas del Río de la Plata. República Argentina; Confcdcra:ión Argentino. sem en adelante nombres 

oficiales indistintamente para la designación del Gobierno y territorio de las Provincias; empicándose las 

palabras "Nación Argentina" en la fomUlción y sanción de las leyes. 
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Capítulo IV 

Atribucion .. del Congre.'IO 

Articulo 67. Corresponde al Congl'CSO: 

1. ... 
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11. Dictar los Códigos Civil, Comercial, Penal, de Mineria y del Trabajo y Seguridad Social sin 

que tales códigos alteren las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los Tribunales federales 

o provinciales según que las cosas o las empresas cayeren bajo sus respcclivas jurisdicciones; y 

especialmente leyes generales para toda la Nación sobre naturalización y ciudadanía con sujeción al 

principio de la ciudadania natural, así como sobre bancarrotas, sobre falsificación de la moneda corríente y 

documentos públicos del Estado, las que requiera el establecimiento del juicio por jurados. 

Artículo 104. 

Título Segundo 

GObiernos,de provincia 

Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno Federal. y el 

que expresamente se haya reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación. 

Artículo 107. 

Las provincias pueden cclebrar tratados pareiales para fines de administración de justicia, de 

intereses económicos y trabajos de utilidad común, con conocimiento del Congl'CSO Federal, y promover su 

industria, la inmigración, la construcción de ferrocarríles y canales navegables,. la colonización de tierras de 

propiedad provincial, la inuoducción y establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales 

e:\1ranjeros y la explotación de sus rios, por leyes protectoras de estos fines, y con sus recursos propios. 

Articulo 108. 

Las provincias no ejercen el poder delegado a la Nación. No pueden celebrar tratados parciales de 

carácter polltico; ni expedir leyes sobre comercio, o navegación interior o exterior; ni establecer aduanas 

pro\inciales; ni acuñar moneda; ni e,13olcccr Bancos con íacultad de emitir billetes, sin autorización del 

Congl'CSO Federal; ni dictar los Códigos Civil. Comercial. Penal y de Mineria, después que e! Congreso los 

haya sancionado; ni dictar es¡x.'Cialmente leyos sobre ciudadania y naturali1.ación, b:mcarrotas. falsificación 

de moneda o documentos del EstaJc: ni establecer derechos de tonelaje; ni armar buques do guerra o 

levantar ejércitos, salvo el caso de invasión exterior o de un peligro :an inminente que no admita dilación. 

dando luego cuenta al Gobiemú Fede¡al; ni nombrar o recibir agentes ex:ranjeros: ni admitir nuevas órdenes 

religiosas. 
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Artigo 10. 

CONSTlTUlCiO FEDERAL DO BRASIL 

TITULO I 

DA ORGANIZACiO NACIONA 

Capítulo I 

Dispo,íc6es preliminares 
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O Brasil é uma República Federativa, constituida, sob o regime representativo, pela uniao 

indissolúbel dos Estados, do Distrito Federal e dos Territorios. 

lo. Todo o poder emana do provo e em seu nome é exercido. 

20. sao símbolos nacionaís 3 bandeira e o hino vogorantes na data da promulgaclo desta 

Con..<1ituiclo e outros establecidos em lci. 

30. Os Estados. o Distrito Federal e os Municipios podcrno ter símbolos próprios. 

Artigo 80. 

Compete a Uniao: 

Capítulo 11 

Da Uníio 

a) cumprimento da Con.<tituiclo e execuaclo dos servicos federais; 

b) direito civil, comercial, penal, processual, cleitoral, agrario, marítimo, aeronáutico, espacial e do 

trabalho; 

Sedo IV 

Da, Atribuiciles do Poder Legislativo 

A.1igo 44. 

E da compctend. exclusiva do CongreSo'"' Nacional: 

1. resolycr definitivamente sobre os tratados. Cl)nVenCÓCs e ltoS intemacionais celebrados pelo 

Presidente da Repubiica: 

Sedo VIII 

Dos Tribunai. e Juí7.os do Tabalho 

Artígo 141. 
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Os 6rg:los da JI.stica do Trabalhe 530 os seguintcs: 

1. Tribunal Superior do Trabalho; 

11. Tribunais Regionais do Trabalho; 
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lo. O Tribunal Superior do Trabalho compor-se-á de dczcsscte juizcs com a denominacilo de 

Ministros. sendo: 

a) onze togados e vitalicios, nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha 

pelo Senado Federal; sete entre magistrados da Justica do Trabalho; dos entre ac!vogados no efectivo 

exereicio de profiS530; e dois entre membros do Ministério Público da Justica do Trahalho, que satisfacam os 

requisitos do parágrafo único do anigo 118; e 

b) seis classistas e temporários, em representacilo paritaria dos empregadores e dos trabalhadores, 

nomeados pelo Presidente da República, de confnnidade com o que a lei dispuser e vedada a reconducilo por 

mais de dois periodos. 

20. a lei fixará O número dos Tribunais Rcgionais do Trabalho e respectivas sedes e instituirá as 

Juntas de Conciliacilo e Julgamento, podendo, nas comarcas onede nao forem instituidas. atribuir sua 

jurisdicilo aos juizes de direito. 

30. Poderlo ser criados por lei nutros órg:los da Justica do Trabalho. 

~o. A lei. observado a disposto no 10, disporá sobre a constituicilo, investidura, jurisdicilo, 

investidura, jurisdicilo, competencia, garantias e condiOOes de exercleío dos 6rg:los da Justica do Trabalho, 

assegurada a paridade de representacilo de empregadores e trabalhadores. 

50. Os Tribunais Rcgionais do Trabalho serno compostos de dois tercos de julzes togados vitalicios 

e un terco de juizcs classistas temporários, assegurada, entre os julzes togados, a participacilo de advogados e 

membros do Ministerio Público da Justica do Trabalho, nas proporcOcs establecidas na allnca a do lo. 

Artigo 142. 

Compete a Justica do Trabalho conciliar e julgar os disldios individuais e coletivos entre 

empregados e empregadores e, mediante lei, outras controvérsiasi oriundas de relacilo de trabalho. 

10. A lei especificará as hióteses em que as decisOcs, nos dissidios coletivos, poderno establecer 

normas e condicócs de trabalho. 

20. Os litigios relativos a acidentcs do trabalho 530 da cc¡mpetencia da justica ordinaria dos Estados, 

do DistrilO Federal e dos Territóric>s. sah·o ex~ establecidas na ui Orgánica da MagistMura Nacional. 

Actigo H3. 

Das dccisOcs doTribunal Superior do Trabalho somente cabcrá recurso ""ra o Supremo Tribun]1 

Federa; quando contrariarcm esl:! Constituicilo. 

Titulo III 

DA ORDEM ECONÓMICA E SOCIAL 
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Artigo 160. 

A ordem económica e social tem por fim reali7.ar o desenvolvimiento nacional e a justicia social. 

com bases nos seguinles principios: 

1. Iiberdade de inicialiva; 

11. valorizadlo do trabalho como condidlo da dignidade humana; 

111. fundlo social da propriedade; 

IV. harmonia e solidaricdade entre as categorias sociais de producao: 

V. rcprcssao ao abuso do poder economico, caracterizado pelo dominio dos mercados, a eliminacao 

da concorrencia e o aumento arbitrário dos lucros; e 

Artigo 162. 

Nao será permitida greye nos servicos públicos e ativiadados cssenciais, definidas em lei. 

Artigo 165. 

A constilUicao assegura aos trabalhadorcs 05 seguintes direitos, além de outros que. nos termos da 

lei. \isem a melhoria de sua codicao social: 

1. salário mínimo capaz de satisfazer, conforme as condicOcs de cada regiao, as suas ncccssidadcs 

normais e as de StU! familia: 

11. slário-familia aos seus dependenles; 

1Il. probicao de diferenca de salários e de crilério de admisséles por motivo de sexo, cor e estado 

ehi!: 

IV. salário de trabalho notumo superior 30 diurno; 

V. integradlo na vida e nodcsenvol\imento da empresa, com participacao nos lucro e. 

e.xcepeionalmenle, na gestilo, segundo for cstabeleciCldo em lei; 

VI. duradlo diária do trabalho nao e.xcedcnle a oito horas, com intervalo para descanso, salvo casos. 

especialmente previstos; 

VII. repouso semanal remunerado e nos feriados civis e religiosos, de acordo com a lradicao local; 

VIII. férias anuais remuneradas: 

IX. higieue e seguranca do lrabalho; 

X. proibic·ao de trabalho, cm idústrias insalubres, a mulhcres e menores de dezoito anos. de 

trabalho nolUrno a menores de dc7.oilo ~nos e de qualqucr traba/ho a mcr.orcs de doze anos; 

XI. Descamo remuroemoo da gestanle. antes e <!epois de pano, scm preJulz.:> do emprego e do 

sal-rio: 

XII. fixacao <l.1S porccntagens de empregados brasileims nos srr"ieos público, dados em conccss.'1o 

e nos estabelecimentos de delerminados mmos comercials e induslria:s: 

XIII. estabilidade, com indinizacilo coletivas de lrabalho: 

XiV. rcconhecimenlo das con\'encOcs coleti\'3s de lrabalho: 

XV. assistcneia sanitária. hspitalar e médica pre"enli\'a: 
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XVI. previdcncia social nes casos de docnca, vclhice, invalidez e morte, seguro-dcscmprego, seguro 

contra acidentes do trabalho e protccao da maternidade, mediante contribuiclo da Uniao, do empregador e 

do empregado; 

XVII. proibiclo de distinclo entre trabalho manual, técnico ou intelectual ou entre os profissionais 

respectivos; 

XVIII. colonias de férias e c1inicas de repouso. rccuperaclo e convalcscenca, manlidas pela Uniao, 

conforme dispuser a lei; 

XIX. aposentadoria para a mulher, aos trinta anos de trabalho, com salório integral; e 

XX. a aposentadoria para o profcssor após trinta anos e, para aprofcssora, após vinte e cinco anos 

de efelivo exereício em funccks de magistério, com salário integral; 

XXI. grave, salvo o disposto no artigo 162. 

Parágrafo único. Nenhuma prestaclo de servico de assistencia ou de beneficio compreendidos na 

pmidencia social será criada. major:lda ou estendida, ~em a correspondente fonte de custo total. 

Artigo 166. 

É Iivre •• soci.c;10 profissional ou sindic.1l; a sua constituiclo. a representaclo legal nas convenccks 

coleti"as de tr.balho e o exercicio de funcOes delegadas de poder público serno regulados cm lei. 

lo. Entre as funcOcs delegadas. que se refere este artigo, compreende-se a de .rrecadar, na forma 

da lei. contribuicOcs para o custeio da .lividade dos 6rgaos sindicais e profissionais e para e exccuclo de 

programas de interesse das categorias por eles representadas. 

20. É obrigatório O voto nas c1eiccks sindicais. 

Artigo lo. 

PROJETO DE CONSTITUlCaO 

TÍTULO I 

DOS PRINCIPIOS FUNDAMENTAlS 

A República Federati\'a do Brasil cons¡itui-se cm Estado Democrático de Direito, visa a cor.slruir 

urna sociedade livre. justa e svlidaria. e tem como fundamentos a soberania .• cidadania, a dignidade das 

pessoas e o plumlismo politice. 

TiTULO JI 

DOS D1REITOS E GRANTiAS FUNDAMENTAIS 

Capitulo I 

DOS D1REITOS 

Indh'idu'li!j e cole.hus 
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Artigo 60. 

Todos sao iguais perante a lei, sem distincao de qualquer natureza. 

lo. ' .. 
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33. Todos tem dircito a receber dos órg;'los públicos infonnacc'les verdadeiras, de interesse panicular, 

coletiyo ou geral, rcssalvadas aquelas cujo sigilo seja imprcscindível a seguranca da sociedadc e do Estauu. 

As informacOcs requeridas serlo prestadas no prazo da lei, sob pena de erime de responsabilidade. 

Capítulo 11 

DOS DIREITOS SOCIAIS 

Artigo 70. 

Silo direitos dos trabalhadores urbanos e rorais, além de outros que visem a melhoria de sua 

conc!ic:lo social: 

1. g¡¡rantia de emprcgo, protegido eont'" despedida imotivada, assim etendida a que n~o se fundar 

em: 

a) ccntrato a termo, nas condíciles e prazos da lei; 

b) falta grave. assim conceituada em lei; 

. e) justa causa. baseada em fato económico intransponlvel, fato tecnológico ou infonúnio da 

empresa, de aerodo com eritérios establecidos na legislac:lo do trabalho; 

11. seguro-desemprego. cm caso de desemprcgo involuntário; 

III. fundo de garantia do tempo de servico; 

IV. salário minlmo nacionalmente unificado, capaz de satisfazer as suas necessidades básieas e as 

de sua familia. com reajustes periódicos de modo a preservar.lhe o poder aquisitivo, vedada sua vinculaC'Jo 

para qualquer fim; 

V. piso salaria proporcional a extens:lo e a complexidade do trabalho; 

VI. irredutibilidade de salário ou vencimento. salvo o disposto cm conyenc:lo ou aeordo eoletivo; 

VII. slario fixo. nunea inferior ao minimo. sem prcjuízo da rcmunerac:lo variável. quando houver; 

VlII. décimo tereeiro salário, com base na rcmunerac:lo integral OU no valor da aposentadoria cm 

dezcmbro de ""da ano; 

IX. ",¡:irio do trabalhn noturno superior ao do diurno; 

X. panieipac:io nos lucros, deS\'illculada da rcmunerJc.~o, e na !!est~o da empresa, conforme 

definido cm 101 ou cm negociac<10 coletiva. 

XI. sl:irio-familia aos dependentes. nos termos da leí; 

XII. durac:lo do trabalhonormal n~o superior a oito horas diárias e qua renta e quatro semanais: 

XIII. jornada m:ixima de seis horas para o trabalho realizado cm tumos ininterruptos de 

rCYCZ30lcnIO: 
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XlV. repouso semanal remunerado, prefcrencialmente aos domingos e feriados civis e religiosos, de 

acordo COm a tradicao local; 

XV. remuneracao em dobro do servico extraordinário; 

XVI. gozo de férias anuais, na forma da lei, com remuneracao integral; 

XVII. licenca remunerada a gestante, sem prcjulzo do emprego e do salario, com a duracao minima 

de cento e vinte dias; 

XVIII. aviso prévio proporcional ao tempo de sel\;CO, sendo no mínimo de trinta dias, e direito e 

indenizacao, nos termos da lei; 

XIX. rcducao dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de noml3S de saúde, higiene e seguranca; 

XX. adicional de remuncracao para as atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas, na 

forma da lei; 

XXI. aposentadoria; 

XXII. assistencia gratuita aos filhos e dependentes, em creches e précscolas, de zero a seis anos de 

idade: 

XXIII. reconhecimento da~ convenc&:s coletivas detmbalho; 

XXIV. panicipacao nas vantagens advindas da modentizacao tecnológica e da automacao; 

XXV. seguro contm acidentes do tmbalho, a cargo do empregador, sem c.xcluir a indeni;.acao a que 

este está obrigado, quando incorrcr em dolo ou culpa; 

XXVI. nao incidencia da prcsericao no curso do contrato de trabalho e até dois anos de sua 

cessacao; 

XXVII. proibicilo de diferenca de salários e de critério de adrnissilo por motivo de se){O, cor ou 

estado civil; 

XXVIII. proibicilo de distincao entre tmbalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais 

respectivos. 

XXIX. igualdade de direitos entre o trabalhador com vinculo empregaticio permanente e o 

trabalhador a\l1lso. 

lo. A lei protegerá o salário e definirá con;;> crime a retencao de qualquer forma de remunerdcao do 

tr:lbalho já realizado. 

20. E proibtdo o lraba!ho nolUmo ou insalubre aos menoros de dozoito e qualquer tr'~ballh) aoS 

menores de quatorze ~noo;;. 531\'c na condiclo de aprendiz. 

30. E proibida a intermediacao remuneradl de mao-<!e-<lbra permanente, aÍl:d.1 que mediante 

locacao. sal\'o OS c<,sos previstos em lei. 

-«l. O di<posto no incis.-> I nao se aplica il pequena empresa com atédcz empregados. 

Arligo 10. 

E li\'rc a associacao profissional ou sindical. 
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lo. É vedada ao Poder Públi<::o a interferencia ou intervencao na organizacao sindical. A lei Rilo 

podcrá exigir autorizacao do Estado para a fundacao de sindicato, ressalvado o disposto no 20. 

20. Nao será constituida mais de una organi7.acao sindical, cm qualquer grau, representativa de 

categoria profissional ou cconomica, na mcsma oose territorial. Esta será definida pelos traoolhadorcs ou 

emprcgados interessados, nao podendo ser inferior a área de um municipio. 

30. Á entidadc sindical cabe a defcsa dos dircitos e intercsses da categoria, individuais ou coletivos, 

inclusive como substituto proccssual cm qucstOcs judiciais ou administrativas. 

40. A asscmbléia geral fixará a contribuicao da categoria, que, se profissional, será descontada cm 

folha, para custeio do sistema confederativo de sua representacao sindical. 

So. A lei Rilo obrigará a /iliacao aos sindicatos, e ninguém será obrigado amante-la. 

60. Aplicam-se a organu.acao dos sindicatos <Urdis e das colonias de pescadores os principios 

adotados para os sindicatos urbanos, nas condic6cs da leí. 

70. O sindicato particpara, obrigatoriamente, das negociaci5cs coletivas de traoolho. 

80. Os aposentados terno dircito a votar e ser votados nas NganizacOcs sindicais. 

Artigo 11 

É livre a greve. vedada a iniciativa patronal, compclindo aos traoolhadorc5 decidir sobre a 

oportunidade e o ambito dos interesscs que deverno por meio dela defender. 

lo. Na hiótese de grcve, serno adotadas providencias pelas entidades sindicais que garantam a 

manutencao dos se,,~cos indispensaveis ao atendimento das necesidades inadi:iveis da comunidade. 

Artigo 12. 

É asscgurada a partieipacao dos traoolhadores e emprcgadorcs cm todos os órgilos onde seus 

intercsses profissionais ou prcvidenciários sejam objeto de discuss:io e deliberacao. 

Al1igo 13 

As empresas de mais de cinQÜenta empregados reservarno pelo menos dez por cento dos cargos de 

seus quadros de pcssoal efectivo para preenchimento por maiores de quarenta e cinco anos. 

Artigo 24 

Capitulo 11 

DA UNJaO 

Cabe privativamente á UniJo legislar sobre: 

l. direito ci\il. comercial. penal. processnal. cleitoml. agrário e do trJoolho: 

11. dircito m.1ri!imo. aeronáutico e espacial: 

lIl. desapropriacao: 

IV. rcquisicOcs ch'is e mHit3rcs. cm C'JSO de imincnte prcrigo e cm lempo de guerra: 

y. águas. tclccomunicacOcs. rJdiodifusao. informática e energia: 
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VI. servico postal; 

VII. sistema monetário e de medidas, títulos e grantias dos metais; 

VIII. politica de crédito, cámbio, seguros e transferencia de valores, comércio exterior e 

interestadual; 

X. regime dos portos. nagegacáo lacustre. nuvial marítima. aérea e aeroespacial; 

federais; 

XXII. seguridade social; 

XXIII. diretrizcs e bases da educacáo nacional; 

XXIV. registro público e servicos notariais; XI. transito e tráfego intercstadual, rodovias e 

ferrovias federais: 

XII. jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia; 

XIII. nacionalidade, cidadania e naturalizacáo; 

XIV. populac3cs indigeneas; 

XV emigraci!o. imigraci!o, entrada, extradicao o expulsilo de estrangciros; 

XVI. codicOcs para o e,erdcio de profissOcs; 

XVII. organizaci!o judiciária. do Minist¿rio Público e da Defensoria Pública do Distrito Federal e 

dos Territóríos e organi7.aci!0 administrativa destes: 

XVIII. sistema estadístico e sistema cartográfico nacionais; 

XIX. sistemas de poupanca, consórcios e sorteios; 

XX. normas gerais de organi7.aci!o, garantias e condiOOes de convoci!o ou mobilizaci!o das policias 

militares e corpos de bombeiros militares; 

XXI. competencia da policia federal e das policias rodaviária e ferroviária 

XXV. atividades nucleares de qualquer nalUreza; 

XXVI. normas gerais de licitaci!o e contrataci!o em todas as modalidades, para a administraci!o 

pública, direta e indireta, noc tres niveis de govemo, inclusive para as fundacOcs e emp= sob seu 

controle; 

XXVII. defesa territorial. defesa aerocspacial e defesa civil. 

P:lrágrafo único. Lei complementar poderá autoril.ar os Estados a legislarcm sobre questOes 

especificas das matérias relacionadas "e"e artigo. dosde que MO causem risco a soberani3 e unidade 

m,cion3is. 

Secao 1I 

DAS ATRIBUICóES DO CONGRESSO NACIONAL 

Arti!!o 59. 

E da competencia c:xclusi"a do Congrcsso Nacional: 
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I. aprovar ou nao tratados, convencilcs e acordos intemaeionais celebrados pelo Presidente da 

Repitblica ou atos que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimonio nacional; 

Artígo 112 

Capítulo IV 

DO PODER JUDlCIÁRIO 

Sedo I 

DISPOSICoES GERAIS 

O Poder Judiciário é exercído pelos seguintes órgaos: 

1. Supremo '" 

IV. Tribunais e Juízes do Trabalho; 

v. ... 

Sedo V 

DOS TRIBUNAIS .: JUíZES DO TRABALHO 

Artigo 135 

Os órgaos da Justica do Trabalho silo os seguinte: 

1. Tribunal Superior do Trabalho; 

11. Tribunais Regionais do Trabalho; 

JIJ. Juntas de Concilacao e Julgamento. 

lo. O Tribunal Superior doTrbalho conlpor-se-á do: vi .. te e sete Ministros, dentre brasileiros com 

l1ll:is de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos, nomeados pelo Presidente da República após 

aproYacao pelo Senado Federal, sendo: 

1. dczesscte togados e vitalicios, dos quais ORZe escolhidos dentre juizes da magistraturatrabalhista, 

tr';$ dentre am'ogados com pelomenos dez anos de experiencia proíissional e tres dentre membros do 

~í¡ni,tério PitbHco do Trabalho: 

11. del eJassislas temporários. com rcprescnlae~o paritária dos cmpregados e cmpregadorcs. 

20. O Trit>unai encarninhará ao Presidente da República liSia' lripliccs. obscrvando-se, quantoas 

yagas destinad.1s aos am'ogados e aos mcmbros do Ministéri(' Público, o disposto no anigo 114 e, para as de 

eJassislas. o resultado de indicacao de colégio eleitoral integrado pelas diretorias das confederacilcs nacionais 

de trabalhadorcs ou patronais. conforme o caso. 

Artigo 136 

114 



115 

A lei fixará o número dos Tribunais Regionais do Trabalho e respectivas sedes e instiluirá as Juntas 

de Concilacao e Julgamenlo, podcndo, nas comarcas oncd nilo forem instiluidas, alribuir sua jurisdicao aos 

julzes de direilo. 

Parágrafo único. A lei disporá sobre a constiluicao, investidura, jurisdicao. compelencia, garanlias 

e condicres de exereicio dos órgilos e membros das Juntas de concilacao e Julgamenlo, assegurada a 

paridade de rcprcsclltacaO de empregados e empregadorcs. 

Artigo 137 

Compele a Justica do Trabalho conciliar e julgar os dissidios individuais e colelivos enlre 

empregados e empregadorcs, inclusive de miss<lcs diplom:llicas acreditadas no Pais. c da administracao 

pública direta e indireta dos Municipios. do Distrilo Federa~ dos Estados e da Uniilo. e. na fonna da lei. 

outras conlrovérsias decorrcntes da relacao de trabalho. bem como os litigios quc tcnOOm origem no 

cumprimento de suas próprias senlencas. inclusi\'e colctivas. 

lo. Hvcndo impasse nos dissldios coleliv05, as partes podcrno cleger árbitros. 

20. Recusando-se quaisquer das partes a negociacao ou a arbitragem. é facultado aos respectivos 

sindicalos ajuizar dissldio colelivo, podendo disposicCies convencionais e lagais mínimas de prolcc:lo 30 

lrabalho. 

Artigo 138 

Os Tribunais Regionais do Trabalho serno compostos de juizes nomeados pelo Presidente da 

República. sendo dois tercos de julzes togados vitalicios e un terco de juizes classistas temporários. Enlre os 

julzes togados observar-se-á a proporcionalidade esl3bclccida no artigo 135. lo. 1. 

Parágrafo único. Os julzes dos Tribunais Regionais do Trabalho serno: 

l. magistrados escolhidos por promocao. dentre Julzes do Trabalho, por anliguidad.: e mercimento. 

alternadamente; 

n. ad\'ogados e membros do MiniSlério Público do Trabalho indicados com observancia do disposto 

no artigo 114; 

lJl. classiSlaS indicados cm lislas tripliccs pelas diretorias das federacres e dos sindicatos repectivos, 

com base territorial na regiilo. 

Artigo 139 

A JUJlla de Concilacao e Julgantento será romposla por um jui7. do trbalho, que a presidirá, e por 

dois juizcs classist3s lemporários. represenlanlcs doc. cmpregados e dos cmpregadores. 

Parágrafo único. Os juizes c!assistas das Juntas de Conciliacao e Julgamenlo. cleilos pelo volo 

direlo dos as.<;ociados do sindicato com sede nos juizos sobre os qJlais as JunlaS cxerccm sua eompelencia 

terrilOlial. serno nonteados pelo Presidente do Tribunal Regional do Tmbalho. 

Artigo 140 

Os juizes classiSlas. cm lodas as insliincias. lerlo suplentes e manda lOS de lres anos. pernülida una 

reconducao. 
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Artigo 229 

Titulo VIII 

DA ORDEM SOCIAL 

Capitulo I 

DISPOSICilO GERAL 

A ordem socialtem como base o primado do trabalho. e como objetivo a justica social. 

Articulo lo. 

CONSTITUCiÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 

Título I 

DE LA NACiÓN Y DEL TERRITORlO 

La nación colombiana se reconstituye en fomla de repúhlica unitaria. 

Título 111 

DE LOS DERECHOS CMLES y GARANTÍAS SOCIALES 

Artieulo 17 

El trabajo es una obligación social y gozará de la especial protección del Estado. 

Artleulo 18 

116 

Se garantiza el derecho de huelga. salvo en los servicios públicos. La ley reglamentará su ejercicio. 

Articulo 44 

Es pennitido formar compañías. asociaciones y fundaciones quc no sean contrarias a la moral o al 

orden legal. Las asociaciones y fundaciones pueden obtener su reconocimiento como personas juridicas. 

Las asociaciones religiosas deberán presentar a la autoridad civil. parJ que puedan quedar bajo la 

protección de las lo)'es. autorización ex-pcdida por la respecti-a superioridad edcsi:i,tica. 

Título VI 

DE LA REUNiÓN Y ATRIBUCIONES DEL CONGRESO 

Artículo 76 

Corresponde al eongreso hacer las leyes. 

Por medio de ellas ejerce las siguientes atribuciones: 
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la .... 

18. Aprobar o improbar los Imtados o convenios que el gobierno celebre con olros Estados o con 

entidades de derecho inlernacional. 

Por medio de tmtados o convenios aprobados por el congreso podrá el Estado obligarse pam que, 

sobre bases de igualdad Y reciprocidad, sean creadas instiluciones supmnacionales que lengan por objelo 

promover o consolidar la inlegmción económica con otros Estados; 

19 .. 

CANADA 

G\lamnlCC of RighlS and FfC<!doms 

1. - The Canadian Charler of righlS and Frecdoms guamnlccs Ihe righls and frcedoms sel Oul in il 

subjcet onl)'1 lo sueh reasonable limils preseribeb by la\\' as can be demooslrably justificd in a free and 

democratic sociel)". 

Fundamental Frecdoms 

2.-Ever)"one has Ihe following fundamental freedoms: 

a) frecdom of conscience and religion 

b) ftccdom of Ihoughl, beHef, opinion and expression, including frecdom of Ihe press and olber 

means of communicalion. 

e) Frcedom of peaceful asscmbl)'; and 

d) Frecdom of association. 

30.- A referenee in Ibis Charlcr 10 a provincc or Iu Ihe legisllativc assembly or legislalure of a 

privinco shall be dccmcd lo inelude a refcrence lO Ihe Yukol1 Terrilory ana Ihe Norlhwesl Territories, 

or 10 Ihe appropriate legislativo a\llhoril)" thercaf, as Ihe case may be. 

31.- NOlhing in Ihis Charler e"lendes the legislative powers of an)' body or aUlhorily. 

32. - Apli.:atiol1 of Charler 

This Charler applies 
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a) to the Parliament and government of Canada in respec\ of all mallelS within the autority of 

Parliament including all mallelS relating to the Yukon Territory and Northwcst Territorics; and 

b) to the legistlaturcs and governmenlS of cach provincc in respec\ of all mallelS within thc autority 

of legislature of cach provincc. 

2.- Notwithstanding subscction (1). scction 15 shall nol have eITcct unlilthrcc years aJlcr this scction 

comes inlo force. 

Articulo 1 ... 

CONSTITUCIÓN POLITICA ,DE LA REPÚBLICA 

DE COSTA RICA 

Título I 

LA REPÚBLICA 

Capitulo Único 

Costa Rica es una República democrálica libre e independienle. 

Articulo 70. 

Los tratados públicos. los convenios internacionales y los concordatos debidamente aprobados por la 

Asamblea Legislativa, tendnln desde su promulgación o desde el dia que ellos designen. autoridad superior a 

las leyes. 

Los tratados públicos y los convenios internacionales referentes a la integridad territorial o la 

organización polhica del país. requerirán aprobación de la As.~mblea Legislativa. por votación no menor de 

las tres cuartas partes de la totalidad de suS miembros, y la de los dos tercios de los miembros de una 

Asamblea Consti tuyente. convocada al efecto. 

Articuio 25 

Título IV 

DERECHOS Y GARANTÍAS INDIVIDUALES 

Capítulo Único 

Los habitanles de la República tienen derecho de asociarse par fines lícitos. Nadie podrá ser 

obligado a formar parte de asociación alguna , 
Artículo 39 
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A nadie se hará sufrir pena sino por delito, causidelito o falta, sancionados por ley anterior y en 

virtud de sentencia firme dictada por autoridad competente, previa oportunidad concedida al indiciado para 

ejercitar su defensa y mediante la necesaria demostración de culpabilidad. 

No constituyen violación a este articulo o a los dos anterior, el apremio corporal en materia civil o 

de trabajo o las detencioncs que pudieren dccrctar.;c en las insolvencias, quiebras o concursos de acreedores. 

Artículo 56 

Título V 

DERECHOS Y GARANTÍAS SOCIALES 

Capitulo Único 

El trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la sociedad. El Estado debe procurar 

que todos tengan ocupación honesta y útil. debidamente remunerada. e impedir que por causa de ella se 

establezcan condiciones que en alguna forma menoscaben la libertad o la dignidad del hombre o degraden su 

trabajo a la condición de simple mercancía. El Estado garantiza el derecho de libre elección de trabajo. 

Articulo 57 

Todo trabajador tendrá derecho a un salario mínimo, de fijación periódica, por jornada normal, que 

le procure bienestar y existencia digna. El salario será siempre igual para trabajo igual en idénticas 

condiciones de eficiencia. 

Todo lo relativo a fijación de salarios núnimos cstará a cargo del organismo técnico que la ley 

determine. 

Artículo 58 

La jornada ordinaria de trabajo diurno no podrá exceder de ocho horas diarias y cuarenta y ocho a 

la semana. La jornada ordinaria de trabajo nocturno no podrá exceder de seis horas diarias y treinta y seis a 

la semana. El trabajo en horas e>.1raordinarias deberá ser remunerado con un cincuenta por ciento más je 

los sueldos o salarios estipulados. Sin embargo, estas disposiciones no se aplicarán en los casos de 

excepción muy calificados, que determine la ley. 

Aniculo 59 

Tod~s los trabajadores tendrán derecho a un dia de ck.-SC-Jnso después de seis dias consecutivos de 

trabajo. y a vacaciones annales p:1gadas. cuya extensión y oportt¡nidad során reguladas por la ley. pe'" en 

ningún C3SO ..:omprcndcrán menos de dos semana.c; por cada cincuenta st:manas de servicio continua; lodo sin 

perjuicio de 13s excopcioncs muy calificadas que el legislador establezca. 

Artículo 60 

Tantos los patronos como los trabajadores podrán sindicalizarsc libremente. con el fin e,c1t.Sivo de 

obtener ~. conservar beneficios económicos sociales o profesionales. 

Articulo 61 
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Se reconoce el den:cho de los patronos al paro y el de los Uabajadores a la huelg¡¡, salvo en los 

servicios públicos, de acuerdo con la detenninaci6n que de éstos hag¡¡1a ley Y confonne a las regulaciones 

que la misma establezca, las cuales deberán desautorizar todo acto de coacci6n o de violencia. 

Artfcul062 

Tendrán fuerza de ley las convenciones colectivas de uabajo que, con arreglo a la ley, se concierten 

entre patronos o sindicatos de patronos y sindicatos de uabajadores legalmente org¡mizados. 

Artículo 63 

Los uabajadores despedidos sin justa causa tendr.ln den:cho a una indemnizaci6n CU3J!(Io no se 

encuenucn cubiertos por un seguro de desoalpaci6n. 

Articulo 64 

El Estado fomentará la creaci6n de cooperativas, como medio de facilitar mejores condiciones de 

vida a los uabajadores. 

Artículo 65 

El Estado promoverá la consttuC<.i6n de viviendas populares y creará el patrimonio familiar del 

trabl\iador. 

Artículo 66 

Todo patrono debe adoptar en sus empresas las medidas necesarias para la higiene y seguridad del 

trabajo. 

Artículo 67 

El Estado velará por la preparación técnica y cultural de los uabajadores. 

Artículo 68 

No podrá hacerse discriminación respecto al sahirio, ventajas o condiciones de uabajo entre 

costarricenses y extranjeros, o respecto de algún grupo de trabajadores. 

En igualdad de condiciones deberá preferirse al trabajador costarricense. 

Artículo 70 

Se establecerá una jurisdicción de trabajo, dependiente del Poder Judicial. 

Artículo 71 

Las leyes darán protección especial a las mujeres y a los menores de edad en su trabajo, 

Artículo 72 

El ESlado mantendr:i mientras no exista seguro de desocupación, un sistema técnico y permanente 

de protección a los desocupados involuntarios, ;' pr<X.-umrá la reintegración de los mismos al trabajo, 

Artículo 73 

Se establecen los seguros sociales en beneficio de los trabajadores manuales e intell'CIuales, 

regulados por el sistema de contribución forLosa del Estado, patronos y trabajadores. a fin de proteger a éstos 

contra los riesgos de enfermedad. in\'alidez, maternidad vejez, muene y demás contingencias que la ley 

determine. 
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Lll administración y el gobierno de los seguros sociales estmIn a cargo de una institución 

autónoma, denominada Caja Costarricense de Seguro Social. 

No podrán ser tnmsfcridos ni empIcados en finalidades distintas a las que motivaron su cn:ación, 

los fondos y las reservas de los seguros sociales. 

Los seguros contra riesgos profesionales serán de exclusiva cuenta de los patronos y se regirán por 

disposiciones especiales. 

Articulo 74 

Los derechos y beneficios a que este capitulo se refiere son irrenunciables. Su enumeración no 

excluye otros que se deriven del principio cristiano de justicia social'y que indique la lcy; serán aplicables 

por igual a todos los factores ooncunentes al proceso de producción y reglamentados en una legislación 

social y de trabajo, a fin de procurar una polltica pennanente de solidaridad nacional. 

Articulo 121 

Titulo IX 

EL PODER LEGISLA nvo 
Capitulo D 

Atribuciones de la Asamblea Legislatin 

Además de las otras atribuciones que le confiere esta Constitución, corresponde exclusivamente a la 

Asamblea Legislativa: 

1) Dictar ... 

4) Aprobar o improbar los convenios internacionales, tratados públicos y concordatos. Los tratados 

públicos y convenios internacionales que atribuyan o transfieran determinadas competencias a un 

ordenamiento juridico comunitario, con el propósito de realizar objetivos regionales y comunes, requerirán 

la aprobación de la Asamblea Legislativa, por votación no menor de los dos tercios de la totalidad de sus 

miembros. 

No requerirán aprobación legislativa los protocolos de menor rango, derivados de tratados públicos 

o convenios internacionales aprobados por la Asamblea, cuando estos instntmentos autoricen de modo 

I!xprcso tal derivación. 

Articulo 153 

Titulo XI 

PODER JUDICIAL 

Capitulo Ílnico 
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Corresponde al Poder Judicial además de las funciones que esta Constitución le sefiala, conoc;er de 

las causas civiles. penales, cornetciales. de trabajo y eontencioso-administrativas as! corno de las otras que 

establezca la ley, cualquiera que sea SIl naturaleza y la calidad de las personas que intervengan; resolver 

definitivamente sobre ellas y ejecutar las resoluciones que pronuncie, con la ayuda de la fuerza pública si 

fuere necesario 

Articulo 30. 

CONSTITUCIÓN POLinCA DE LA REPÚBLICA 

DE CHILE 

Capitulo I 

BaJe! de la institueionalidad 

El Estado de Chile es unitario. Su tenitorio se divide en regiones. La ley propenderá a que SIl 

administración séa funcional y tenitorialmente descentralizada. 

Capitulo DI 

De 105 deret:bos y deberes constitucionales 

Articulo 19. 

La Constitución aseguro a todas las personas: 

l°. El derecboa '" 

15°. El derecho de asociarse sin penniso previo. 

Para gozar de personalidadjuridica, las asociaciones deberán constituirse en conformidad a la ley. 

Nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación. 

Prohíbense las asociaciones contrarias a la moral, al orden público y a la seguridad del Estado. 

Los partidos políticos no podr.in intervenir en actividades ajenas a las que les son propias ni tener 

pn\'ilegio alguno o monopolio de la participación ciudadana; SIlS registros y contabilidad deberán ser 

públiros: las fuentes de su financiamiento no podr.in provenir de dineros. bienes. donaciones. apon~ ni 

créditos de origen c.':tmnjcro: sus estatutos debedn contemplar las nonnas que aseguren una cfc.!Ctiva 

democracia interna. Una le~' orgánica con,titucional regulará las de1ll3s materias que les concierm~ ) las 

sanciones que se aplicarán por el incumplimiento de SIlS preceptos, dcn:ro de las cuales pcdr:i considerar su 

disolución. Las asociaciones. movimientos, organi7.aciones o grupos de personas que persigan 'J realicen 

actividades propias de los partidos políticos sin ajustarse a las normas anteriores son ilícitos y serán 

sancionados de acuerdo a la referida ley orgánica constitucional; 

16°. La líbertad de trabajo y su protección. 
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Toda persona tiene cle=ho a la libre contrataci6n y a la libre e1ecci6n del trabajo con una justa 

retribuci6n. 

Se prohibe cualquiClll discriminaci6n que no se base en la capacidad o idoneidad personal, sin 

peJjuicio de que la ley pueda exigir la nacionalidad chilena o Umites de edad para delenninados casos. 

Ninguna clase de trabajo puede ser prohibida, salvo que se oponga a la moral, a la seguridad o a la 

salubridad públicas, o que la exija el interés nacional y una ley lo dccIare asi. Ninguna ley o disposici6n de 

autoridad pública podrá exigir la afiliaci6n a org¡mizaci6n o entidad alguna como requisito para desanollar 

una determinada actividad o trabajo, ni la desaliliaciónpara mantenerse en éstos. La ley ~ las 

profesiones que requieren grado o titulo universitario y las condiciones que deben cumplirse para ejercerlas. 

La negociación colectiva con la empn:$3 en que laboren es un cle=ho de los trabajadores. salvo los 

casos en que la ley expresamente no permita negociar. La ley establecer.llas modalidades de la negociación 

colectiva y los procedimientos adecuados para lograr en ella una solución justa y pacifica. La l~· señalará 

los casos en que la negociación colectiva deba someterse a arbitraje obligatorio, el que com:sponderá a 

tribunales especiales de expertos cuya org¡mizaci6n y atribuciones se establecerán en ella. 

No podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado ni de las municpalidades. Tampoco· 

podrán hacerlo las personas que trabajen en corporaciones o empresas, cualquiera que sea su natumlcza, 

finalidad o función. que atiendan selvicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave dado a la 

salud. a la economia del pals, el abastecimiento de la poblaci6n o a la seguridad nacional. La ley establecerá 

los procedimientos para determinar las corporaciones O empresas cuyos trabajadores estarán sometidos a la 

prohibici6n que establece este inciso; 

17°. La adntisión a todas las funciones y empleos públicos, sin otros requisitos que los que 

impongan la Constitución y las leyes; 

19°. El derecho de sindicarse en los casos y forma que setlale la ley. La afiliación sindical será 

siempre voluntaria. 

Las organizaciones sindicales gozarán de personalidad juridica por el sólo hecho de registrar sus 

estatutos y actas constitutivas en la forma y condiciones que determine la le)'. 

La ley contemplará los mecanismos que aseguren la autonomia de estas organizaciones. Las 

organizaciones sindicales y SUS dirigentes no podrán intervenir en actividades politico partidistas. 

Artículo 50 

Capítulo V 

Congrc.o Nacional 

Atribuciones exclusivas del Congreso 

Son atribuciones exclusivas del Conycso: 
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1) Aprobar o desechar los tratados internacionales que le presentare el Presidente de la República 

antes de su ratificación. La aprobación de un tratado se someterá a los trámites de una ley. 

Las medidas que el Presidente de la República adopCe o los acuerdos que QC\cbre para el 

cumplimiento de un tratado en vigor no requeriran nueva aprobación del Congreso, a menos que se trate de 

materias propias de ley. 

En el mismo acuerdo aprobatorio de UD tratado, podrá el Cong¡eso autorizar al Presidente de la 

República a fin de que, durante la vigencia de aquél, dicte la disposiciones con fuerza de ley que estime 

necesarias para su cabal cumplimiento, siendo en tal aISO aplicable lo dispuesto en los incisos segundo Y 

siguientes del articulo 61, y 

social: 

2) Pronunciarse '" 

Articulo 60 

Sólo son materias de ley: 

1) Las que '" 

Materias de ley 

4) Las materias básicas relativas al régimen juridico laboral, sindical, previsional y de seguridad 

Articulo l° 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

TÍTULO PRIMERO 

Capitulo I 

De hlJl Garantías Individuales 

En los Estados Unidos Mexicanos lodo individuo gozará de las garanúas que otorga esta 

Constitución. las cuales no podrán restringirse ni suspenderse. sino en los casos y con las condiciones que 

ella rr.isma establece. 

Artículo 3" 

La educación que imparta el Estado -Fedcrdción. Estados. Municipios- tenderá a desarrollar 

armónicamcnte tadas las facultades dcl ser humauo y fomeOlar¿ en él. a la vez, el amor a la Patria y la 

concIencia de la solidaridad internacional Cilla independencia y ~n la justicia: 

1. Garanti7.ada por el artículo 2~ la libertad de crecncias. el criterio que orientará a dicha educación 

se mantendrá por completo ajeno a cualquicr doctrina religiosa y. basado en los resultados del progreso 
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cientlfico, luchará contra la ignornncia y SUS efectos. las SClVidumbn:s, los fanatismos y los prejuicios. 

Además: 

a) Será demoerático, considernndo a la democracia no solamente como una estructurn juridica Y un 

régimen poUtico, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejornmiento económico, social y 

culturnl del pueblo; 

b) Será nacional. en cuanto -sin hostilidades ni exclusivismo- atenderá a la comprensión de nuestros 

problemas, al aprovechamiento de nuestros roc:wsos. a la defensa de nuestra independencia polltica. al 

aseguramiento de nuestra independencia económica y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultwa, 

y 

c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de 

robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, 

la convicción del interés general de la sociedad. Ql3ll\0 por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de 

fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de sectas. de 

grupos, de sexos o de individuos; 

n. Los particulares podrán impar'lir educación en todos sus tipos y grados. Pero por lo que 

concieme a \:¡ educación primaria, secundaria y normal (y a la de cualquier tipo o grado, destinada a obreros 

y a campesinos) deberán obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder público. 

Dicha autorización podrá ser negada o revocada. sin que contrn tales resoluciones proceda juicio o nx:urso 

alguno; 

m. Los planteleS particulares dedicados a la educación en los tipos y grados que cspedtica la 

fmcción anterior deberá ajustarse, sin excepción. a lo dispuesto en los párrafos iniciales 1 y 11 del presente 

articulo y, aclemás, deberán cumplir los planes y los programas oficiales; 

IV. Las corpornciones religiosas. los ministros de los cultos, las sociedades por acciones que, 

exclusiva o predominantemente, realicen actividades educativas, y las asociaciones o sociedades ligadas con 

la propaganda de cualquier credo religioso, no intervendrán en forma alguna en planteles en que se imparta 

educación primaria, secundaria y normal y la deStinada a obreros o a campesinos, 

. en cualquier tiempo, el reconocimiento de validez oficial a los estudios hechos en planteles 

particulares. 

VI. Lo educación primaria será obligatoria, 

"11. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita; 

VII. Las universidade.< y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue 

autonomia, t"ndrán la facultad y la responsabili<L1d de gobernarse a sí mismas: realizarán sus fines de 

educar. investigar o difundir la cultum de acuerdo con 105 principios de este articulo. respetando la libertad 

de c:itedrJ e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas: 

fijarán los términos de ingreso. promoción y permanencia de su personal académico: y administmrán su 

patrimonio. Las relaciones laOOmles. tanto del personal académico como del administmtivo. se normarán. 
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por el apartado A del articulo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que eslablezca 

la Ley Federal del Trabajo conforme a las caracterlsticas propias de un trabajo especial, de maneta que 

concuerden con la autononúa, la libertad de cátedra e investigación y los fines de \as instituciones a que esta 

fracción se !diere 

IX. El Congreso de la Unión, con el ... 

Articulo S· 

A ninguna persona podIá impedirse que se dodique a la profesión, industria, comercio o trabajo que 

le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podIá vedarse por determinación judicial, 

cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque 

la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, 

sino por resolución judicial. 

La ley determinará en cada Estado cuáles son las profesiones que necesitan titulo para su cjetticio, 

\as condiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo. 

Nadie podIá ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin su pleno 

consentinúento, salvo el trabajo impuesto como pena por la autoridad judicial, el cual se ajustará a lo 

dispuesto en las fracciones I y 11 del articulo 123. 

En cuanto a los servicios públicos, sólo podIán ser obligatorios, en los términos que establezcan las 

leyes respectivas, el de las armas y los de jurados, asl como el desempeño de los cargos concejiles y los de 

elección popular, directa o indirecta. Las funciones electorales y censales tendrán carácter obligatorio y 

gratuito. Los servicios profesionales de Indole social serán obligatorios y retribuidos en los términos de la 

ley y con las excepciones que ésta señale. 

El Estado no puede permitir que se neve a efecto ningún contrato, pacto o convenio que tenga por 

objeto el menoscabo la pérdida o el de trabajo, de educación o de voto religioso. La ley, en consecuencia, ne 

permite el establecimiento de órdenes monásticas, cualquiera que sea la denominación u objeto con que 

pretenda erigirse. 

Tampoco puede admitirse convenio en que la persona pacte su proscripeión o destierro, o en que 

renuncie temporal o permanentemente a ejercer determinada profesión, industria o comercio. 

El contrato de trabajo sólo obligará a prestar el servicio convenido por el tiempo que fije la ley, sin 

poder cx.:cder de un •• 10 en perjuicio del trabajador, y no podrá extenderse. en ningún caso. a la renuncia. 

pérdid.1 o menoscabo de cualquiera de los dere.chos politicos O civiles. 

La ralt:: de cumplimiento de dicho contrato, por lo que respecta al trabajador, sólo obli:;ar.i a éste a 

la correspondiente responsabilidad civil, sin que en ningúil caso PUCd.1 haccrsc coacción sobre su persona. 

Sección 11\ 

Oc las racultades del Con~rcso 
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Artículo 73 

El Congreso tiene facultad: 

1. Para admitir ... 

127 

X. Para legislar en toda la República sobre hidrocatburos, minerIa, industria cinematográfica, 

comercio, juegos con apuestas y sorteos, seMcios de banca y cn!dito, energla elo!ctrica y nuclear, para 

establecer el Banco de Emisión Único en los términos del Artlculo 28 Y para expedir leyes de trabajo 

reglamentarias del articulo 123. 

XI. Para crear y ... 

TÍTULO QUINTO 

DE LOS ESTADOS DE LA FEDERACIÓN 

Articulo 115 

Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, 

popular. teniendo como base de su división territorial y de su organización polltica y administrativa, el 

Mwlicipio Libre conforme a las bases &iguientes: 

1. Cada Municipio ... 

VlIJ. Las leyes de los estados introducirán el principio de la representación proporcional en la 

elección de los ayuntantientos de todos los municipios. 

Las relaciones de trabajo entre los municipios y SUS trabajadores, se regirán por las leyes que 

expidan las legislaturas de los Estados con base en lo dispuesto en el articulo 123 de esta Constitución, y sus 

dispo~iciones reglamentarias. 

Articulo 116 

El poder público de los Estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo. Legislativo y Judicial, y 

no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el 

Legislativo en un solo individuo. 

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con 

sujeción a las siguientes f1ormas: 

1. Les gobcmaderes de los E.lados ... 

V. Las relacione 'S de tmbajo entre los Estados y sus trabajadores se regiran por las leyes que expidan 

las legislaturJs de los Estados con base en lo dispuesto por el artículo 123 do la constitución Politica de los 

Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias; y 

VI. La Federnción ." 

TÍTULO SEXTO 

Del Trabajo y de la Pre,·i.ión Social 
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Articulo 123 

Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; a! efecto, se promovaán la creación 

de empleos y la organización socia! para el trabajo, confonne a la ley. 

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el 

trabajo. las cuales regirán: 

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados, doml!stic:os, artesanos y, de una manera general, todo 

contrato de trabajo: 

1. La duración de la jornada será de ocho horas; 

n.La jornada máxima de trabajo nocturno será de siete horas. Quedan prohibidas: las labores 

insalubres o peligrosas, el trabajo nocturno industrial y todo otro trabajo después de las diez de la noche, de 

los menores de dieciséis ailos; 

1lI. Queda prolubida la utilización del trabajo de los menores de catorce ados. Los mayores de esta 

edad Y menores de dieciséis tendrán como jornada máxima la de seis hoJllS; 

IV, Por cada seis dias de trabajo deberán disfrutar el opemrio de un dia de descanso, cuando menos; 

Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y 

signifiquen un peligro para SU salud en relación con la gestión; gozarán forzosamente de un descanso de seis 

semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y seis semanas posteriores a! núsmo, 

debiendo percibir su salario integro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la 

relación del trdbajo. En el periodo de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media 

hora cada uno, para alimenlar a sus hijos; 

VI Los salarios núnimos que deberán disfrular los trabajadores serán generales o profesionales, Los 

primeros regirán en las áreas geográficas que se determillen; los segundos se aplicarán en ramas 

determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales. 

Los salarios minimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de 

un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los 

hijos. Los salarios minimos profesionales se fijarán considerando, además, las condiciones de las distintas 

acti \ idades económicas. 

L0S salarios minimos se fij2rán por una ccmisión nacional integrada por repr=nlantes de los 

trabajadores. de los patrones y del gobierno. la que podrá auxiliarse de las comIsiones especiales de caráC\~r 

consullh'o que considere indispensables para el mejor desempeño de sus funciones; 

VIII. Para trabajo igual debe corrc'Spondcr salario igual. sin tener en cuenta sexo. ni nacionalidad; 

VIII. El salario mínimo quedará exceptuado de embargo, compensación o descuento; 

IX. Los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades de las empresas. regulada 

de confomúdad con las siguientes normas: 
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a) Una Comisión Nacional, integrada por representantes de los trabajadores, de los 

patronos y del gobierno, fijará el pon:cntaje de utilidades que deba repartiIsc entre los trabajadores. 

b) La Comisión Nacional prac:ticará las investigaciones y n:aIizanI los estudios necesarios y 

apropiados para conocer las condiciones generales. de la economia nacional. Tomar asimismo en 

consideración la necesidad de fomentar el desarrollo industrial del paIs, el interés razonable que debe 

percibir el capital y la necesaria reinversión de capitales. 

c) La misma Comisión podrá revisar el porcentaje fijado ruando existan nuevos estudios e 

investigaciones que los justifique. 

d) La ley podrá exceptuar de la obligación de repartir utilidades a las empresas de nueva creación 

durante un número determinado y limitado de alIos, a los trabajos de exploración y a otras ac:tividades 

cuando lo justifique su naturaleza y condiciones particulares. 

e) Para determinar el monto de las utilidades de cada empresa se tomará como base la renta 

grnvable de conformidad con las disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Los trabajadores 

podrán formular, ante la oficina correspondiente de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, las 

objeciones que juzguen convenientes, ajustándose al procedimiento que <lctermine la ley. 

O El derecho de los trabajadores a participar en las utilidades no implica la facultad de intervenir en 

la dirección o administración de las empresas; 

X. El salario deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal, no siendo permitido hacerlo 

efectivo con mercancía ni con vales, fichas o cualquier otro signo representativo con que se pretenda sustituir 

la moneda; 

VI. Cuando, por circunstancias extraordinarias, deban aumentarse las horas de jornada, se abonará 

como salario por el tiempo excedente un ciento por ciento más de 10 fijado para las horas normales. En 

ningún caso el trabajo extraordinario podrá exceder de tres horas diarias, ni de tres veces consecutivas. Los 

menores de dieciséis años no serán admitidos en esta clase de trabajos; 

VII. Toda empresa agricola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo, estará obligada. 

según lo determinen las leyes reglamentarias, a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e 

higiénicas. Esta obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un fondo 

nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores y establecer un sistema de 

financiamiento que pc:rrnita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad tales 

habit:lciones. 

Se considera de utilidad socbl la e"pcdición de una ley para la creación de un organismo integrado 

por representantes del Gobierno Federal. de los trabajadores y de los patrones, que administre los recursos 

del fondo nacional de la vivienda. Dicl18 ley regulará las formas y procedimientos conforme a los cuales los 

trabajadores podnín adquirir en propiedad las habitaciones antes mencionadas. 

Las negociaciones a que se refiere el párrafo 1°, de esta fracción. situadas fuera de las poblaciones. 

están obligadas a est:lblecer escuelas, enfermerias y demás servicios necesarios a la comunidad. 
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Además, en eslos mismos centros de trabajo, cuando su población exceda de doscientos habitantes, 

deberá reservarse un espacio de t=o, que no será menor de cinco mil metros cuadrados, para el 

establecimiento de mercados públicos, instalación de edificios destinados a los servicios municipales y 

centros recreativos. 

Queda prohibido en todo centro de trabajo el establecimiento de expendios de bebidas embriagantes 

y de casas de juegos de azar. 

xm. las empresas. cualquiera que sea su actividad, estarán obligadas a proporcionar a sus 

trabajadores, capacitación o adiestramiento para el trabajo. La ley reglamentaria dcIerntiruuá los sistemas, 

métodos y procedimientos confonne a los cuales los patrones deberán cumplir con dicha obligación; 

XlV. Los empresarios serán responsables de los accidentes del trabajo y de las enfermedades 

profesionales de los trabajadores, sufridas con motivo o en ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten; 

por lo tanto, los patronos deberán pagar la indemnización correspondiente, según que haya traldo como 

consecuencia la muerte o simplemente incapacidad lemporal o permanente para trabajar, de acuerdo con lo 

que las leyes determine. Esta responsabilidad subsistirá aún en el caso de que el patrono contrate el trabajo 

por un intermediario; 

XV. El patlÓn estará obligado a observar, de acuerdo con la IllIturaleza de su negociación, los 

preceplos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones de su establecimiento, y a adoptar las 

medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, 

asi como a organizar de tal manera éste, que resulte la mayor garanlla para la salud y la vida de los 

trabajadores, y del producto de la concepción, cuando se trate de mujeres embara7.adas. Las leyes 

contendrán, al efecto, las sanciones procedentes en cada caso; 

XVI. Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus 

respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etcétera. 

XVI!. Las leyes reconocerán como un derecho de los obreros y de los patronos las huelgas y los 

paros; 

XVIll. Las huelgas serán licitas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio entre los diversos 

factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital. En los servicios públicos 

será obligatorio para los trabajadores dar aviso coro diez días de anticipación, a la Junta dc Conciliación y 

AII,itraje. de la fcch.~ señalada para la wspensión del trabajo. Las huelgas secin considcradas Cúmo ilicitas 

únicamente cuando la mayoría de los huelgui~tas ejerciere actos violentos contra las personas o las 

propiedades. o. on su caso de guerra, cuando aquellos pertenezcan a los establecimiento, y seT\';cios que 

dependan del gobierno: 

XIX. Los paros secin licitos únicamente cuando el exccso de producción haga necesario suspenoor 

el trabajo para mantener los precios en un limite costcable, previa aprobación de la Junta de Conciliación y 

Atbitraje: 
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XX. Las diferencias o k>s conflictos entre el capital y el trabajo se sujetará a la decisión de una 

Junta de Conciliación y AIbitraje, formada por igual número de representantes de los obreros y de los 

patronos, y uno del gobierno; 

XXI. Si el patrono se negare a someter sus diferencias al8lbitraje o a aocplar el laudo pronUllciado 

por la Junta, se dará por terminado el contrato de trabajo y quedará obligado a indemnizar al obrero con el 

importe de tres meses de salario, además de la responsabilidad que le resulte del conflicto. Esta disposición 

no será aplicable en los casos de las acciones consignadas en la fracción siguiente. Si la negativa fuere de 

los trabajadores, se dará por terminado el contrato de trabajo. 

XXII. El patrono que despida a un obrero sin causa justificada o por haber ingresado a una 

asociación o sindicato, o por haber tomado parte en una huelga licita, estará obligado, a elección del 

trabajador, a cumplir el contrato O a indemni7.arlo con el importe de tres meses de salario. La ley 

determinará los casos en que el patrono podrá ser eximido Jo: la obligación de cump1ir el contrato mediante 

el pago de una indemnización. Igualmente tendrá la obligación de indemnizar al trabajador con el importe 

de tres meses de salario cuando se retire del servicio por falta de probidad del patrono O por reabir de él 

malos tratamientos, ya sea en su persona o en la de su cónyuge, padres, hijos o hermanos. el patrono no 

podrá eximirse de esta responsabilidad cuando los malos tratamientos provengan de dependientes o 

familiares que obren con el consentimiento o tolerancia de él; 

XXIII. Los créditos en favor de los trabajadores por salario o sueldos devengados en el último ailo, y 

por indemnizaciones, tendrán preferencia sobre cualesquiera otros en los casos de concurso o de quiebra; 

XXIV. De las deudas contraldas por los trabajadores a favor de sus patronos, de SUS asociados, 

familiares o dependientes, sólo será responsable el mismo trabajador, y en ningún caso y por ningún motivo 

se podrá exigir a los miembros de su familia, ni serán exigibles dichas deudas por la cantidad excedente del 

sueldo del trabajador en un mes; 

XXV. El servicio para la colocación de los trabajadores será gratuito para éstos, ya se efectúe por 

oficios municipales, bolsas de trabajo o por cualquier otra institución oficial o particular. 

En la prestación de este servicio se tomará en cuenta la demanda de trabajo y, en igualdad de 

condiciones, tendrán prioridad quienes representen la única fuente de ingresos en su familia; 

XXVI. Todo contrato de trabajo celebmdo entre un mexicano y un empresario extranjero deberá ser 

legalizado !X" la autoridad municipal competente y visado por el cónsul do la nación a donde el trabajador 

tenga que ir. en el concepto de que, además de las cláusulas ordinarias. se cspecificani claramente que los 

gastos de repatriación quedan a cargo del empresario contratanle; 

XX"l!. Serán condiciones nulas y no obligar.n a los cor.trayellles. aunque se expresen en el 

conlralo: 

al Las que estipulen una jornada inhumana. por lo notoriamenle excesiva, dada la índole 

del trabajo. 
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b) Las que fijen un salario que no sea remunerador, a juicio de las Juntas de Conciliación y 

Albitraje. 

e) Las que estipulen un plazo mayor de una semana para la percepción del jornal. 

d) Las que seftalen un lugar de =, fonda, café, taberna, canlina o tienda para efectuar el pago 

del salario cuando no se trate de empleados en esos establecimientos. 

e) Las que entrailen obligación directa O indirecta de adquirir los artículos de consumo en tiendas o 

lugares determinados. 

/) Las que permitan retener el salario en concepto de multa. 

g) Las que constituyen renuncia hecha por el obrero de las indemnizaciones a que tengan derecho 

por accidente del trabajo y enfennedades profesionales, petjuicios ocasionados por el incumplimiento del 

contrato o por despcdirseie de la obra. 

h) Todas las demás estipulaciones que impliquen renWJcia de algún derecho consagrado a favor del 

obrero en las leyes de protección y auxilio a los trabajadores; 

XXVIII. Las les determinarán los bienes que constituyan el patrimonio de la familia, bienes que 

seroin transmisibles u titulo de herencia con simplificación de las formalidades de los juicios sucesorios; 

XXIX. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de 

vejez. de vida, de ccsación iD\'oluntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería Y 

cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros 

sectores sociales y sus familiares; 

XXX. Asimismo, serán consideradas de utilidad social, las sociedades cooperativas para la 

construcción de casas baratas e higiénicas, destinadas a ser adquiridas en propiedad por los trabajadores en 

plazos determinados. y 

XXXI. La aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las autoridades de los Estados, en SUS 

respectivas jurisdicciones, pero es de la competencia exclusiva de las autoridades federales en los asuntos 

relativos a: 

a) Ramas industriales: 

1. Textil; 

2. Eléctrica: 

3. Cinematográfica: 

~. Huier,,: 

5. Azucarora: 

6. Mine".: 

7. Metalúrgica y siderúrgica, abarcando la e.-.plotación de los minerales básicos, el beneficio y la 

fundición de los mismos. así como la obtención de hierro metálico y acero a todas sus formas y ligas y los 

productos laminados de los mismos: 

8. De hidrocarburos: 
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9. Petroqulmica; 

lO. Cementera; 

I\. Calera; 

12. Automotriz, incluyendo autopanes mecánicas o eléctricas; 

13. Qulmica, incluyendo la qulmica fannacéutica y medicamentos; 

14. De celulosa y papel; 

IS. De aceites y grasas vegetales; 
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16. Productora de alimentos, abarcando exclusivamente la fabricaci6n de los que sean el\1pacados, 

enlatados o envasados, o que se destinen a ellos; 

17. Elaboradora de bebidas que sean envasadas o enlatadas o que se destinen a ello.; 

18. Ferrocarrilera; 

19. Maderera básica, que comprende la producci6n de aserradero y la fabricación de triplay o 

aglutinados de madera; 

20. Vidriera, exclusivamente por lo que toca a la fabricaci6n de vidrio plano, liso o labrado, o de 

envases de vidrio. y 

21. Tabacalera, que comprende el beneficio o fabricaci6n de productos de tabaco. 

b) Empresas: 

l. Aquéllas que sean administradas en forma directa o descentra1izada por el Gobierno Federal; 

2. Aquéllas que actúen en virtud de un contrato o concesi6n federal y \as industrias que les sean 

conexas, y 

3. Aquéllas qae ejecuten trabajos en zonas federales o que se encuentren bajo jurisdicción federal en 

las aguas territoriales o en las comprendidas cn la zona econ6mica exclusi.a de la Nación. 

También será competencia exclusi.a de \as autoridades federales, la aplicaci6n de \as disposiciones 

de trabajo en los asuntos relativos a conflictos que afecten a dos o más entidades federativas; contratos 

colectivos que hayan sido declarndos obligatorios en más de una entidad federativa; obligaciones patronales 

en materia educativa, en los términos de ley; Y respecto a las obligaciones de los patrones en materia de 

capacitación y adicslramiento de sus trabajadores, asi como de seguridad e higiene en los centros de trabajo 

p:1rn lo cual las autnridades federales contarán con el auxiho de las cslatales, cuando se trate de ramas o 

acti\"idades de jurisdic~ión local. en los términos de la ley reglamentaria correspondiente. 

B. Entre los Poderes de la Unión, el gobierno del Distrito Fedeml y sus trabajadores: 

1. La jornada diaria máxin13 de tmbajo diurna y nocturna será de <><.:ho y siete horas, 

respectivamente. L<Js que excedan serán extraordinarias y se pagarán con un ciento por ciento más de la 

remuneración fijada p:1ra el servicio ordinario. En ningún caso el trabajo extraordinario podrá exceder de 

tres horas diarias ni de tres "eces consecutivas: 
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11. Por cada seis dlas de trabajo, disfrularn el trabajador de un día de descanso, cuando menos, con 

goce de salario Integro; 

Ill. Los trabajadores gozarán de vacaciones, que nunca serán menores de veinte días al ailo; 

IV. Los salarios serán fijados en los presupuestos respectivos, sin que su cuantla pueda ser 

dísntlnuida dwante la vigencia de éstos. 

En ningún caso los salarios podrán ser inferiores al ntlnimo para los trabajadores en general en el 

dístrito Federal y en las entidades de la República; 

V. A trabajo igual conesponderá salario igual, sin tener en cuenta el sexo; 

VI. Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos, deducciones o embargos al salario en los casos 

previstos en las leyes; 

VII. La designaci6n del personal se hará mediante sistemas que perntltan apreciar los 

conocintlentos y aptitudes de los aspiranteS. El E.~ organizará escuelas de administraci6n pública; 

vm. Los trabajadores gozarán de derechos de escaIaf6n a fin de que los ascensos se otorguen en 

funci6n de los conocintlentos, aptitudes y antigOedad. En igual de condiciones, tendrá prioridad quien 

represente la única fuente de ingreso en la fantllia; 

IX. Los trabajadores sólo podrán ser suspendidos o cesados por causa justificada, en los térntlnos 

que fije la ley. 

En caso de separaci6n injustificada tendrán derecho a optar por la resintalación de su trabajo o por 

la indemnización correspondiente, previo el procedintlento legal. En los casos de supresión de plazas, los 

trabajadores afectados tendrán derecho a que se les otorgue otra equivalente a la suprintlda o a la 

indemnización de ley; 

X. Los trabajadores tendrán derecho de asocia= para la defensa de sus intereses comunes. Podrán, 

asimismo, hacer uso del derecho de huelga previo el cumplintlento de los requisitos que deterntlne la ley, 

respecto de una o varias dependencias de los Poderes Públicos, cuando se violen de manera general y 

sistemática los derechos que este articulo les consagra; 

XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases ntlnimas: 

al Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y 

maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte. 

b) En caso de accidente o enfermedad. se con..;cr\'arn el derecho al trabajo por el tiempo quc 

dctcnninc la I.::y. 

e) Las mujeres dur'.,nte el embarJZo no rcali,,;rnn trabajos ql!e e~ijan un esfuerlO considerahle )'. 

sig.nifiquen un peligro para su salud en relación oon la gestación; ¡;l"larnn forlOsamente de un mes de 

desean.", antes de la fc-eha lij.da aproximadamente para el parto y de otros dos después del mismo, debiendo 

percibir su salario integro y conservar su empico y los derechos que hubieren adquirido por la relación de 

trabajo. en el período de lactancia tendrán dos descansos e~traordinarios por día, de media hora eada uno, 
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para alimentar a sus hijos. Además, disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de ayuda 

para la lactancia y del savicio de guarderias infantiles. 

d) Los familiares de los trabajadores tendrán derecho a asistencia médica y medicinas, en los casos 

yen la proporción que dctennine la ley. 

e) Se establecerán centros para vacaciones y para recuperación, as! como tiendas económicas para 

beneficio de los trabajadores y sus familiares. 

f) Se proporcionará a los trabajadores habitaciones baratas en am:ndamiento o venta, confonne a 

los programas previamente aprobados. Además, el Estado mediante las aportaciones que hag¡¡, establecerá 

un fondo nacional de la vivienda a fm de constituir depósitos en favor de dichos trabajadores y establecer un 

sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en 

propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, o bien para construirlas, repararlas, mejorarlas o pagar pasivos 

adquiridos por estos conceptos. 

Las aportaciones que se hagan a dicho fondo serán enteradas al organismo encargado de la 

seguridad social, regulándose en su ley y en las que correspondan, la forma y el procedimiento conforme a 

los cuales se administrará el citado fondo y se ot"rgarán y adjudicarán los créditos respectivos; 

XII. Los conflictos individuales, colectivos o intersindicales serán sometidos 2 un Tribunal Federal 

de Conciliación y Arllitraje, integrado según lo prevenido en la ley reglamentaria. 

Los conflictos entre el poder Judicial de la Federación y SUS servidores serán resueltos por el Pleno 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: 

XIn. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público y los 

miembros de las instituciones policiales, se regirán por SUS propias leyes. 

El Estado proporcionará a los miembros en el activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, las 

prestaciones a que se refiere el inciso f) de la fracción XI de este apartado, en términos similares y a través 

del organismo encargado de la seguridad social de los componentes de dichas instituciones; 

Los miembros de las instituciones policiales de los municipios, entidades fedcraticas, del Distrito 

Federal. asi como de la Federación, podrán ser removidos de su cargo si no cumplen con los requisitos que 

señalen las leyes vigentes en el momento de la remoción señalen para permanecer en dichas instituciones, 

sin que proceda su reinstalación o restitución, cualquiera que sea el juicio o medio de defensa para combatir 

la remoción y en su caso , sólo procederá la indemnizaciór.. La remoción de los demás servidores públicos a 

que se refiere la presente fracción, se regirá pnr lo que dispongan los preceptos legales "plic.1bles; y 

XIII bis. Las insti¡ncioncs a que se refiere el parrafo quinto del artículo 2K. regirán sus relaciones 

laboraks con sus t",bajadores por lo dispucsto en el presente Apartado. )" 

XlV. La ley determinará los cargos que serán considerJdos de C<'nfianu. Las personas que los 

desempeñen disfrutarán de las medidas de protección a! salario y gozarán de lo. beneficios de la seguridad 

social. 
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TÍTULO stPTIMO 

Prevenciones Generales 

Articulo 133 

Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que 

estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con 

aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se IIITCglarán a 

dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que paedan haber en las 

Constituciones o leyes de los Estados. 

PERU- CONSTITUCIÓN POLíTICA DE PERÚ 

Articulo 44. - La jornada ordinaria de trabajo es de ocho horas diarias y de cuarenta y ocho horas 

semanales. Puede reducirse por convenio colectivo o por ley. 

Todo trabajo realizado fuera de la jornada ordinaria se remunera extraordinariamente. La Ley 

establece normas para el trabajo nocturno y para el que se realiza en condiciones insalubres o peligrosas. 

Dctennina las condiciones del trabajo de menoICS y mujeICS. 

Los trabajadores tienen derecho a descanso semanal remunerado, vacaciones anuales pagadas y 

compensación por tiempo de servicios. 

También tienen derecho a las gratificaciones, bonificaciones y demás beneficios que seftala la ley o el 

convenio colectivo. 

Artículo 51.- El Estado reconoce a los trabajadores el derecho a la sindicalízación sin aulorización 

previa. Nadie está obligado a formar parte de un sindicato ni impedido de hacerlo. Los sindicatos tienen 

derecho a crear organismos de grddo superior. sin que paeda impedirse u obstaculizarse la constitución, el 

funcionamiento y la administración de los organismos sindicales. 

Las organizaciones sindicales se disuelven por acuerdo de sus miembros o por la resolución en última 

instancia de la Corte Suprema. 

Los dirigentes sindicales de todo nivel gozan de garantias para el desarrollo de las funciones que les 

corresponden. 

Artículo 52.- Los trabajadores no independientes de una relación de trabajo, pueden organizarse para 

la defensa de sus derechos. Les son aplicables en lo pertinente las disposiciones que rigen para los 

sindicatos. 

Artículo 53.- El Estado propicia la creación del Banco de los trabajadores y de otras entidades de 

crédito para su servicio conforme a la ley. 

Articulo 54. - Las convenciones colectivas de trabajo entre trabajadores )' empleadores tienen fuera 

de ley para las partes. 
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El Estado garantiza el derecho a la negociación colectiva. La Ley sctlala los procedimientos para la 

solución paelfica de los conflictos laborales. La intervención del Estado sólo procede y es definitoria a falta 

de acuerdo enll'C las partes. 

Articulo 55.- La huelga es derecho de los trabajadores. Se ejerce en la forma que establece la ley. 

Articulo 56.- El Estado reconoce el derecho de los trabajadores a participar en la sestión y utilidad de 

la empresa, de acuerdo con la modalidad de ésta. 

La participación de los trabajadores sc extiende a la propiedad en las empresas cuya naturaleza 

juridica no lo impide. 

Articulo 57.- Los derechos reconocidos a los trabajadores son irrenunciables. Su ejercicio está 

garantizado por la Constitución. Todo pacto en contrario es nulo. 

En la interpretación o duda sobre el alcance y contenido de cualquier disposición en materia de 

trabajo, sc está a lo que es más favorable al trabajador. 

Articulo 10 1. - Los tratados internacionales celebrados por el Perú con otros Estados, forman pane del 

derecho nacional. En caso de conflicto entre el tratado y la ley, prevalece el primero. 

Articulo 102.- Todo tratado internacional debe scr aprobado por el Congreso, antes de su ratificación 

por el Presidente de la República. 

Articulo 103.- Cuando un tratado internacional contiene una estipulación que afcc\a una disposición 

constitucional, debe scr aprobado por el mismo procedimiento que rige la reforma de la Constitución, antes 

de scr ratificado por el Presidente de la República. 

Artículo 104.- El Presidente de la República puede, sobre materias de su exclusiva compc\cncia, 

celebrar o ratificar convenios internacionales con estados extranjeros u organizaciones internacionales o 

adherir a ellos el requisito previo de la aprobación del Congreso. En todo caso debe dar cuenta inmediata a 

éste. 

Artículo 106.- Los tratados de integración con estados latinoamericanos prevalecen sobre los demás 

tratados multilaterales celebrados entre las mismas partes. 

GUATEMALA-CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA. 

Articulo 34.- Derecho de asociación. Se reconoce el derecho de libre asociación, 

Nadie está obligado a asociarse ni a formar parte de grupos o asociaciones de autodefensa o similares. 

Se exceptúa el caso de la colegiación profesional. 

SECCiÓN OCTAVA 

TRABAJO 

q) Derecho dc sindicalización libre de los trabajadores. Estc derecho lo podrán ejercer sin 

discriminación alguna y sin cstar sujetos a autorización previa, debiendo únicamente con llenar los 

requisitos que establezca la ley. Los trabajadores no podrán scr despedidos por participar en la formación de 

un sindicato, debiendo gozar de este derecho a partir del momento en que den aviso a la Inspección Gencral 

de Trabajo. 
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Sólo los guatemaltooos de nacimiento podn\n intervenir en la mganizaci6n, dirección y asesoría de 

las entidades sindicales. Se exceplúan los casos de asistencia técnica gubernamental y lo dispuesto en 

tratados intenacionales o en convenios intersindicaIes autorizados por el Organismo Ejecutivo. 

t) El Estado participará en convenios y tratados internacionales o regionales que se refieran a asuntos 

de trabajo y que concedan a los trabajadores mejores protecciones o condiciones. 

En tales casos. lo establecido en dichos convenios y tratados se considerará como pane de los 

derechos minimos de que gozan los trabajadores de la República de Guatemala. 

Articulo 103.- Tutclaridad de las leyes de trabajo. Las Leyes que regulan las relaciones entre 

empleadores y el trabajo son conciliatorias, tutelares para los trabajadores y atenderán a todos los factores 

económicos y sociales pertinentes. Para el trabajo agricola la ley tomará especia1mente en cuenta SUS 

necesidades y las zonas en que se ejecuta. 

Todos los conflictos relativos al trabajo están sometidos a jurisdicción privativa. La ley establecerá las 

normas correspondientes a esa jurisdicción y los 6rganos encargados de ponerlas en práctica. 

Articulo 104.- Derecho de huelga y paro. Se reconoce el deroc:ho de huelga y para ejercido de 

conformidad con la ley, después de agotados todos los procedimientos de conciliación. Estos derechos 

podrán ejercerse únicamente por razones de orden econó,nioo social. Las leyes establecerán los casos y 

situaciones en que no serán permitidos la huelga y el paro. 

SECCIÓN NOVENA 

TRABAJADORES DEL ESTADO 

Articulo 108.- Régimen de los trabjadores del Estado y sus entidades descentralizadas o autónomas 

con sus trabajadores se rigen por la Ley de Servicio Civil. con excepción de aquellas que se rijan por las 

leyes o disposiciones propias de dichas entidades. Los trabajadores del Estado o de sus entidades 

descentralizadas y autónomas que por ley o por costumbre reciban prestaciones que superen a las 

establecidas en la Ley de Servicio Civil, conservarán ese trato. 

Artículo II\.- Régimen de entidades descentraliz.adas. Las entidades descentralizadas del Estado. que 

rcalicen funciones económicas similares a las empresas de carácter privado, se regirán en sus relaciones de 

trabajo con el personal a su servicio por las leyes laborales comunes, siempre que no menoscaben otros 

derechos adquiridos. 

Artículo 116.- Regulación de la huelga p3ra trabajadores del Estado. Las asociaciones. agrupaciones y 

los sindicatos fonrodos por trabajadores del Estado y sus entidades dcsccntrali7.adas y autónomas. nc pueden 

participar en actividades de política partidista. 

Se reconoce el derecho de huelga de los 'mbajadorcs dd Estado y sus en'idades descentrJlizadas y 

autónomas. Este derecho únicamente podrá ejercitarse ~" la fomla que preceptúe la ley de la materia y ~n 

ningún caso deberá afectar la atención de los servicios públicos esenciales. 

Articulo 150.- De la comunidad centroamcricana. Guatemala. como parte de la comunidad 

centroamericana. mantendrá y cullivani relaciones de cooperación y solidaridad con los demás Estados que 
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formaron la Federación de Centroamérica; deberá adoptar las medidas adecuadas para llevar a la práctica, en 

forma parcial o tota~ la unión polltica O económica de Centroamérica. Las autoridades compelentes estarán 

obligadas a fortalecer la integración económica centroamericana sobre bases de equidad. 

Artículo 6· 

CONSTITUCiÓN DE LA REPÚBLICA 

ORIENTAL DEL URUGUAY 

Sección I 

De la N ación y su soberanía 

Capitulo IV 

En los tratados internacionales que celebre la República .propondrá la cláusula de que todas \as 

diferencias que swjan entre las partes contratantes, serán decididas por el arllitraje u otros medios paclficos. 

La República procur.u-á la integración total y económica de los Estados Latinoamericanos, 

cspocialmente en lo que se refiere a !a defensa común de sus productos y materias primas. Asimismo, 

propenderá a la efectiva complement:lción de sus servicios públicos. 

Artículo 7· 

Sección n 
Derechos, deberes y garantías 

Capitulo I 

Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el .. OC<! de su vida, honor, 

Iiberud, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes 

que se eSt:lblecieren por razones de interes general. 

Artículo 33 

El trabajo intelectual, el derecho del autor, del inventor o del aJ1ista, serán reconocidos y protegidos 

por la ley. 

Artículo 36 

Toda persona puede dedicarse al trabajo. cultivo. industria. comcr.:io. profesión u cualquier otra 

acti,idad :icita. 5.11\"0 las limitacion~s de interés gene .... l que es~lblez""n las leyes. 

Aniculo 39 

Todas las personas tienen el derecho de asociarse. cualquierd sea e! objeto que persigan, siempre 

que no constituyan una asociación ilicita declarada por la ley. 

Articulo 53 

El trJbajo está bajo la protección especial de la ley. 
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Toda habitante de la República, sin perjuicic de su libertad, tiene el deber de aplicar su' energías 

intelectuales o corporales en forma que redunde en beneficio de la co1ectividad, la que procumá ofrecer, con 

preferencia a los ciudadanos, la posibilidad de ganar su sustento mediante el desanollo de una actividad 

económica, 

Artículo 54 

La ley ha de reconocer a quien se hallare en una relación de trabajo o servicio, como obrero o 

empicado, la independencia de SU conciencia moral y cívica; la justa remuneración; la limitación la jornada; 

el descanso semanal y la higiene fisica y moral, 

El trabajo de \as mujeres y de los menores de dieciocho ailos será especialmente reglamentado y 

limitado, 

Articulo SS 

La ley reglamentará la distribución impatcial y equitativa del trabajo. 

Artículo 56 

Toda empresa cuyas características' determinen la permanencia del personal en el respectivo 

establecimiento, estará obligada a proporcionarle alimentación y alojamiento adecuado, en las condiciones 

que la ley establecerá. 

Artículo S7 

La ley promoverá la organización de sindicatos gremiales, acordándose franquicias y dictando 

normas para reconocerles personería jurídica. 

Promoverá, asimismo, la creación de tribunales de conciliación y albitraje. 

Dcclárase que la huelga es un derecho gremial, Sobre esta base se reglamentará su ejercicio y 

efectividad. 

Articulo 58 

Los funcionarios están al servicio de la Nación y no de una fracción politica. En los lugares y las 

horas de trabajo queda prohibida toda actividad ajena a la función, reputándose ilícita la dirigida a fines de 

proselitismo de cualquier especie. 

No podrán constituirse agrupaciones con fines proselitistas utilizándose las denominaciones de 

reparticiones públicas o involucrándose el vinculo que la función determine entre SUS integrantes. 

Artículo 67 

Las jubilaciones gcnerolcs y seguros sociales se organizarán en forma de garantizar a todos los 

trabajadores. patronus. empicados )' oureros, retiros adCClUldos y subsidies para los "'ISOS de accidentes. 

enfermedad. inl'alidez, desocupación forlOsa. etcétera; )' a sus familias. cn caso de muerte. la pensión 

correspondiente. La pensión a la "ejez constituye un derccho para el que llegue al límite de la edad 

productiva. despucs de larga pemlanencia en el país y carezca de rccursos parJ subvenir a sus neccsidades 

\·¡tales. 
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Articulo 76 

Scui6am 

De la ciudadanla y del aufragio 

CapltuJol 

141 

Todo ciudadano puede ser llamado a lo empleos públicos. Los ciudadanos leg¡¡les no podrán ser 

designados sino tres aIIos después de habérseles otorgado la carta de ciudadanla. 

ArtIculo 86 

Sección V 

Del Poder Legislativo 

Capitulo I 

La creaci6n y supresi6n de empleos y servicios públicos; la fijaci6n y modificación de dotaciones, 

asi corno la autorización para los gastos, se hará mediante las leyes de presupuesto, con sujeción a lo 

establecido en la Sección XIV. 

Toda otra Ley que signifique gastos para el Tesoro Nacional, deberá indicar los recursos con que 

serán cubiertos. Pero la iniciativa para la creaci6n de empleos, de dotaciones o retiros, o sus aumentos, 

asignación o aumento de pensiones o recompensas ¡lOOmiarias, establecimiento o modificación de causales, 

cómputos o beneficios jubilatorios corresponderá, privativamente, al Poder Ejecutivo. 

Capitulo O 

Artículo 91 

No pueden ser Representantes: 

1 ° El Presidente y el Vicepresidente ... 

2°. Los empleados militares o civiles dependientes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo o Judicial, 

de la Corte El.:ctoral. del Tribunal de lo Conteneioso-Administrativo y del de cuer.tas. de los 

gobiernos Departamentales. de los Entes Autónomos y de los Ser ... icio~ DesccntraliUldos, por 

scl'\icios a sueldo con excepeiéon de los retirados ü jubilados. Esta disposición no rige par. los que 

desempeñen cargos universitarios dO".cntes o universitarios técnicos con funciones doc~r.tes: pero si 

d elegido opta por o.lntinuar desempeñándolos, será con carácter honorario por el tiempo que dure 

su mandato. Los lnilitares que renuncien al destino y al sue:Jo para ingresar al Cuerpú Legislativo, 

consel'\'arán el grado, pero mientras duren sus funciones legislativas no podrán ser ascendidos. 

estar:in exentos de toda subordinación militar y no se contará el tiempo que permanezcan 

desempeñando funciones legislativas a los efectos de la antigüedad para el ascenso. 
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Articulo 273 

Sección XVI 

Del Gobierno y de la Administración de 

los Departamentos 

Capítulo ID 

142 

La Junta Departamental ejercerá las funciones legislativas y de c:ontralor eo el. Gobierno 

Departamental. 

Su jurisdicci6n se extenderá a todo el territorio del Departamento. 

Además de las que la ley determine, serán atribuciones de las Juntas Departamentales: 

10 DiC1ar, a propuesta ... 

70 Nombrar los empleados de sus dependencias, c:orregirlos, suspenderlos y destituirlos en los casos 

de ineptitud, omisi6n o delito, pasando eo este último caso los antecedentes a la Justicia. 

go Otorgar c:oncesiones ... 

ARTÍCULO 20 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DE 

VENEZUELA 

TiTULO I 

DE LA REPÚBLICA, SU TERRITORIO Y SU DIVISIÓN 

POLÍTICA 

Capítulo I 

Disposiciones fundamentales 

La República de Venezuela es un Estado Federal, en los términos c:onsagrados pur esta 

Constituci6n. 

Artículo 54 

Títule JII 

DE LOS DEBERES. DERF.CHOS y GARANTÍAS 

CallÍ\ulo IJ 

Deberes 

El trabajo es un deber de toda persona apto pan! prestarlo. 
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Articulo 70 

Capitulo m 
Derechos individuales 

Todos tienen el derecho de asociarse con fines Ucitos, en conformidad con la ley. 

Articulo n 

Capitulo IV 

Derecho! sociales 

143 

El Estado protegerá las asociaciones, corporaciones, sociedades y comunidades que tengan por 

objeto el mejor cumplimiento de los fines de la persona humana y de la convivencia social, y fomentará la 

organización de cooperativas y demás instituciones destinadas a mejorar la economla popular. 

Articulo 84 

Todos tienen derecho al trabajo. El Estado procurará que toda persona apta pueda obtener 

colocación que le proporcione una subsiS!encia digna y decorosa. 

La libertad de trabajo no estará sujeta a otras restricciones que las que establezca la ley. 

Articulo 8S 

El trabajo será objeto de protección especial. La ley dispondrá lo necesario para mejorar las 

condiciones materiales, morales e intelectuales de los trabajadores. Son irrenunciables por el trabajador \as 

disposiciones que la ley establezca para favorecerlo o protegerlo. 

Artículo 86 

La ley li~tará la duración máxima de la jornada de trabajo. Salvo las excepciones que se prevean,· 

la duración norma del trabajo no excederá de ocho horas diarias ni de cuarenta y ocho semanales, y la del 

trabajo nocturno, en los casos en que se permita, no excederá de siete horas diarias ni de cuarenta y dos 

semanales. 

Todos los trabajadores disfrutarán de descanso semanal remunerado y de vacaciones pagadas en 

conformidad con la ley. 

Se propenderá n la progresiva disminudón de la jornada, dentro del inleres social)' en el ámbito 

que se dCI~rmine, y se dispondrá lo com'eniente para la mejor utilización del tiempo libre. 

Artículo 87 

La ley pro\'ccrá los medios cond;¡CCnle. a la obtención de un salario jusll\ establecerá normas para 

asegurar n todo trabajador por lo menos un salario mínimo: garantizarú igual salario para igual trabajo. sin 

discriminación alguna: fijará la participación que debe corresponder a los trabajadores en los beneficios de 

las empresas. \' prolegerá el salario y las preslaciones sociales con la inembargabilidad en la proporción y 

casos que se fijen y con los demás privilegios y garantías que ella mism3 establc"l.C3. 
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Artlrolo 88 

La ley adoplaJá medidas tendientes a gasantizar la estabilidad en el trabajo y establCQ:l'á las 

prestaciones que recompensen la antigüedad del trabajador en el servicio y lo amparen en caso de ccsantia. 

Artlrol089 

La ley determinará la responsabilidad que incumba a la persona natural o juridica en cuyo provecho 

se preste el servicio mediante intermediario o contratista, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria de 

éstos. 

Articulo 90 

La ley favorecerá el desarroUo de las relaciones colectivas de trabajo y establecerá el ordenamiento 

adecuado para las negociaciones colectivas y para la solución pacifica de los conflictos. La convención 

colectiva será amparada, y en ella se podr.i eslablecer la cláusula sindical, dentro de las condiciones que 

leg¡¡lmente se pauten. 

Articulo 91 

Los sindicatos de trabajadores y los de patronos no estarán sometidoS a otros requisitos, para su 

existencia y ftmcionamiento, que los que establezca !3 ley con el objeto de asegurar la mejor realización de 

sus funciones propias y garantizar los derechos de sus miembros. 

La ley protegerá en su empleo, de manera especifica, a los promotores y miembros directivos de 

sindicatos de trabajadores durante el tiempo yen' las condiciones que se requieran para asegurar la libertad 

sindical. 

Articulo 92 

Los trabajadores tienen el derecho de huelga, dentro de las condiciones que fije la ley. En los 

..ervicios públicos este derecho se ejercerá en los casos que aquélla determine. 

Articulo 93 

La mujer y el menor trabajadores serán objeto de protección especial. 

Articulo 94 

Eu forma progresiva se desarrollará un sistema de seguridad social tendiente a proteger a todos los 

habitantes de la República contra infortunios del trabajo, enfermoo.1d, invalidez, vejes, muerte, desemplco y 

cualesquiera otros riesgos que puedan ser objeto de previsión social, asi como contra las cargas derivadas de 

la "ida famili,r. 

Quienes caTClcan de medios económicos y D(l estén cn condiciones de procumrsclos, teudr:in 

derecho a la asistencia social mientras sean incorporados al sistema de seguridad social. 

Capítulo V 

Derechos económicos 

Artículo 95 
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El régimen eronómico de la República se fundamentar.! en principios de justicia soc:ia1 que 

aseguren a todos una existencia digna y provechosa para la colectividad. 

El Estado promover.! el desarrollo económico y la di\lClSificaaón de la producción, con d fin de 

crear nuevas fuentes de riqueza, aumentar el nivel de ingresos de la población y fortalecer la soberania 

económica del país. 

Artículo 96 

Todos pueden dedicarse libremente a la actividad lucrativa de su preferencia, sin más limitaciones 

que las previstas en esta Constitución y las que establezcan las leyes por razones de seguridad, de sanidad u 

otras de interes social. 

La ley dictará normas para i!IlJlCdir la usura, la indebida elevación de los precios y, en genera1, las 

maniobras abusivas encaminadas a obstruir o restringir la libertad económica. 

Artículo 105 

El régimen latifundista es contrario al interes social. La ley dispondrá lo conducente a su 

eliminación, y establecer.! normas encaminadas a dotar de tierra a los campesinos y trabajadores rurales que 

carezcan de ella, así como a proveerlos de los medios necesarios para hacerla producir. 

Artículo 109 

La ley regular.! la integración, organización y atribuciones de los cuerpos consultivos que se 

juzguen necesarios para oír la opinión de los se<.10res económicos privados, la población consumidora,las 

organizaciones sindicales de trabajadores, los colegios de profesionales y las universidades, en los asuntos 

que interesan a la vida económica. 

Artículo 122 

Título IV 

DEL PODER PÚBLICO 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

La ley establecerá la carrera administrativa mediante las normas de ingreso, ascenso. trdslado. 

suspensión. retiro de los empicados de la Administración Pública Nacional, y pro"c::rá su incorpordción al 

sistema de seguridad social. 

Los empicados públicos están al selVicio del Estado y no de parcialidad política alguna. 

Todo funcionario o empicado público está obligado a cumplir los requisitos establecidos por la ley 

para el ejercicio de su cargo. 

Artículo 123 

Nadie podrá desempeñar a la "ez más de un destino público remunerado. a menos que se trate de 

cargos académicos. accidentales. asistenciales. docentes. cdificios o electo mies que determine la ley. La 
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aceptaci6n de un segundo destino que DO sea de los exceptuados en este artículo, implica la renuncia del 

primero, salvo los casos previstos en el Artlculo 141 o cuando se trate de suplentes mientras no m:mpJac:en 

definitivamente al principal. 

Artículo 124 

Nadie que esté al servicio de la República, de los Estados, de los Municipios y demás personas 

jurídicas de derecho público podrá celebmr contrato alguno con ellos, ni por si ni por interpuesta persona ni 

en representaci6n de otro, salvo las excepciones que establezcan las leyes. 

Articulo 125 

Ningún funcionario o empleado público podr.i aceptar cargos, honores o n:compcnsas de gobiernos 

extranjeros sin que preceda la correspondiente autorización del Senado. 

SECCIÓN SEGUNDA 

EUROPA OCCIDENTAL 

ALEMANIA 

ARTiCULO 90. 

1. Todos los alemanes tendrán derecho a constituir asociaciones (Vereine} y sociedades 

(Gesellsehaften). 

2. Se prohiben las asociaciones cuyos fines o cuya actividad contmvengan las leyes penales o 

que vayan dirigidas contm el orden constitucional (gegen die veñassungsrnllssige Ordmung) o contra la idea 

del entendiÍniento entre los pueblos. 

3. Se gamntiza a todos y a todas las profesiones el derecho a constituir asociaciones pam la 

preservación y la mejom de las condiciones labomles y económicas. Serán nulos (nichtig) cualcsquiem 

pactos que restrinjan este derecho o tmten de obstaculizarlo e ilicitas (recthswidrig) cuantas medidas se 

propongan dichoJin. Las providencias quc se adopten al amparo de los articulos 12a), 35, párrafos 2 y 3; 87 

al. párrafo 4. y 91 n~ podrán ir dirigidas contt:l aC(.~ones de lucha laboral que se desarrollen con vistas a las 

prOSCf\ ación y a la mejora de las rouiliciones de trabajo y de la economía por las asociacior.es mencionadas 

en ci inciso primoro 001 presente párrafu. 

Artículo 12. 

1. Todos los alemanes tendrán dcrocho a escoger \il-rcmcnte su profesión, su puesto de trabajo 

y su centro de formación. si bien el ejercicio de las profesiones podni ser regulado por la ley o en virtud de 

una ley. 
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2. Nadie podrá ser compelido a realizar un trabajo detenninado. salvo en el ámbito de un 

servicio público obligatorio (lIffentliche Dienstleistungspflicht) de tipo convencional y general e igual paI3 

todos. 

3. Sólo en virtud de sentencia judicial de privación de h"ber1ad serán \lcitos los trabajos 

forzados (Zwangsrubeit). 

Articulo 12 L 13 

lo Los varones podrán serbligados, a partir de los dieciocho alIos de edad, a prestar servicio 

en las Fuerzas Armadas (Stritkrafte). en la Policía Federal de Fronteras o en alguna unidad de defensa civil 

(Zivilschutzverband). 

2. Quien se niegue por ~eción de conciencia a prestar el servicio militar armado podrá ser 

obligado a prestar un servicio sustitutivo (ElSatzdienst). cuya duración no podrá ser superior a la de aquél. 

Se regularán los pormenores de aplicación por una ley que no podrá menoscabar la libertad de la decisión de 

conciencia y que deberá prever también una posibilidad de servicio sustitutivo que no esté en relación de 

modo alguno con las unidades de las Fueaas Armadas y de la Policía Federal de Fronteras. 

3. Las personas que, estando sujetas al servicio militar obligatorio, no fueren llamadas a. 

servir con arreglo a lo dispuesto en el pánafo loen e12, podrán ser obligadas por una ley o en virtud de una 

ley en el caso de defensa del pals (im Verteidigungsfalle) a prestar servicios civiles con lines defensivos, 

incluyendo la protección de la población civil, en un régimen de naturaleza. laboral, Los servicios 

obligatorios en un régimen de relación de servicios de derecho público sólo seránlicitos para el 

cumplimiento de misiones policiacas O de las tareas de soberanla de la Administración Pública· que 

únicamente puedan desanollarse en una relación de servicios sometida al derecho público. Se podrán 

instituir relaciones de trabajo confonDe a lo previsto en el primer inciso dentro de las Fuerzas Annadas, en 

el ámbito del abastecimiento a las mismas, así como de la Administración Pública. Los servicios forzosos 

bajo una relación laboral en el ámbito del abastecimiento a la población civil sólo serán lícitos en la medida 

necesaria para cubrir las necesidades vitales de aquélla o para garantizar su seguridad 

4. Cuando en el caso de defensa no se puedan cubrir sobre la base del voluntariado las 

necesidades de servicios civiles en materia de sanidad Y asistencia médica, así como en la organización 

sanitaria militar de lugar lijo. las mujeres de edad comprendida entre los dieciocho y los cincuenta ailos 

podrán ser llamadas, por ley o en virtud de ley, a dcse.mpeilar dichas prestaciones. En ningún caso podrán 

prestar servicio de annas. 

5. En época anterior al c¡)w dc defensa. las prestaciones dcltipo indicado en el párrafo 3 sólo 

podrán imponerse con aneglo al artk-ulo &0 a. pánafo 1. Por ley o en virtud de ley se podrú declarar 

obligatoria la participación en cursos de adiestramicnto para la preparación con vistas a prestaciones de las 

indicadas en el párrafo 3. para las que se requierJn conocimientos o aptitudes especiales. No se aplicará en 

este caso lo dispuesto en el primer inciso. 
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6. En caso de que en la situación de defensa no se puedan cubrir con voluntarios las 

necesidades de las Fuerzas Armadas en los sectores especificados por el segundo inciso del pánafo 3, se 

podr.i restringir por una ley O en virtud de una ley la libertad de los alemanes para abandonar una profesión 

o el puesto de trabajo, con el fin de garantizar la satisfacción de dichas I\CQ:Sidades. 

Articulo 34 

Capllulo U 

DE LA FEDERACION y DE LOS ESTADOS REGIONALES 

("Der Bund und die Under") 

Si alguien vulnera en el ejercicio de un cargo público del que sea titular los deberes que su función 

le imponga mnte a terceros, la rcspor.sabi\idad n:caerá, en principio, sobre el Estado o la entidad a cuyo 

servicio aquél se encuentre, si bien queda a salvo el derecho de regreso contra el infractor si mediase 

intención deliberada o negligencia grave. No se podr.i C)lcluir el recurso judicial ordinario para la acción de 

daños y perjuicios (Anspruch auf Schadenersatz) ni para el regreso (RückgrilJ). 

Articulo 36. 

l. En los órganos superiores de la Federación se deberán emplear funcionarios de todos los 

Estados en una proporción adecuada. Las personas empleadas en los demás órganos federales deberán, en 

principio, ser escogidas entre las originarias del Estado mismo donde presten sus funciones. 

2. Las Leyes relativas a la defensa (Wehrgesetze) deberán también tomar en consideración la 

división de la Federación en Estados y las cin:unstancias regionales especificas de éstos 

Artículo 74 

Capítulo VII 

DE LA LEGISLACION FEDERAL 

("Die Gesc:tzgebung de.! Bundes") 

La legislación concurrente se e,,1iende a los campos siguientes: 

1 l el derecho civil (das bürgerliche Rccht), el derecho penal (das Strafrecht) y el régimen 

penitenciario (der Stmf\·ollzug). la organi7.3ción judicial, el procedimiento judicial (das gcrichtliche 

Verfahrenl. 'a abogadJ (dte Rechtsanwal!schaft, el notariado (das Notarial))' el ascsoramicr,to juridico (die 

Rechtsbcratung): 

2) el registro civil (das Pcrsoncnstar,dswcscn); 

3) el derecho de reunión y asociación; 

~) el derecho de residencia)' establecimiento de los extranjeros: 

~ al el derecho a usar armas y explosivos; 
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5) la protección del patrimonio cultural a1erruin contrn la emigración al extranjero; 

6) los asuntos de refugiados Y expulsados; 

7) el régimen de previsión pública; 

8) la nacionalidad en el ámbito de los Estados; 

9) los dalIos de guem (Kriegsschadcn) y su reparación; 

10) la asistencia a los damnificados por la guerrn y a las viudas y huéñanos de caldos y el cuidado 

de los ex-prisioneros de guem; 

11) el derecho de la economía (mineria, industria, energla. artesanado, oficios, comercio, banca y 

bolsa, seguros privados); 

11 a) la producción y utilÍ7.ación de la energia nuclear par.! fines paclficos, protección contra los 

peligros que swjan al liberar energia nuclear o a causa de rndiaciones ionizantes, y la eliminación de 

sustancias rndiactivas. 

12) el derecho del trabajo, incluyendo la organización de la empresa (die Bctriebsveñassung), la 

salV'dguardia del trabajo y las oficinas de colocación, as! como la seguridad social (Sozialversicherung), con 

inclusión del seguro de desempleo (AIbeitslosenversicherung) ; 

13) la regulaci6n de las ayudas a la enseñanza y el fomento de la investigación cientifica. 

14) el derecho de expropiaci6n (das Recht der Enteignung) en lo referente a las materias de los 

articulos 73 y 74; 

15) la trnnsferencia de la tiem y del suelo, de recursos naturales y medios de producción a la 

colectividad O a otrns fOnDaS de explotaci6n comunitaria (Gemeinwirtschaft); 

16) la prevenci6n del abuso de poder económico (Missbrnuch wirtschaftlicher Machlstellung); 

17) el fomento de la producci6n agraria y forestal, el abastecimiento en alimentos, las producciones 

agrícolas y forestales de importaci6n y exportación, 

18) el tráfico inmobiliario, el derecho del suelo (des Bodcnrecht) y los arrendamientos rústicos, la 

vivienda y el régimen de barriadas y residencias; 

19) las medidas contra enfermedades y cpizootias de indole contagiosa, la admisi6n a profesiones 

médicas y sanitarias y al comercio de medicamentos, el tráfico de medicamentos, remedios. nare6ticos y 

tóxicos: 

19 a) 55 la e~l'lotación económica de los hospitales y la regulación de las tarifas de asistencia 

hospitalaria: 

20) medidils de protecciólI en el comerdo de productos alimenticios y otros articulos de COnSHm{'. 

objetos de necesidad. productos larrajeros. semillas y plantas agrícolas y forestales. protección de las pl~ntas 

contra enfermedades y daños. asi como protección dc los animalCl; 56 ; 

21) la navegación de alta mar v de cabotaje. asi como las señales marítimas, la navegación inleríor. 

el scn.;cio meteorológico. los canales m~1rÍ1imos y los canales interiores que sirvan al trjfico general: 
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22) el tráfico por carretera, ellr.!nsporte por camión, la construcción y mantenimiento de carreICraS 

para el tráfico de larga distancia, as! romo la peH.epción y distribución de tasas por la utilización de caminos 

públicos mediante vehlculos automóviles; 

23) los ferrocarriles que no sean federales, con excepción de los de montaJla; 

24) la eliminación de residuos, la purificación de la atmósfera y la lucha conlr.! el ruido; . 

Articulo 74. 

1. La legislación concurrente se extenderá además a la remuneración y atención de los empleados 

de servicios públicos que se hallen en una relación de servicio y fidelidad de derecho público, en 1¡1 medida 

en que no corresponda a la Federación, en virtud del artículo 73, número 8, la competencia legislativa 

exclusiva. 

2. Las leyes federales que se adopten con arreglo al párrafo I requerirán la aprobación del Consejo 

Federal. 

3. También requerirán aprobación del Consejo Federal las leyes federales que se dicten al amparo 

del articulo 73, número S, en tanto en cuanto prevean en materia de composición y medida de la 

remuneración y de las pensiones, incluida la valoración de los puestos de lrabajo u otros importes núnimos o 

máximos, crilerios distintos de los de las leyes federales aprobadas en el marco del pálT'"..ro 1. 

4. Se aplicarán, por analogía, los párrafos I y 2 a la remuneración y pensiones de los jueces de 

Estado (Landesrichter), y será asimismo aplicable por analogía el párrafo 3 a las leyes que se aprueben al 

amparo del articulo 98. 

Articulo 75. 

La Federación tendrá derecho, en los supuestos del artículo 72, a dictar bases (Rahmenvorschriflen) 

sobre: 

1) la siluación juridica de las personas que estén al servicio ad.'l\Ínistrativo de los EstJoos, 

municipios y Olras entidades de derecho público, en tanto en cuanlo el articulo 74 a no disponga olra cosa; 

la) los fundamentos generales de la enscilanza técnica superior; 

2) el régimen jurídico general de la prensa y el cinematógrafo; 

3) la caza, la protección de la natul'dlcza y la defensa del paisaje; 

4) la distribución del suelo. la ordenación territorial (Raumordnung) y la administración de las 

aguas: 

5) d r~¡;istro y la identificación de las personas . 

. Capítulo XI 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 

("Uber¡:ang.-und Schlu<sbestímmun~en") 

Artículo 131 
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Se regulará por Ley federal la situación jurldica de cualesquiera personas incluyendo refugiados y 

expulsados, que, formando parte a 8 de mayo de 1945 de la función pública, hayan abandonado d servicio 

por razones distintas de las del estatuto funcionarial o del régimen de remuneraciones y que hasIa d 

momento presente no hayan sido empleadas o no lo hayan sido 'con am:glo a su categorla anterior. Se 

aplicará un régimen análogo para las personas, incluyendo los refugiados y los expulsados, que, teniendo d 

8 de mayo de 1945 derecho a pensión, no reciban ya ninguna pensión por razones diferentes de las de tipo 

estatutario o basadas en répmen retributivo o no lo reciban en la cuantia que les COm:spclnda. Mientras no 

entre en vigor la Ley federal de referencia no se podrá hacer valer derecho alguno, salvo dis¡losiciones 

adoptadas en otro sentido por los Estados regionales. 

Artículo 132. 

!. Los funcionarios Y los magistrados que en el momento de entrada en vigor de la pn:$CIIte Ley 

Fundamenbl estén en una relación de SCJVicios de carácter vitalicio podrán, dentro de los seis meses 

siguientes a la primera reunión de la Dieta Fcderdl, ser jubilados o pasados a situación de disponibilidad o 

ser trasladados a un cargo con menor retribución, cuando carezcan de la idoneidad personal o técnica pallI 

su puesto respectivo. Este precepto se aplicará de lIltldo analógico a los empleados cuya relación de servicio 

no sea rescindible. En cuanto a los empleados cuya relación sea rescindible, podrán derogarse dentro del 

lapso indicado los plazos de rescisión que excedan de los fijados en el régimen de retnbuciones 

(farifregelung). 

2. No se aplicará la presente disposición a los individuos de la función pública que no hayan sido 

afectados por las normas sobre "liberación del nacionalsocialismo y del militarismo" ("Befrciung von 

Nationalsozialismus und Militarismus") o que figuren entre los reconocidamente perseguidos por el 

nacionalismo, siempre que no exista una causa importante en su respectiva persona. 

3. Los afectados tendrán derecho a recurrir al amparo del articulo 19 párrafo 4. 

4. Los pormenores de aplicación serán regulados por una ordenanza del Gobierno Federal, que 

requerirán el asentimiento del Consejo Federal. 

Artículo 135 

l. Cuando la pertenencia rcgionalde un determinado territorio se haya alterado entre el 8 de mayo 

de 1945 y la entrada en vigor de la presente Ley Fundamcnt3I, corresponderá al Estado al cual pertenezca 

actualmente dicho territorio el patrimonio del Estado del cual formaba parte COIt anterioridad 

2. Los bienes de Estados que ya no existan y de otras entidades e instituciones de derecho público 

desaparecidas se trasmitirán. en tanto en Cllanto según 'u finalidad origin3ri. estuviesen .destinados 

principalmente a t~r""s administrdtivas o cn la mOOida en que sirvan de modo predominante finalidades de 

esta naturalela con arreglo a su empleo actual y no simplcmente provisional, a la entid~o o institución de 

derecho público que asuma para lo sucesivo las tarcas de referencia. 
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3. El patrimonio inmobiliario (GrundvcrmOgen) de Estados que ya no existan se transmitirá, 

incluyendo SUS dependencias, en la medida en que no pertenezca a los bienes de que habla d párrafo 1, al 

Estado en cuya demarcación está situado. 

4. En la medida en que lo exija un interés pn:ponderante (oberwiegeudes Interesse) de la Federación 

o el interés particular de un territorio, cabria adoptar mediante ley federal disposiciones que se aparte de lo 

dispuesto en los párrafos 1 al 3. 

5. En los demás se regulanln mediante Ley federal, que requerirá el asentamiento del Consejo 

Federal, la subrogación legal (die Rechtsnachfolge) y la liquidación (AuseinanderseIz, en la medida en 

que no se hayan producido con anterioridad al l de enero de 1952 mediante pacto entre los Estados o 

entidades o instituciones interesadas de derecho público. 

6. Se transmitirán a la Federación las participaciones del antiguo Estado de Prusia en empresas de 

derecho privado. Se regularán los pormenores de aplicación por una ley federal que, po lo demás, podrá 

adoptar disposiciones en sentido distinto. 

7. En caso de que, a 1 entrar en vigor la p:esente Ley Fundamental, un Estado o una corporación o 

institución de derecho público haya dispuesto cualquier otra forma, de bienes que le corresponderán con 

arreglo a 10$ párrafos 1 al 3, se entenderá que la transmisión patrimonial (VermOgensilbergang) se ha 

consumado antes de dicho acto de disposición. 

Artículo 137. 

l. Se podrá limitar por via de ley la elegibilidad de funcionarios, empleados de la Administración 

pública, militares de carrera (Berufssoldatcn), militares voluntarios (fmwillige Soldatcn) por tiempo 

limitado y magistrados en la Federación, en los Estados y en los municipios. 

2. :':1m la elección de la primem Dieta Federal, de la pirmera Asamblea Federal y del primer 

Presidente Federal de la República Fedeml Alemana regirá la ley eloctoral que el Consejo Parlamentario 

apruebe. 

3. La facultad que corresponde, conforme al párrafo 2 del articulo 41, al Tribunal Coru.titucional 

Federal será ejercitada, mientms dicho Tribunal no quede instituido, por el Tribunal Supremo de Alemania 

para la Zona Económica Unificada. Este Tribunal resolverá conforme a su Reglamento procesal. 

Artículo 70 

CONSTITUCIÓN FEDERAL AUSTRÍACA 

(~O.terreíchi!IChc Bundcoverfas.ungfl
) 

PARTE PRIMERA 

DISPOSICIONES GENERALES 

(".lIIgemeine Bestimmungen ") 

1. Todos los ciudadanos federales son iguales ante la ley. No se admitirán privilegios de nacimiento. 

sexo. (XIsición. clase ni confesión. 
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2. Se garantiza a los empleados públicos, incluyendo a los individuos pertenecientes al Ejé.-cito federal 

(AngehOrige des Bundesheeres), el ejercicio sin restricción de sus derechos poUticos. 

Artículo 10 

1. Será de competencia federal la legislación y la función ejecutiva (die Gesetzgebung und die 

VoIziehung) en las materias siguientes: 

1) Constitución federal, en particular \as elecciones al Consejo Nacional, los referéndums populares 

según lo dispuesto en la Constitución y la jurisdicción constitucional; 

2) los asuntos exteriores, incluyendo la representación politica y económica ante el extJi¡njero, y 

especialmente la conclusión de cualesquiera tratados internacionales; la de limitación de fronteras, 

el tráfico de mercanc\as y de ganado con el extranjero y \as aduanas; 

3) la regulaci6n y la supe .... isión de la entmda en el territorio federal y de la salida de él; la 

inmigración y la emigraci6n. el régimen de pasaportes , la deportación, devoluci6n a la frontera, 

expulsi6n y exuadici6n del territorio nacional o a través de él; 

4) la hacienda federal, especialmente \as exacciones públicas . que deben recaudarse exclusiva o 

parcialmente para la Federación, y régimen de monopolios; 

5) la moneda, el crédito, la bolsa y la banca; pesas y medidas, patrones y contrastes; 

6) el derecho civil, incluyendo las asociaciones de naturaleza económica; pero con exclusión de las 

reglamentaciones que sometan las transacciones con extranjeros sobre bienes inmuebles a 

Umitaciones de lndole administrativo; el derecho penal, con exclusión del derecho administrativo 

penal y del procedimiento administrativo penal en asuntos que caigan en el ámbito autónomo de 

competencia de los Estados; la administración de justicia; las instituciones para la defensa de la 

sociedad contra personas delincuentes, maleantes o peligrosas por otros conceptos, tales como los 

establccimientos de trabajos forzados y similares; la jurisdicción administrativa; el derecho de 

autor (Urheberrecht); la prensa; la expropiación (Enteiguung) con vistas al saneamiento, y la 

expropiación de otras clases, en la medida en que no recaiga sobre materias del ámbito de 

competencia autónoma de los Estados; los asuntos notariales, los de la abogacia y de profesiones 

relacionadas; 

7) mantenimiento del orden, la tranquilidad y la seguridad públicas. con excepeión de la policía local 

de seguridad; el derecho de ameiación y reunió~ (Vereins-und Versammhung.srccht): asuntos de 

estado personal (Personenst3ndsangclegellheiten), incluyendo el registro civil y el cambio de 

nombre: la policía de e"tranjeros y el registro de residencia; armas. mwlÍciones y explosivos y uso 

de armas de fuego: 

8) cuestiones de comercio e industria, publicidad y corretaje privado. lucha contra la competencia 

desleal (BeUmpfung des unlauteren Wettbcwerbcs). régimen de patentes. asi como protc'Cción de 

modelos (Schut7. von Mustem). marcas y otras descripeiones de mercancías (andere 
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Warenbczeichmmgen); asuntos de agentes de la propiedad industrial (Patentanwillte), cuestiones 

de ingenieria Y peritaje industrial; instituciOllCS de replesentaci6n profesional, en la medida en que 

se extiendan a todo el· territorio fedcral, con exclusi6n de las que se organicen en los ramos 

agropecuario y forestal; 

9) tráfico ferroviario, fluvial y aéreo, en lo no comprendido en el articulo 11; vehiculos automóviles, 

materias referentes a los caminos declarados por ley fedcral carreteras federales (Bundcsstrassen) 

por su importancia como vlas de tránsito, excepto la policla de ttáfico; policla de rios y de la 

navegación; correos, telégrafos y teléfonos. 

10) mineria, bosques, incluyendo f1otaci6n de troncos; derechos de aguas; regulaci6n y preservación 

de las aguas con vista al dcsvIo sind afios de eventuales crecidas o con destino a la navegación y al 

transporte por balsas; contención de torrentes; construcción y conservación de canales; 

normalización y triplicación de insIaIaciones y plantas eléctricas, medidas de seguridad en este 

campo; ordenamiento de conducciones eléctricas en la medida en qu~ la instalación conductada se 

extienda a dos o más Estados; máquinas de vapor y máquinas de motor; topografia; 

11) derecho del trabajo (AIbeil<rrccht), en lo comprendido en el articulo 12; la seguridad social y 

contractual (Sozial-und Vertragsversicherungswesen); y los sindicatos de trabajadores )" de 

empleados salvo los del sector agricola y forestal: 

12) la sanidad, a excepción del régimen de entierros y destino de los cadáveres, asl como del servicio 

municipal de sanidad y de los de salvamento, y únicamente lo que se refiere a supervisión 

sanitaria tratándose de establecimientos de salud y asistencia, de sanatorios y de recursos naturales 

curativos; niedicina veterinaria; alimentación, incluyendo el control de los alimentos; 

13) servicio cientlfico y técnico de archivos y biblioteca, materias referentes a colecciones y 

fundaciones artlsticas y cientlficas; todo lo relativo altcalro federal, pero sin incluir la ordenación 

de las alineaciones y del nivel de los edificios ni el tratamiento por las autoridades arquitectónicas 

de las construcciones que afecten al aspecto exterior de los edificios teatrales; protección de 

monumentos; asuntos de culto; censo demográfico, asi como, sin perjuicio del derecho de los 

Estados a confeccionar cualesquiera estadisticas en su ámbito respectivo, otras clases de 

estadisticas, cuando no silvan únicamente al interés de un solo Estado; fondos y dotaciones cuya 

flOalidad exceda del ámbito de intereses de un Estado y no hayan sido hasta ahora administrados 

autónoma mente por los Estados. 

l~) organil.aciól' \' dirección de la poiicía federal y de la gel·darmeri. f~deral: creación y 

orgnniza.;ión de los demás cuerpos de vigilancia (Wachkorpcr), incllIyendo su armamento." el 

derecho ;¡ hacer uso de las armas; 

15) asuntos militares: cuestiones de daños por causa de guerra .' asistencia a combatientes y a sus 

descendientes: cuidado de cementerios militares: medidas que resulten ncceS3rias. con ocasión de . 
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una guerra o a consecuencia de eUa para asegurar una gestión unifonue de la economla, 

incluyendo especialmente las de abastecimiento de la población en articulos de primera neoesidad; 

16) creación de las autoridades federales (BundesbehOrden) y demás oficinas de la Federación; 

régimen de servicio y de representación de personal de los empleados federales 

(Bundesangestelte); 

17) la politica demográfica, cuando tenga por objeto el otorgamiento de subsidios por hijos y lograr 

una compensación de cargas (Lastenausgleich) en interés de la familia. 

2. En las leyes federales sobre derecho agrario de sucesión mayoritaria (bauerliches Anerbcn¡l:cbl), as! 

como en las que se dicten al amparo del párrafo 1, apartado 10, podrá el Poder Legislativo de los 

Estados ser autorizado a . promulgar disposiciones de ejecución (AusfiIhtungsbestimmungen) sobre 

preceptos determinados, que se deberán especificar con precisión. Para estas leyes regionales se 

aplicarán por analogia los articulos 15 y 16, párrafo 6. Corresponde a la Federación I~ aplicación de 

las disposiciones ejecutivas dictadas en estos casos, si bien los decretos de realización (die 

Durchfilhrungsverordnungen) requieran, en lo que se refiere a las normas ejecutorias de dichas leyes, 

el previo acuerdo del Gobierno regional interesado. 

Artículo 12 

1. Será competencia de la Federación legislar y competencia de los Estados dictar leyes ejecutivas y 

ejecutar en las materias siguientes: 

1) beneficencia; polltica demográfica en lo que no esté comprendido. en el articulo lO; 

establecimientos de asistencia pública; asistencia a la maternidad, a los lactantes y a los menores; 

hospitales y sanatorios, balnearios y recuws naturales curativos; 

2) organismos públicos para la solución ex1rajudicial de conflictos; 

3) reforma del suelo, especialmente operaciones agrarias y colonización; 

4) protección de las plantas contra enfermedades y parásitos; 

5) energía eléctrica, en lo que no esté comprendido en el articulo 10; 

6) derecho del trabajo, así como la protección de trabajadores y empicados cuando se trate de 

trabajadores y de empicados .gricol.s y forestales. 

2. En materil de reforma del suelo (pár. 1. apart. 5) corresponde la decisión en última instancia y en 

instancia goneml regior.al (in der Landcsinstanz) a unas Salas que cstarán compuestas de un 

Presidente y de magistmdos. funcionarios de la Administración y peritos a titulo de vocales, la Sala 

llamada a pronunciarse en última instancia se designará en el seno del Ministerio Fedeml 

competente. Se regularán por ley federal la creación, las funciones y el prcccdimiento de las Salas, 

asi como los principios básicos para la creación de los demás órganos relacionados por algún 

concepto con la reforma del sucio. 
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3. CUando y en la medida en que en materia de electricidad difieran entre si la> decisiones de las 

instancias regionales o sea competente un Gobierno regional 6 determinado como insIancla regional 

única, se trasladará la competencia sobre la materia, si lo pide alguna de las partes denuo del plazo 

fijado por ley federal, al Ministerio Federal concspondiente por razón de la materia. En cuanto éste 

baya adoptado resolución, dejarán de surtir efecto las anteriormente tomadas por los órganos de los 

Estados. 

Artículo 21 

l. Corresponderán a los Estados las funciones legislativa y ejecutiva en materia de régimen de Servicio y 

del derecho de representación de personal de los empicados de los Estados, los municipios y las 

asociaciones de municipios, en la medida en que no se dispong;¡ otra cosa sobre estas cuestiones en el 

párrafo del presente articulo y en el articulo 14, párrafos 2 y 3, apartado d Las leyes y decretos que 

dicten lo~ Estados en materia del régimen juridico del servicio no podrán apartarse de las leyes y 

ordenanzas de la Federación reguladoras del régimen de servicio en medida tal que se menoscabe 

substancialmente la posibilidad de traslados pn:vista en el párrafo 4. 

2. en las leye. regionales que se promulguen en materia de régimen jurídico de contratación de servicios 

de la función pública. <egún lo dispoCSlo en el párrafo 1, sólo se podrán adoptar regulaciones sobre 

fundamentación y resolución de la relación de servicio (DienstverMllnis) asi como sobre los derecbos 

y deberes que se deriven de ésta. A los Estados les corresponderán las funciones legislativa y 

ejecutiva en materia de protección del trabajador (Arbeitnehmerschutz) y de representación del 

personal (personalvertretung), cuando los empicados a que se refiere el párrafo I no trabajen en 

empresas. Cuando no exista competencia de los Estados al amparo del presente párrafo, esta materia 

caerá en el ámbito de competencia de la Federación. 

3. La potcstad administrativa (DienSihohcil) frente a los empicados de la Federación será ejercitada por 

los órganos federales supremos, y la potestad administmtiva frente a los empicados regionales lo será 

por los órganos superiores de los Estados. En relación con los empicados del Tribunal de Cuentas la 

potestad administmtiva federal será ejercida por el Presidente del propio Tribunal. 

~. Se gamntiza en todo momento a los empicados públicos la posibilidad de traslado cntre la Federación, 

los Estados y los municipios. El traslado se efCCluará de acuerdo con el órgano llamado JI ejercicio 

de l. soberania Jdmini"ralÍva. Se podrán crear mediante. ley fedeml inslÍtueiones es¡>xiales para 

faciliwr lo. traslados. 

5. Se podr.1I estahlecer de modo uniforme por ley federal nombres oficiales (AmlslÍlcl) para los órganos 

de la Federación. de los Estados y de los municipios. Dichos nombres serjn objeto de protección 

legal. 

PARTE SEGUNDA 

DEL PODER LEGISLATIVO D.: LA FEllléRACIÓN 
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Articulo 53 

("Cuetl:gebuag der Bundea") 

A. DEL CONSEJO NACIONAL 

("Nationalrat") 
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1. El Consejo Nacional podrá instituir Comisiones de Investigación (Untersucbungsausscbilsse) 

mediante resolución al efecto. 

2. Los Tribunales y cualesquiera otras autoridades estarán obligados a dar cumplimiento a las 

solicitudes de estas Comisiones en orden a la reunión de pruebas, Y todas las oficinas públicas 

deberán exhibirles sus docume¡.tos si aquéllas asilo exigen. 

3. Se regularán en la ley relativa al Reglamento del Consejo Nacional la creación y el procedimiento de 

las Comisiones de Investigación. 

Artículo 54 

El Consejo Nacional intervendrá en el establecimiento de las tarifas ferroviarias, postales, teleg¡áficas y 

telefónicas y en los precios de los articulos monopolizados (Monopolgegenstündc), así como de las 

retribuciones de las personas empicadas a titulo permanente en empresas de la Fcdemción. Esta interveileión 

se regulará mediante ley federal de carácter constitucional 

Articulo 55 

1. El Consejo Nacional elegirá en su seno a la Comisión Principal con arreglo al principio de 

representación proporcional. Se podrá disponer por ley federal que determinados decretos del 

Gobierno Federal o de algún Ministro exijan la conformidad de la Comisión Principal, así como que 

el GQbierno o algün Ministro federal tenga que presentarle informes. La Comisión deberá ser 

convocada, incluso fuera de los periodos de sesiones del Consejo Nacional (art. 28) cuando surja la 

necesidad de hacerlo. 

2. La Comisión Principal elegirá en su seno una subcomisión permanente (eínen 51andigen 

Unterausscbuss) que tendrá las facultades previstas cn la presente Ley. La elección se cekbrará COII 

arreglo al principio de la representación proporcíonal. si bien, sin perjuicio del respeto de c51a regla. 

debcrá pertenecer a la Subcomisi6n un miembro, por lo menos, de cada partido representado en la 

ComISión Princip:.1. El Reglamento interior deberá velar por la posibilidad de convoca. y reunir la 

Subcomisión Permanente en cualqui~r momento. Si el Consejo Nacional fuese disuelto al amparo del 

p6rrafo I del articulo 29 por el Presidente federal, corresponderá a la Subcomisión Permanente la 

intervención en la función ejecutiva que compete segün la presente Ley en cualquier otro caso al 

propio Consejo Nacional (Comisión Principal). 
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Artículo 53 

1. Nadie podr.\ pertenecer simultáneamente al Consejo Nacional y al Consejo Federal. 

2. Los empleados públicos (Offentliche Bedienstete), incluyendo el personal del Ejercito federal, no 

necesitarán licencia alguna parn el descmpedo de su aCIJI de miembro del Consejo Nacional o del 

Consejo Federa\. Cuando se presenten candidatos a un escalio del Consejo Nacional, se les deberá 

garantizar el tiempo libre que necesiten para ello. Las reglas del servicio dispondr.ln los ponnenores 

de aplicación. 

Artículo 65 

PARTE TECERA 

DEL PODER EJECUTlVO DE LA FEDERACiÓN 

("Vo/rjdtung des Bundes") 

A. ADMlNlSTRA<;.IÓN ("Verwaltuog") 

l. DEL PRESIDENTE FEDERAL 

("Bundesprlisident" 

1. El Presidente federal podr.\ transmitir sus facultades de nombramiento de empleados de la Federación 

(Bundesbeante) de determinadas categorías a los miembros competentes del Gobierno federa\. 

2. El Presidente federal podrá facultar al Gobierno federal o a los miembros competentes del Gobierno 

federal para el concierto de ciertas categoría de tratados internacionales que no estén comprendidas 

en lo dispuesto por el articulo 50. La autorización de referencia se extenderá también a la facultad de 

dictar ordenanzas según lo dispuesto en el párrafo 1, segundo inci!:O, d~1 articulo 65. 

Artículo 66 

1. El Presidente federal podrá transmitir sus facultades de nombramiento de empicados de la Federación 

(Bundesbeante) de determinadas categorías a los miembros competentes del Gobierno federa\. 

2. El Presidente federal podrá facultar al Gobierno federal o a los miembros competentes del Gobierno 

federal p.1ra el concierto de ciertas categorías de trawcios internacionales que no estén comprendidas 

en lo dispuesto ¡:>or el articulo 50. La autorización de referencia se rxtcndcr.í también a la facultad de 

dictar ordenanzas según lo dispuesto en el párralo\. segundo inciso. dd alticulv 65. 

Artículo 68 

1. El Presidente federal será responsable por el desempeño de sus funciones ante la Asamblca Federal 

con arreglo a lo dispuesto en el articulo IH. 

, Para la exigencia de esta responsabilidad debcrj ser convocada la Asamblea por el Canciller federal. 

pre\-ia resolución del Consejo Nacional o del Consejo Federal. 
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3. Para adoptar toda resolución por la que se formule acusación en el sentido del anículo 142, se 

requerirá la presencia de más de la mitad de los miembros de cada una de las dos Cámaras 

representativas y una mayoria de dos tercios de votos emitidos 

Artículo 69 

2. DEL GOBIERNO FEDERAL 

(" BllJIdesregierung" 

l. LQs asuntos de administración superior de la Federación estarán encomendados al Canciller federal, al 

ViccanciUer (Vizekanzler) y a los demás Ministros federales, en la medida en que se confien el 

Presidente federal. El Canciller, el Virecanciller y los demás Ministros federales constilUirán en su 

conjunto el Gobierno federal, bajo la presidencia del propio Canciller. 

2. El Vicecanciller estará llamado a suplir al Canciller federal en toda la extensión de su ámbito de 

competencia. En caso de que el Canciller y el Vicecanciller estén impedidos al mismo tiempo, el 

Presidente federal confiará a uno de los miembros del Gobierno la suplencia del Canciller federal. 

Artículo 70 

1. El Canciller federal y, a propuesta de él los demás miembros del Gobierno federal, serán 

nombrados por el Presidente federal. No será necesaria propuesta alguna para la revocación 

(Entlassunt) del Canciller o de todo el Gobierno federal; la revocación de los miembros individuales 

del Gobierno se hará a propuesta (auf Vorschlag) del Canciller federal. I'ro<;ederá el refrendo por el 

Canciller recién nombrado cuando se trate del nombramiento del Canciller federal o del Gobierno en 

su conjunto; la revocación no requerirá, en cambio, refrendo alguno. 

2. Sólo podrán ser designado Canciller federal, Vicecanciller o Ministro federal quien sea elegible al 

Consejo Nacional. No podrán, sin embargo, los miembros del Gobierno federal perlenecer al 

Cpnsejo nacional 38. 

3. En caso de que el Presidente federal nombre un nuevo Gobierno federal en un momento en que no 

esté en funcionamiento el Consejo Nacional, deberá convocarlo dentro el plazo de una semana en 

sesión e~1raordin.1ria (arl. 28, pár. 2), a fin de presentar al nuevo Gobierno Federal. 

Artículo 75 

LQs miembros del Gobierno federal. a,í como los S~.cr"tarios oc Estado enviados por ellos, estarjn 

facultados para pallicipar en cuaizsquia delibcraciones die Consejo NaCIOnal. oel Consejo Federal y 

de la Asamblea Federal)' también de ¡as Comisiones (o Subcomisiones). si bien únicamente prevía 

in,itación especial en las delibcradones de la Subcom;sión permanente de la Comisión Principal y de 

las Cemisiones de Investigación del Consejo Nacional. Tendrán igualmente, con arreglo a las 

disposiciones parliculares de la Ley Federal de Reglamento del Consejo Nacional y a las del 

Reglamento del Consejo Federal. el derecho de ser oídos cuantas veces lo soliciten. El Consejo 
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Nacional, El Consejo Federal y la Asamblea Federal, asf como sus Comisiones (o Subcomisiones) 

podrán requerir la presencia de los componentes del Gobierno Fedl:ral y pedir a éste que inicie 

investigaciones. 

Articulo 77 

1. Compete a los Ministerios federales y a todas las oficinas subordinadas a ellos la gesti6n de los 

negocios de la Administraci6n federal (Bundesverwaltung). 

2. Se determinarán por ley federal el número de los Ministerios federales, su respectivo ámbito de 

competencia y su creaci6n. 

3. La direcci6n de la oficina de Cancillerla federal (Bundcskanzleramt) CSl3rá encomendada al 

Canciller federal y la de los demás Ministerios federales a cada uno de los Ministros Federales. El 

Presidente de la República podrá transferir la din:c:ci6n material de determinados asuntos 

correspondientes al ámbito de competencia de la Cancillerla fcdcral, incluyendo las tareas de 

administraci6n de personal y de organizaci6n. a Ministros federales especiales, sin peJjuicio de que 

estas materias continúen perteneciendo a la Cancillería federal. Estos Ministros federales ostentarán 

en las materias de referencia la posici6n de un Ministro federal de competencia ordinaria. 

~. El Canciller federal y los demás Ministros federales podrán excepcionalmente recibir la dirección 

de otro Ministerio federal. 

Artículo 78 

l. En casos especiales se podrá asignar a los Ministros federales la dirección de un determinado 

Ministerio federal aunque no se les encomiende éste de modo formal al propio tiempo 

2. Se podrán asignar a los Ministros federales para que las ayuden en la gestión de los asuntos y les 

rC'Presenten en el Parlamento unos Secretarios de Estado (StaatssekrcUlre) que. serán designados y 

separddos de su cargo del mismo incdo que los pmpi05 Ministros Federales. 

3. El Secretario de Estado estará subordinado al Ministerio federal sometido a sus instrucciones. 

Articulo 3 

LEYES CONSTITUCIONALES DECLARADAS 

VIGENTES 

Los cargo, púbhcos (Die 6ffentlichen Amter) serán accesibles por igllal a todos los ciudadanos del 

Estado. Para el dcscmpcñC' por cxtrJnjcros de dichos cargos se exigir.i como condición previa la 

adqubición del derecho de ciudadanía austríaca. 

Artículo 11 

Toda persona tendrá derecho de petición (Petitionsrecht). Sólo podrán ser formuladas por 

corpor3cioncs o asociaciones legalmente reconocidas peticiones en nombre colectivo. 

Artículo 12 
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Los ciud.,danos austriacos tendrán derecho a reunirse y a constituir asoci;,ciones. Se regulará por 

leyes especiales el ejercicio de cstos derechos . 

. \'eccir'm ¡: dc la !'arte /11 l/el Tratado de ."''ainl Germain de JO de septiembre de /9/9. "Bolelin 

f.ep.islnti\'o dI!! J.:slwlo" número j03//920, relalivo n In proleccián de 10.\' minorias (Schulz der 

,\/i,uH'rhei len), 

Artículo 6(. 

Todos los ciudadanos del Estado austriaco. sin distinción de raza. idioma o religión. scr:in iguales .. 

ante la ley Y gozaran de Jos mismos derechos civiles y poJiticos. 

No podr;in constituir desventaja en el goce de los derechos civiles y políticos las diferencias de 

religión. creencias o confesión pam ningún súbdito austriaco. por ejemplo y especialmente en materia 

de admisión a empleos. cargos y dignidades públicas o en las diversas actividades profesionales y 

mcrc~,ntilcs. 

No se impondrán a ningún sútxiito austriaco Jimitaciones en el libre empico de idioma alguno en el 

ldfico privado o mercantil. en materia de religión. prensa o cualquier clase de publicaciones ni en 

rcunionc!' públicas, 

Sin perjuicio de la introducción de un idioma oficial (Staatssprache) por el Gobierno austriaco se 

ofrecerá a los súbditos austriacos que no sean de habla alemana facilidades adecuadas para el uso de 

su idioma ante los tribunales. de palabra o por escrito. 

Artícu'o 20 

BÉLGICA 

TITULO 11 

DE LOS BELGAS Y SUS DERECHOS 

Los Belgas tendrán derecho a asociarse. No podrá someterse este derecho a ninguna medida 

prcvcntiv<!, 

CAPiTULO IV 

DE LAS INSTITUCIONES PROVINCIALES Y MUNICIPALES 

Artícuto IIIH. 

Las ¡ntiluciones provinciales y municipales serán reguladas por la ley, 

La le)' consagra la aplicación de los principios siguientes: 

I )Ia elección directa de los miembros de los consejos provinciales y municipales. 
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2) la alribución a los consejos provinciales y municipales de lodo lo que sea de inleres provincial y 

municipal. sin perjuicio de la aprobación de sus aClOS. en los casos y según el procedimienlo que la 

ley determine. 

3) la dcscentrJJización de atribuciones en favor de tas instituciones provinciales y municipales: 

4) la publici<k.d dc las sesiones de los Consejos provinciales)" municipales denlro de los lillliles 

eSlablecidos por la ley: 

5) la publiei<k.d de los presupueslos y de las cuenlas: 

6) la inlerveneión de la aUloridad de lUlela. o del poder Iegislalivo. para impedir que se viole la lel'o 

se atenté :.11 interés general. 

Varias provincias o varios municipios ¡x>drJ.n entenderse o asociarse. en las condiciones y según el 

procedimiento que la ley determine, p3m regular y gestionar en común objetos de interés provincial o 

municipa1. No se permitirá. sin embargo. a vunos Consejos provinciales o a varios consejos 

municipalc!' que deliberen en común: 

Artículo 108 bís. 

1. La ley creará aglomeraciones y fcdcmcioncs de ayuntamiento y determinara su rcsp.:ctiva 

organización y competencia. consagrando la aplicación de los principales enunciados por el artículo 

lOS. 

Habrá para cada aglomeración y para cada federación un Consejo y un Colegio ejeeutivo. 

El Presidenle del Colegio ejeculivo será elegido por el Consejo en. su propio sellO: su elección sera 

mtificada por el Rey Y la ley delerminará su eSlalulo. 

Ser.in aplicables los articulos 107 y 129 a los decretos y reglamentos de las aglomeraciones y de las 

federaciones de municipios. 

No se podrán modificar ni rectificar más que en virtud de una ley los límiles de las aglomeraciones y 

de las federaciones de municipios. , 
2. La ley creará el órgano en cuyo seno cada aglomeraeión y las federaeiones de municipios mas 

próximas unas a olras se concertarán, en las condiciones y del modo que ella delermine, para el 

examen de problemas comunes de carácter lécnico que caigan en su respectivo ambilO de 

competencia. 

3. Podrán vanas fcdcmcioncs de municipios concertarse o asocüuse entre sí o con una o \'arias 

aglomeraciones. en las condiciones y según el procedimienlo que la ley delermine, para regular y 

geslionar en común objelos que enlren en el ámbito de su compelencia. No se permitira. sin embargo, 

a sus Consejos que deliberen en común. 

Artículo IOH ler 

l. Se aplicar.i el artículo IO~ bis a la aglomeración a que pertenezca la capilal del Reino. a reserva de 

lo que se prevé en Jos párrafos sucesivos. 
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2. Para los casos determinados en la Constitución y en la ley. los miembros francés y un grupo 

lingüistico neerlandés del modo fijado por la ley. 

El Colegio ejecutivo está compuesto' por un número im""r de miembros Exceptuando el Presidente, 

contará tantos miembros del grupo lingüístico francés como el grupo lingüístico neerlandés. 

l. Salvo ¡xml los presupuestos se podd, mediante moción Ta7.onada. firmada por tres cuartóJs partes de 

los miembros de un grupo lingüístico del Consejo de la aglomeración e introducida antes de la 

\'otación final en sesión pública. dcc.larar que las disposiciones a que dicha moción se refiere de un 

proyecto o de una proposición de reglamento o de ordcnanz;¡ del Consejo de la aglomeración son 

susceptibles de alentar a 1¡IS relaciones entre las comunidades. 

En este caso se suspenderá la tramitación en el seno del Consejo de aglomef'Jeión y se trasladará la 

moción al Colegio Ejecutivo que, dentro de los treinta días siguientes, emitirá dictamen mzonado 

sobre el particular y modificará. si procede, el proyecto o la proposición. 

Se ~iercerá por el Rey. a propuesta del Consejo de Ministros. la tutela referente al Reglamento u 

ordenanza adoptad:l en virtud de dicho procedimiento. 

La tramitación de referencia sólo se podrá aplicar una vcz por los miembros de un grupo Iingüislico 

dctenninado a propósito de un mismo proyecto o de una misma proposición. 

-+. Existirán en la aglomeración una comisión fr.mccsa de cultura y una comisión ncerl:.mdcsa de 

cultura. que estarán compuestas de un mismo número de miembros elegidos. respectivamente, por el 

grupo lingüístico francés y por el grupo lingüístico neerlandés del Consejo de la aglomcrac:ón. 

Las comisiones tendrán. cada una pam su comunidad cultuml. las mismas competencias que los 

dcmús poderes organi7.adores: 

1) en materia preescolar, posteseolar y cultuml; 

2) en materia de ensefianza. 

5. La comisión fmnccsa y la comisión neerlandcsa constituirán juntas las Comisiones reunidas (les 
\ 

Commissions réimocs). Los acuerdos de las romisiones reunidas sólo se considerarán válidamente 

adoptadas si obtienen en cada Comisión la mayoria de los votos emitidos. 

Las Comisiones reunidas serán competentes paf'd las materias que, estando previstas en el párrafo 4, 

fueran de interés común tanto por promover la misión nacional como pará impulsar la misión 

internacional de la aglomef'dción. 

6. Las Comisiones previstas en los párrafos 4 y 5 desempeñarán igualmente las tarcas que les 

encarguen el Poder Legislativo. los Consejos culturales o del Gobierno. 

La ley regulará la organización y el funcionamiento de estas comisiones. 

TITULO IV 

DE LA HACIENDA 
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Articulo 117 

Correrá a ear¡;o del Estado los sueldos y pensiones de retiro de los ministros de los diversos cullos, y 

se consignarán en los Presupuestos las-sumas necesarias para atenderlos. 

Articulo \3 

CONSTITUCIÓN DEL REINO DE 

IlINAMARCA 

(de 5 de junio de 1~51) 

CAPI TU LO \11' 

El Rey es irresponsable y su persona, inviolable y sag,rada. Los ministros serán responsables de la 

gestión del gobierno y su responsabilidad será eSlx.'cificada por la Ley. 

Artículo U 

El Rey nombr~, S separa al Primer Ministro y óI los demás Mi~istros. y fijará el núm~ro de los 

mismos. así como la distribución de sus tarcas. La flnna del Rey al pie de 13S decisiones en materia de 

legislación y de gobierno confiere a éstas fuerza ejecutiva. siempre que vaya acompañada del refrendo de uno 

o vanos Ministros. Cada Ministro scr~i responsable de la decisión que haya refrendado. 

Articulo 15 

1. Ningún Ministro podrá pcrmancc:cr en funciones dcspucs de que el Parlamento le haya retirado 

su confianza. 

2. Si el Parlamento rétira Sll confianza al Primer Ministro. éste deberá solicitar la dimisión del 

Gabinete, a menos' que se decreten nllevas elecciones. Todo Ministro que haya sido objeto de una votación 

de desconfianza o que haya pedido la dimisión. perrnancccní en funciones hasta el nombramiento de un 

nuevo Gabinete.' Los Ministros no podrán en estos casos más que despachar los asuntos corrientes para 

asegurar la continuidad de sus funciones. 

Articulo 27. 

1. Se regularj por la ley el nombramiento de los funcionarios. Nadie podrá ser nombrado 

funcionario si no ostenta la nacionalidad danesa. Todo funcionario nombrado por el Rey formulará una 

declaración solemne de observancia de la Constitución. 

2. Se regirán por la ley las condiciones de revocación. de traslado y de jubilación de los 

funcionarios. ;) reserva de lo previsto en esta materia por el articulo 6'+. 

3. Los funcionarios trasladados por el Rey no podrá ser objeto de lrJslado, sin su propio 

consentimiento. sino a condición de que no sufran reducción del ~ucldo atribuido a sus cargos y de que se les 

deje opción entre el traslado y la jubilación con pensión según los preceptos generJles establecidos. 

CAPITULO V 
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Artículo 51 

El Parlamento podrá designar comisiones formadas por miembros suyos para estudiar cuestiones de 

rés general. con la facultad de recabar. tanto de los particulares como de las autoridades públicas. 

Icsquicra información escritas o verbales. 

CAPITULO VI 

Al1ículo 6~ 

En el ejercicio de sus funciones. los magistrados se atendr.ín estrictamente a la ley. No podrán ser 

parados sino en virtud de sentencia ni trasladados contrJ su voluntad. salvo en el caso de \lila 

:organi7.ación de los tribunales. Si'! embargo. el magistrado que tenga 65 (sesenta y cinco) aslos cumplidos 

oor:! ser colocado en situación de disponible sin reducción de sueldo. hasta que alcance la edad de 

Jbilación. 

CAPITULO VIII 

Artículo 74 

Serán abolidas por la ley cualesquiera restricciones a la libertad detrabajo y a la igualdad dc las 

oportunidadcs de acceso al mismo que·no cstén basadas en rozones de utilidad pública. 

Artículo 75 

1. Con el fin d~ aumentar el bienestar general. deberá ser objeto de esfuerzo común el que todo 

ciudadano que no esté incapaeitado parJ trabajar pueda tener la oportunidad de hacerlo en condiciones 

susceptibles de asegurar su mantenimiento. , 
2. Quienquiera que no esté en condiciones de proveer a su subsistencia y a la de los suyos. y cuyo 

mantenimiento no esté a cargo de otras personas. tendrá derecho a la asistencia de las autoridades. a 

condición. sin embargo. de someterse a las obligaciones establecidas por la ley en este punto. 

Articulo 78 . 

1. Los ciudadanos tcndrún derecho a constituir. sin necesidad de autorización previa. asociaciones 

con fines legitimos. 

2. Deberán ser disueltas JXlr sentencia judicial las asociaciones que utilicen. en su acción o en la 

prosecución de sus' objetivos. la violencia. la provocación a la violencia u otros medios punibles para incluir 

en personas de opinión distinta. 

3. Ninguna asociación podrá ser disuelta por via de medidas gubernamentales. Sin embargo. una 

asociación podr.í ser temporalmente prohibida. si bien en este caso se deber.í instar inmediatamente ante .los 

tribunales su disolución. 
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~. El Tribunal Supremo del Reino podrá conocer de cualquier asunto· referente a disolución de 

asociaciones politicas sin que el demandante necesite autorización especial. 

5. Se determinarán por la ley los efectos juridicos de la disolución. 

Artículo 7. 

CONSTlTlJCIÓN ESPAÑOLA 

(11 de octubre de 197(,) 

CONSTITUCiÓN 

TITULO PRELIMINAR 

U>S sindicatos de trabajadores )' las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa )' 

promoción de lo" intereses ,económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su 

actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento 

deberán ser democráticos. 

Articulo 22 

CAPiTULO SEGUNDO 

DERECHOS Y LIBERTADES 

1. Se reconoce el derecho de asociación 

2. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales. 

3. Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán inscribirse en un registro a los 

solos efectos de publicidad. 

4. Las asociaciones sólo podr.ín ser rusucltas o suspendidas en sus actividades en virtud de 

resolución judicial motivada. 

S. Se prohiben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar. 

Artículo 23 

l. u>s ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio 

de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. 

2. Asimismo. tienen derecho a acceder en condh;ioncs de igualdad a las funciones y cargos 

públicos, con los requisitos que señalen las leyes. 

Artículo 28 

. 1. Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de 

este derecho a las Fuerlas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar y 

regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el 

derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, asi como el derecho de los sindicatos a formar 
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confederaciones y 3 fundar organizaciones sindicales internacionales o afiliarse a las mismas. Nadie podr3 

ser obligado a afiliarse a un sindicato. 

2. Se reconoce el derecho a la huelga de los tralhljadores para la defensa de sus imereses. La ley 

que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías prcci~ls para asegurar el mantenimiento de 

los servicios esenciales de la comunidad. 

Dc los derechos y deheres dc los ciudad.mos 

Artículo 35 

1. Todos los españoles tienen el deocr de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de 

profesión u oficio. a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente JXlra satisfacer sus 

nccc.t;idadcs~' las de su familia. sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación JX>r raY.ón de sexo. 

2. La ley regularj un estatuto de los t"lbajadorcs 62. 

Artículo 37. 64 

l. La ley garantizad el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los 

trabajadores y empresarios. así como la fucr/ll vinculante de los convenios, 

2. Se reconoce el derecho de los trdbajadores y empresarios a adoptar medid"s de conflicto 

colectivo. La ley que- regule el ejercicio de ese derecho. sin perjuido de las limitaciones que pueda 

establecer, incluirá las garantías precisas .para ascgumr el funcionamiento de los servicios esenciales de la 

comunidad. 

Artículo 40 

1. Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y cconóm ico 

y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una politica de , 
estabilidad económica. De manerd especial reali7.arán una politica orientada al pleno empleo. 68 

2. Asimismo. los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación y 

readaptación profesionales; velarjn por la seguridad e higiene en el trabajo y gardntizarán el descanso 

necesario. mediante la limitación de la jornada laboral. las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción 

de centros adecuados. 

Artículo 41 

Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los 

ciudadanos. que gamntice la asistencia y prestaciones sociales suficientes nnte situaciones de necesidad, 

csJXCialmentc en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres. 

Artículo 42 

El Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los 

trabajadores españoles en el extranjero. y onenl;uá su política hacia su retorno. 
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Artículo 74 

TITULO 111 

IJE LAS CORTES GENERALES 

CAPiTlILO PRIMERO 

DE LAS CÁMARAS 

168 

1. Las Cámaras se rCllnir~in en sesión conjunta p~ua ejercer las competencias no legislativas que el 

Título 11 atribuye expresamente a las Cortes Generales. 

2. Los decisiones dc las Cortcs Gcnemles previstas en los articulos 94. 1; 145, 2. Y 15X. 2, se 

adoptarán por mayoría de cada una de las Cámaras. En el primer caso. el procedimiento, se.iniciará por el 

Congreso. y en los otros dos. por el Senado. En ambos casos. si no hubiera acuerdo entre Senado )' 

Congreso. se intentará obtener por una Comisión Mixta compuesta de igual número de Diputados y 

Senadores. La Comisión presentará un texto. que scrü votado por amoos Cámaras. Si no se aprueba en la 

forma establecida. decidirá el Congreso por mayoría absoluta. 

Artículo 75. 

l. Las Cámar~ls funcionarán en Pleno y por Comisiones. 

2. Las Cámaras podrán delegar en las Comisiones Legislativas Permanentes 1<.1 aprobación de 

proyectos o proposiciones de ley. El Pleno podrá. no obstante. recabar en cualquier momcnto el debate y 

votación de cualquier proyecto o proposición de ley que haya sido objeto de esta delegación. 

3. Quedan e,ccptuados de lo dispuesto en el apartado anterior la reforma constitucional, las 

cuestiones internacionales. las leyes orgánicas y de bases y los Presupuestos Generales del Estado. 

Articulo 76 

1. El Congreso y el Senado. y. en su caso. ambas Cám:.ras conjuntamente, podrán nombmr 

Comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público. Sus conclusiones no serán 

vinculantes pam los Tribunales. ni afectarán a las rcsoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado de 

la investigación SC¡I comunicado al Ministerio Fiscal para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones 

oportunas. 

2. Será obligación comparecer a requerimiento de las Cámaras. La ley regulará las sanciones que 

puedan imponerse por incumplimiento de est<.l obligación. 

TITULO IV 

DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 

Artículo tn3 
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L La Administración Pública si !Ve con objetividad los intereses generdles y actúa de acuerdo con 

los principios de eficacia. jerarquía. dcscentraIi7.aci6n. dcsconccntraci6n y coordinación, con sometimiento 

pleno a la ley y al Derecho. 

2. Los órganos de la Administrdción del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con 

la ley. 

~. La ley rcgularú el estatuto de los funcionarios públicos. el acceso a la función pública de acuerdo 

con los principios de mérito y cap<lcidad. las peculiarid.ades del ejercicio de su derecho a sindicación, el 

sistema" de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus lunciones. 

Artículo 1115. 

La ley regulará: 

a) La audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las organ.izacio'hcs y asociaciones 

reconocid;,s por la ley en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les 

alcetcn. 

b) El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, sal\'o en lo que afecte a la 

segul"idad;' defensa del Estado. la avcriguación de los delitos y la intimidad de las personas. 

e) El procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando,. 

cuando proceda. la audiencia del interesado. 

Artículo 106 

l. Los tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa. 

así como el sometimiento de ésta a los lincs que lajustiflcan. 

2. Los particulares, en los ténninos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por 

toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuer la mayor, siempre 

que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los se!Vicios públicos. 

Articulo 1119 

\ 

TITULO V 

DE LAS RELACIONES ENTRE EL GOBIERNO Y 

LAS CORTES GENERALES 

Las Cámaras y sus Comisiones podrán recabar, a través de los Prcsidentes de aquellas, la 

información \' ",lida que precisen del Gobierno y de sus Departamentos)' de cualesquiera autoridades del 

Estado)' de las Comunidades Autónomas. 

Articulo 110 

1. Las Cámaras)' sus Comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno. 
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2. Los miembros del Gobierno tienen acceso a las sesiones de las Cámaras y a sus Comisiones y la 

facultad de hacerse oir en ellas. y podrán solicitar que informen ante las mismas funcionarios de sus 

De",.rtamento. 

lTrtiLO VI 

DEL POIlER JUIlICIAL 

Articulo 127 

1. Los Jueces y Magistrados. así como los Fiscales. mientras se halJcn en activo. no podr[¡n 

desempeñar otros cargos públicos. ni pertenecer a ",.rtidos politicos o sindicatos. La ley establecerá el 

si5lema y modalidades de asociación profesional de los Jueces. Magistrados y Fiscales. 

2. La ley establecerá el régimen de incompatibilidades de los miembros del poder judicial. que 

deberá asegurar la total independencia de los mismos. 

Artículo 129 

TITULO VII 

ECONOMÍA Y HACIENDA 

l. La ley establecerá las formas de p;.rticipación de los interesados en la Seguridad Social y en la 

actividad de los organismos públicos cuya función afecte directamente a la calidad de la vida o al bienestar 

general. 

2. Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa 

y fomentarán. mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los 

medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de produeción. , 
Artículo 131 

J. El Estado. mediante ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las 

necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el crecimiento de 

la renta y de la riqueza y su más justa distribución. 

2. El Gobierno elaborará los proyectos de planificación. de acuerdo con las previsiones que le sean 

suministradas por las Comunidades Autónomas y el asesoramiento y colaboración de los sindicatos)' otras 

organi7.aciones profesionales, empresariales y económicas. A tal fin se constituirá un Consejo, cuya 

composición y funciones se desarrolladn por ley. 

TITULO IX 

DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

1 "iO 
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Articulo 159 

1. El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; cuatro a 

propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de SUS miembros; cuatro a propuesta del Senado. con 

idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno)' dos a propuCSla del Consejo General del Poder Judicial. 

2. Los miembros del Tribunal Con.o:;tilllcional deberán ser nombrados entre Mag,istr:Jdos y Fisc~iles. 

Profesores de Universidad. funcionarios públicos y abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia 

con más de quince atlOS de ejercicio profcsion'll. 

3. Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un periodo de llueve ailos y se 

renovarán por terceras partes cada tres. 

4. La condición dc miembro del Tribunal Constitucional cs incompatible: con todo mandato 

representativo: con los cargos políticos o administrativos. con el dcscmpciio de funciones directivas en un 

partido político o en un sindicato y con el empico al servicio de los mismos: con el ejercicio de las carrcms 

judicial y fiscal; y con cualquier actividad profesional o mercantil. 

En lo demás. los miembros del Tribunal Constitucional tendrán las incompatibilid:¡des propias de 

los miembros del poder judicial. 

5. Los miembros del Tribunal Constitucional serán independientes e inamovibles en el ejercicio de 

su mandato. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Sexta 

Cuando se remitierdn a la Comisión de Constitución del Congreso varios proycctos de estatuto. se 

dictaminarán por el orden de entrada en aquélla, y el plazo de dos meses a que se refiere el aniculo 151 

empezará a contar desde que la Comisión tennine el estudio de proyecto o proyectos de que sucesivamente 
• 

haya conocido. 

Séptima 

Los organismos provisionales autonómicos se considcmrán disueltos en los siguientes casos: 

a) Una vez constituidos los órganos que establC1.can los Estatutos de autonomia aprobados conforme 

a esta Constitución. 

b) En el supuesto de que la iniciativa del proceso autonómico no llegara a prosperar por no cumplir 

los requisitos previstos en el aniculo 143. 

e) Si el organismo no hubicrJ ejercido el derecho que le reconoce la disposición transitoria primera 

en el plazo de tres años. 

LEY CONSTITUCIONAL DE FINLANDIA 

Capitulo 11 
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Articulo 60. 

DERECHOS GENERALES Y PIl.OTECClON JURIDICA 

DE LOS CIUDADANOS nNESES 
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Todo ciúdadano flnlandes será protegido por la ley en su \'ida. honra. libertad personal)' propiedad. 

GO/.ará de protección especial del Estado el tralx.jo de los ciudadanos. 

Se regulará por le;.' h~ cxporpiación de cU~llquicr bien por necesidad públic~1 mediante 

indemnización completa. 

Articulo tu 

Los ciudadanos fllandeses gozarán libertad de expresión y del derecho de imprimir y publicar 

manifestaciones por escrito o mediante la imagen sin interferencia alguna. Igualmente serán libres para 

reunirse sin necesidad de autorizaicón previa par.! discutir asunto~ de índole pública y para cualquier otra 

finalidad legítima. Gozarán asimismo del derecho de formar asociaciones pam fines que no sean contrarios 

a la ley o a las buenas costumbres. 

Se dispondrán por la ley las normas rciativas al ejercicio de estos derechos. 

CAPITULO VI 

DE LA HACIENDA PÚ8L1CA 

Articulo 62 

Se señalarán por ley los principios generales acerca de las tarifas por los servicios públicos de los 

funcionarios del Estado y documentos expedidos por estos. asi como por la utilización de los servicios 

postales. ferroviarios, canales, hospitales, escuelas y otras entidades públicas pertenecientes al Estado. 

CAPITULO X 

DE LOS CARGOS PÚ8L1COS 

Articulo 84 

Salvo en la medida en que este articulo disponga otra cosa. únicamente los ciudadanos fineses 

podrán ser nombrados para la función pública. 

Los emplcos de indole técnica, los puestos docentes de la Universidad o instituciones análogas. los 

puestos de profesores de idiomas extranjeros en las escuelas)' de trJductores en las dependencias públicas, 

asi como los cargos consulares honorarios y los de empicados de oficina y otras colocaciones temporJles de 

tipo técnico en Legaciones y Consulados. podrán ser desempeñados por persons que no sean ciudadanos 

fineses. 
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Articulo H5 

Se regularán por decreto los exámenes para nombnlmicntos en la función pública, salvo en los casos 

en que esla maleria eSlé «:gulada por una ley, Se podrán otorgar por el Consejo de Estado. en atención a 

razones especiales. exenciones de los requisitos establecidos por decreto; no se aplicará, sin embargo. esta 

norma a las designaciones de personal judicial. 

Artículo 8(, 

Los principios gcncr~lics en virtud dc los cuales se podrán hacer nombramientos para cargos 

públicos del Estado serán la capacidad. la competencia y un probado valor cívico. 

Artículo 87 

El Presidente de la República nombra"i: 

1) al Canciller de Justicia ;' a su suplellle: 

2) aIAr/.obispo y;." los Obispos y al Canciller de la Universidad: 

3) a los Presidentes del Tribunal Supremo y del Tribunal Supremo Administrativo ;'. a propuesta 

del Tribunal Supremo. a los \'ocales de éste y a los Presidentes de los Tribunales de Apelación. asi como. a 

propuesta del Tribunal Supremo Administrativo. a los vocales del mismo: 

4) a los miembros de los Tribunales de Apelación y a los Catedráticos de la Universidad)' dc los 

Inslitutos de Tecnología: 

5) a los titulares de las Entidades administrativas centrales y Gobernadores provicionales. a 

propuesta del Consejo de Estado. y a los mieri,bros de las entidades administrativas centrales: 

6) a los funcionarios de la Secretaria del Presidente Y. a propuesta de la autoridad comptetne. a los 

Relatores ante el Consejo de Estado. ante el Tribunal Supremo y ante el Tribunal Supremo Administrativo; y 

7) a los Ministros Plenipotenciarios y a los Cónsules (missi), a propuesta del Consejo de Estado. 

Artículo 88 

Los jueces d e10s Tribunales de Distrito, los alcaldes y los Presidentes de Tribunales de , 
Delimitación de Tierras serán nombrados por el Tribunal Supremo. 

De conformidad con disposiciones especiales, el nombramiento a ciertos puestos se hará del modo 

siguiente: 

1) a los tribunales. por el Tribunal Supremo o por el Tribunal superior en cu)'a jurisdicciÓnr adique 

el empleo. y. ante el Tribunal Supremo Administrativo. por dicho Tribunal; y 

2) en la administr.1Ción de las escuelas. por el Consejo de Estado. el Ministro. el Gobierno 

Pro\'incial O el órgano rector de la dependencia a que pertenezca el empleo. 

Los nombrJmicntos de los demas cargos públicos serán hechos por el Consejo de Estado, a menos 

que el derecho de designación esté reservado al Presidente o encornencllido a cualquier otra autoridad. 

Artículo 89 

Los nombramientos de miembros de cualquier dependencia administrativa ccntrJI y de los puestos 

es¡x;cificados en el ¡xirrafo .t del artículo 87 y en el artículo XX, se efectuarán con sujeción a las reservas del 
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aniclllo 90. Una VCl. anunciado que el puesto qucd, abieno a eventuales instancias, la autoridad a Supremo 

dara su opinión sobre la lista de nominación para puestos de vocal del tribunal de Apelación. 

Si el nombramiento fuese hecho por la misma autoridad que aquella a que vayan dirigidas las 

inst;l1lcias. no se redactará lista alguna de nominación. Conforme a normas especiales. se podrán ocupar 

también otros PUc.c;tos administrativos determinados por procedimiento distinto del previsto en el párrafo 

priml:ro de este articulo. 

ArtÍl'ulo 9U. 

Permanecerán vigentes las normas especiales relativas a los nombramientos de cargos de la 

Univcrsid;,d. del Instituto de Tecnología. la Iglesia Evangélica Luterana y la Iglesia Griega Onodoxa, los 

cargos de alcalde y teniente de alcalde en las ciudades \' de cargos y empleos en el Banco de Finlandia. 

Los oficiales del Ejército y de la Marina ser;in nombrJdos por el Presidente. y se dictarán normas 

especiales sobre las demás materias de ascenso e instrucción militar. 

Articulo 91 

Ningún juez será privado de su cargo sino en virtud de juicio y sentencia conforme a la ley, ni ~á . . 
ser trasladado sin su consentimiento a otro puesto. salvo en el ClSO de una reorganización del poder judicial. 

Se regularán por una ley eSJX!cial los derechos de los demás funcionarios a conservar sus cargos. 

La ley podrá imponer, incluso para los funcionarios irrcvocublcs, una obligación de retiro a una 

edad determinada o por rJzón de enfermedad que lleve aparejad" la incapacidad. 

Se dcfinirjn por nOrmas especiales los derechos J' deberes de los funcionarios cuyos cargos sean 

suprimidos. 

Artículo 92 

En el ejercicio de todo cargo público se debení observar rigurosamente la ley, bajo sanción legal. 

Si una disposición de un decreto es contraria a una ley constitucional o de otra clase, no será 

aplicada por losjucccs ni por los demás funcionarios. , 
Artículo 93 

Todo funcionario sed responsable por las medidas que haya adoptado o contribuido a a doptar en su 

calidad de miembro de algún órgano público colegiado. Los relatores serán asimismo responsables de las 

decisiones que se adopten en "inud de sus ponencias a menos que hayan hecho constar su vOIO particular en 

el acla. 

QuienquierJ que sufrJ una violación de sus derechos o un peljuicio como consecuencia de una 

medid;, legal ilegal o de negligencia de algún funcionario. tendrá derecho a pedir que el funcionario en 

cueslión sea castigado y pague la indemnización correspondiente, o podrá presentar una información contra 

el funcionario solicitando su enjuiciamiento o con arreglo al procedimiento establecido por la ley. 

La responsabilid;,d del Estado, en su caso. por daños causados por un funcionario se regirj por 

normas especiales. 



Artículo J3 

CO~STITUCIÓN DE LA REPÚBLICA }'RANCESA 

(de 4 de octubre de 1~5K) 

T1T1JLO 11 

DEL I'RESIDENH: D}: LA REPÚBLICA 

175 

El Presidente de la l{epúbliC<1 firmará las ordenanzas y lo. decretos deliberados en Consejo de 

Minislros. 

Hará los nombramientos par a los empleos civiles y militares de! Estado 16. 

Los Consejeros de Estado. e! Gran Canciller de la Legión de Honor. las Cuentas. los prefectos, los 

representantes del Gobierno en los territorios de Vllramar. los oficiales generales. los rectores de distritos 

académicos y los directores de las admiristraciones centrales serán nombrados en Consejo de Ministros. 

Una ley orgánica dctcrminar.í los otros empleos que seran provistos en Consejo de Ministros. así 

como las condiciones en las cuales e! Presidente de la República podrá delegar .u poder de nombrJmiento 

para que sea ejercido en su nombre }6, 

Articulo 21 

TÍTULO 111 

DEL GOBIERNO 

El Primer Ministro dirige la aceión de! Gobierno. Es responsable de la Defensa Nacional. Cuida de 

la ejecución de las leyes. Sin prejuicio de las disposiciones del artIculo 13, ejerce la potestad reglamentaria y 

efectúa los nombramientos para los cargos civiles y militares. 

Podrá delegar algunos de sus poderes en lo~ Ministros. 

Suplirá. en caso necesario. al Presidente de la República en la presidencia de los consejos y comités 

a que se refiere e! articulo 15. 

Podrá, a título excepcional, suplir al Presidente de la República para la presidencia de un Consejo 

de Ministros en virtud de una delegación expresa y para un orden del dia determinado. 

Artículo 23 

Las funciones de miembro del Gobierno son incompatibles con e! ejercicio de cualquier mandato 

parlamentario, de cualquier función de representación profesional de carácter nacional y de cualquier 

empleo público o de cualquier actividad profesional. 

Una ley orgánica determinará las condiciones en que se provcerán las situaciones de los titulares de 

tales mandatos. funciones o empleos 18. 

La sustitución de los miembros del Parlamento se efectuarj COn arreglo a las disposiciones del 

articulo 25. 
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TITULO V 

DE LAS RELACIONES ENTR.: EL PARLAMENTO Y EL GOBIERNO 

Articulo J~ 

La ley scrú votada por el Parbmcnto. 

La ley fijarú las reglas referentes a: 

176 

- los derechos civicos y las garantías fundamentales conccdioos a los ciudadanos para el ejercicio de 

las libertades públicas: las prestaciones impuestas por la Defensa Nacional a los ciudadanos en cuanto a sus 

pcr.c;onlls y sus bienes: 

• la nacionalidad. el estado y la capacidad de las personas. los regímenes matrimoniales. las 

sucesiones y donJcioncs; 

• la determinación de los crímenes y delitos. asi como de las penas quc le sean aplicables; el 

procedimiento penal: la amni~tia: la crcación de nuevos órdenes de jurisdicción y el estatuto de los 

magistrados: 

· la basc. tipo (taux) )' modalidades de recaudación de impuestos de toda clase; el régimen de 

emisión de moneda. 

La ley fijará asimismo las reglas referentes a: 

· el régimen electoral de las asambleas parlamentarias y de las asambleas locales; 

· la creación de categorias de establecimientos públicos: 

· las garantias fundamentales para los funcionarios civiles y mi litares del Estado; 

• las nacionalizaciones de empresas y las transferencias de la propiedad de empresas del scctor 

público al sector privado. 

La ley determinará los principios fundamentales: , 
· de la organi7.ación general de la Defensa Naeional; 

· de la libre administración de las colectividades locales. de sus competencias y de sus recursos; 

· de la enseñanza; 

• del régimen de la propiedad. de los derechos reales y de las obligaciones civiles y comerciales; 

• del derecho laboral. del derecho sindical y de la seguridad social. 

Las leyes financieras determinarán los recursos y las cargas del Estado en las condiciones y con las 

rescrvas establecidas por una ley orgánica. 

Mediante leyes de programa sc determinarán los objetivos de la acción económica )' social del 

Estado. 

Las disposiciones del presente artículo podrán ser concretadas y completadas por una ley orgánica. 

TITULO XIII 

1"16 
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DE LOS ACUERDOS DE ASOCIACiÓN 

Artículo MM 

La República o la Comunidad podrá concertar ae\lerdos con los Estados que deseen asociarse con 

113 par;¡ desarrollar su respectiva civilización. 

Artículo 20. 

ANEJO PRIMERO 

DECLARACIÓN DE DERECHOS DEL HOMIlHE y DEL 

CIUDADANO 

(de 28 de agosto de 17R9) 

La finalid:,d de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales c 

imprescriptibles del hombre. Estos derechos son la libertad, la propiedad. la scguridad y la resistencia a la 

opresión. 

Artículo 60. 

La leyes b expresión de la voluntad general 49. Todos los ciud:,d:mos tienen el derecho de 

participar personalmente. o por sus representantes, en su elaboración. Debe ser la misma para todos, \.1nto 

cuando protege como cuando castiga. Siendo lodos ios ciucfudanos iguales :l sus ojos, son igualmente 

admisibles a todas las dignidades, puestos y emplcos públicos, según su capacidad, y sin otra distinción que 

la de sus virtudes y sus talentos. 

Artículo 14 

Todos los ciudadanos tienen el' derecho de comprobar, por sí mismos o por sus representantes, la 

necesidad de la contribución pública. de consomirla libremente, de vigilar su empico y de determinar la 

cuota. la base. la recaudación y la duración. 

ANEJO 11 

PREÁMBULO DE LA CONSTITUCiÓN 

(de 27 de octubre dc 1946) 

A raíz de la victoria alcanzada por los pueblos libres sobre los regimenes que han intentado reducir 

a servidumbre y degr'Jdar a la persona humana, el pueblo francés proclama de nuevo que todo ser humano 

sin distinción de raza. de religión. ni de creencia posee derechos inalienables y sagrados. Reafirma 

solemnemente los derechos y libertades del hombre y del ciudad:mo consagrados por la Declaración de 

Derechos de 1789 y los principios fundamentales reconocidos por las leyes de la República. 
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Proclama, además como especialmente necesarios a nuestro tiempo, los principios políticos. 

económicos y sociales siguientes: 

L1 Ley garantiza a b mujer. en todos los dominios, derechos iguales al hombre. 

Todo hombre perseguido en rJ1.ón de su actividad en favor de la libertad tiene derecho de asilo en 

los territorios de la República 

Cualquier persona tiene el deber de tra\xljar )' el derecho de tener un empleo. Nadie puede ser 

perjudicado en su trabajo o en su empico en razón de sus orígenes. de sus opiniones o de sus creencias. 

Todo hombre pueOc defender sus derechos y sus intereses por la acción sindical y adherirse al 

sindicato de su elección. 

El derecho a la huelga se ejerce en el cuadro de las leyes que lo reglamentan. 

Todo trabajador panicipa, por intermedio de sus delegados. en la determinación colectiva de las 

condiciones de trabajo. así como en la gestión de las empresas. 

Todo bien o toda cOlpres:1 cuya explotación adquiera los c¡)ractcrcs de un servicio público nacional o 

de un monopolio de hecho, debe convertirse en propiedad de la colectividad. 

1,3 nación asegura ~11 individuo ya la familia las condiciones necesarias para su desenvolvimiento. 

GarJnti7.a a todos, especialmente al niño, a la madre y a los trabajadores ancianos, la protección de 

la salud. la seguridad material. el reposo y el esparcimiento. Todo ser humano que en razón de su edad, de 

su cSI~ldo físico o mental, o de la situación económica se encuentre en la incapacidad de trabajar. tiene 

derecho a obtener de la colcctividad los medios apropiados oc existencia. 

La nación proclama la solidaridad y la igualdad de todos los frallceses ante las cargas resultantes de 

las calamidades nacionales. -- .. 

La nación garantiza el igual acceso del nino y del adulto a la instrucción, a la fonnación profesional 

y a la cultura. Es un deber del Estado la organiy.aeión de la enseñanza pública. gratuita y laica en todos los 

grados. 
, 

La República francesa, fiel a sus lrJdiciones. se adapta a las reglas del Derecho Público 

Internacional. No emprenderj guerra alguna con fines de conquista y jamás empicará sus fucrlaS contra la 

libertad de ningiln pueblo. 

Bajo reserva de reciprocidad, Francia consiente en las limitaciones de soberanía necesarias para la 

organización y la defensa de la paz. 

Francia forma con los pueblos de Ultramar una unión fundada sobre la igualdad de derechos )' 

deocres. sin distinción de raLa ni de religión. 

La Unión frJnccsa se compone de naciones y de pueblos que ponen en común o coordinan sus 

recursos y sus esfuerl.os para desenvolver sus civilizaciones respectivas, a crecer su bienestar y garantizar su 

segurid;ld 51. 

Fiel a su misión trddicional, Francia tr.ltar~i de conducir a los pueblos que ha tomado a su cargo a la 

lihcrt:ld de administrarse por si mismos y de regir dl:ll\ocráticamcntc sus propios asuntos: descartando todo 
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sistema de colonización fundado sobre la arbitrariedad, garJntizará a todos igual acceso a las funciones 

públicas)' al ejercicio individual o colectivo de los derechos )' libertades proclamados o confirmados 

anteriormente. 

GRAN BRETAÑA 

MAGNA CAH'!"A 

Ilcl IS dc junio dc 121;; 

19.- Ningun hombre libre podrá ser detenido o encarcelado o privado de sus derechos o de sus bienes, 

ni puesto fuera de la ley ni dcstcrr.ldo o privado de su r.lOgo de cualquiera otra forma. ni usaremos de la 

fucr/.a contra el ni enviaremos a otros que lo hagan. sino en virtud de sentencia judicü}\ de sus pares y con 

arreglo a la Ic~' del reino. 

-lO.- No vcnderemos, denegaremos ni retrasaremos a nadie su derecho ni la justicia. 

PETICIÓN IlE DERECHOS (PETITION 01' R1GHTS) 7 !lE JUNIO DE 162M 

3.- Considerando que t,u"bien se ha decretado )' eS~lbleeido por la le)' llamada "Magna Carta de las 

Libertades de Inglaterra" que ningún hombre libre podr.i ser preso ni llevado a la cárcel ni despojado de su 

feudo. de sus libertades o de sus franquiciJs. ni pucsto rucm de la le)' o desterrado. ni molestado de ningún 

otro modo. salvo en virtud de scnlcnci;J lcgítimJ de sus pJres o de las leyes del territorio. 

Artículo \2 

CONSTITUCIÓN DE GRECIA 

SEGUNDA PARTE 

DERECHOS INDIVIDUALES Y SOCIALES 

1. Los helenos tendrán derecho J constituir uniones de personas o asociaciones de indole no 

lucrativa con observancia de las leyes del Estado. las cuales no podr;.ín en ningún caso someter el ejercicio de 

este derecho a una autorización previa. 

2. La asociación no podrj ser disuelta por violación de la ley o de alguna disposición esencial de sus 

estatutos mús que en virtud de pronunciamiento judicial 

3. Son aplicables por analogía las disposiciones del p;hrafo anterior a las uniones de personas que. 

no constituyan asociación. 

4. Podrá ser sometido a restricciones por la ley el derecho de asociación de los runcionarios 

públicos. Dichas restricciones podrán ser impuestas también a los empleados de las colectivicLldes locales o 

de otraS personas morales de derecho público o de empresas públ ¡cas. 
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5. L~lS cooperativas agrícolas y urb.1nas de toda clase se administrarán por si mismas. en las 

condiciones establecidas por la ley Y sus est3tutos, b:.jo la proteceión y la tutela del Estado, que estará 

obligado a velar por su desarrollo. 

6. La ley podr:i crcaT cooperativas de particip..1ción obligatoria que se prolxmgan objetivos de 

utilidad o interés público o la c.xplotación colectiva de tierras agrícolas o cualquier otra fuente de riqueza 

económica. con tal que se garantice la igualdad de trato de todos los partícipes. 

Artículn 1(, 

5. L;, enseñanza superior scrú ascgurJda uniC¡lmcntc por establecimientos que se administrarán por 

sí mismos y que constituirán personas morales de derecho público. Dichos establecimientos estarán bajo la 

tutela del Est:.do. tendroin derecho a su ayuda financiera )' funcionarán según las leyes relativas a su 

organización. Se podrá realizar la fusión O división de establecimientos de enseñanz3 superior, a pesar de 

cuaksquierJ disposiciones en contmrio, del modo prescrito por la le)'. Una le)' especial regulará todo lo 

concerniente a las asociaciones estudiantiles y a la participación de los estudiantes en ellas. 

9. Los depones qucd;lJl bajo la protceeión y 1;. alta vigilancia del Estado. El Estado subvencionará)' 

supervisará las uniones y asociaciones deportivas de toda clase, en los términos que la ley disponga. La ley 

lijará asimismo las condiciones en que deben invertirsc las subvenciones del Estado. conforme a las 

línalidades de dichas entidades. 

Artículo 22 

l. El trabajo constitu)'e un derecho)' queda bajo la protección del Estado. el cual vclará por la 

cr",.eión de condiciones dc pleno empleo para todos los ciudadanos, así como por el progreso moral )' 

material de la población activa. rural y urbana. 

Todos los que trabajan tendrán derecho, sin tenerse en cuenta su sexo ni otras distinciones, a la 

misma remunemción por el trabajo de igual valor realizado. 

2. Las condiciones generales de tT'Jbajo seroin determinadas por la ley. y serán completadas por 
\ 

convenios colectivos de trabajo, concertados mediante negociaciones libres, y en caso de fracaso de éslns por 

disposiciones fijadas por medio de arbitmje. 

3. Se prohibe cualquier clase de trabajo obligatorio. 

Se reguladn por leyes especiales las modalidades de la requisa de servicios personales en caso de . 

guerra o de movi lización o para hacer frente a las necesidades de la defensa del país, O en caso de una 

necesidad social urgente provocada por una calamid:.d o susceptible de poner en peligro la salubridad 

pública. Dichas leyes regularán también las mod:.lidades de la aportación de trabajo personal a las 

colectividades locales ¡XWJ 13 satisfacción de necesidades loo.les. 

4. El Estado velará por la seguridad social de los tmbajadores, tal como se disponga en ley. 

Dedaraeión interpretativa 

13(; 
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Entre las condiciones genemles de tmbajo se comprende la determinación de las personas que 

estarán encargadas de la recaudación y devolución de las cuotas previstas por los respectivos estatutos de las 

organizaciones sindicales para sus miembros. así como del procedimiento relativo a esta materia. 

Articulo 23 

l. El Estado tomar;i la< medidas apropiadas para asegur;¡r la libertad sindical y el libre cjercicio de 

los derechos relacionados con ella contra lodo atentado a la misma. dentro de los limites sc11alados por la 

ley, 

2. La huelga constituye un derecho. que será ejercido por las asociaciones sindicales legalmente 

constituidas. con vistas a la dcfcns;.¡ y al fomento de los intereses económicos y profesionales. en general. de 

los trabajadores. Queda prohibida la huelga en cualquiera de sus modalidades a los magistrados y a los 

agentes de los cuerpos de seguridad. El derecho de recurrir a la huelga podrá ser objeto de restricciones 

concretas impuestas por la ley que lo regule. trJlÍlndose de los funcionarios públicos. de los empicados de 

colectividades locales y de personas momlcs de derecho público. asi .como del personal de las empresas 

públicas o de utilidad pública cuyo funcionamiento tenga importancia vital para la satisfacción de las 

ncccsid:ldcs esenciales de la sociedad en su conjunto. si bien dichas restricciones no podrán abocar a la 

supresión del derecho de huelga o al impedimento de su ejercicio legal. 

Articulo 29 

l. Los ciudadanos griegos con derecho a voto podrán crem libremente partidos politieos o adherirse 

a ellos. debiendo la organización y la actividad de los par1idos estar al servicio del libre funcionamiento del 

régimen democrático. Los ciuruldanos que no tengan aún derecho de voto podrán afiliarse a las secciones 

juveniles de los partidos. 

2. La ley podrá establecer las condiciones de financiamiento de los partidos por el Estado y la 

publicidad de sus gastos electorJles. asi como de los gastos de los candidatos a diputados. 

3. Quedan absolutamente prohibidas a los magistmdos. a los militares en general y a los órganos de 

los cuerpos de seguridad, asi como a los funcionariÓs públicos. cualesquiem manifestaciones en favor de los 

partidos políticos. Asimismo se prohibe toda actividad desarrollada en favor de un partido por empicados de 

personas momles de derecho público. de empresas públicas y de colectividades locales. 

Articulo S6 

CAPÍTULO 11 

Causas de inclCl:ibi!idad e incompatibilidad de los 

diputlldos 

l. Los funcionarios y agentes públicos remunerJdos. los oficiales de las Fuert.as Amladas y de los 

cuerpos de seguridad, los empicados de entidades locales o de otrdS personas momles de derecho público. los 

alcaldes y presidentes de los ayuntamientos. los gobernadores o presidentes de Consejo de Administmción de 

1 ,)1 
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personas morales de derecho público o de empresas públicas o munieipales. los nOlarios y los conservadores 

de lranseripeiones e hipolecas no podrán ser proclamados candid.110s ni ser clegidos dipulados si no han 

dado su dimisión antes de ser proclamados como candidatos. La dimisión surtirá efecto de los militares 

dimisionarios, y la de los funcionarios y agentes civiles no podrJ tener lugar sino después de un año a partir 

de su dimisión. 

2. Los profesores de cstablccimicn!os de cnsclianza superior no cstar:in sometidos a las restricciones 

del p:írrafo anterior. La ley dctcnninará las modalidaues de su slI.'ailución: dur:lntc la legislatura no podrán 

los profesores elegidos diputados ejercer las atribuciones aparcjad.ls a su cU;llidad de profesores. 

l. No podr{lIl ser proclamados candidatos ni ser elegidos diputados en circunscripción electoral 

alguna donde hubieren ejercido sus funciones m:ís de tres meses durante los tres años anteriores a las 

elecciones los funcionarios públicos rctribuidos. los militares en activo y los oficiales de los cuerpos de 

seguridad, los empl"'ldos de personas morJles de dcrecho público en gcncral. los gobernadores y agentes de 

empresas públicas o municipales o de establecimientos de utilidad pública. Estarán sometidos igualmente a 

las mismas restricciones quienes hayan servido en el transcurso del último semestre de la legislatura 

cuadrienal como Secretarios Generales de los Ministerios. Quedan exceptuados de estas I\!stricciones los 

candidatos ti la dignidad de diputado. así como los funcionarios de grado inferior de los servicios centrales 

del ESlado. 

4. No podr~'1O ser proclamados candidatos ni ser eleg.idos diputados en el transcurso de su scrvicio 

obligatorio los funcionarios civiles y los militares en general que estén obligados. con arreglo a la ley, .1 

p::rmancccr en servicio durdntc un p:ríodo determinado. 

Artículo 57 

1. Serán incompatibles las funciones de dipulado con las actividades o la calidad de miembro del 

Consejo Adminislración. gobernador. direclor gencral o suplenle de alguno de eslos cargos, O de empleado 

de sociedades comcrciales o de empresas que gocen dc privilegios especiales o de una subvención eslalal. o 
, 

que hayan oblenido una concesión de ser .. icio público. 

2. Los dipulados a quienes fuercn aplicables las disposiciones del párrafo anlerior deberán. cn los 

ocho días siguienles a la fecha en que su elección se haya hecho definitiva. declarar su opción entre la 

dignidad parlamenlaria y las activid:ldes mencionadas. De no efecluarse csla declaración dentro de plazo. 

quedarán automáticamente privados de su .ICla de diputado. 

3. Los dipuUldos que acepten i.llgullo de los cargos o de las actividades calificad:.ls en el presente 

artículo o en el anterior como casos de inelegibilid:lu o de incompalibilidad con el acla de dipulado quedadn 

automáticamente privados de su escul.o. 

4. Los diputados no podrán concertar contratos de suministros o de estudios o de ejecución de obras 

del ESlado. de las entidades locales lJ dc airas personas morales de derecho público. ni de empresas públicas 

o municipales. ni tampoco tomar en arriendo la rt..'C<luc:bción de impuestos estatales o tasas rnencioni.ldas ni 

aceptar concesiones de modalid:.Jd alguna sobre dichos inmueblcs. La viol;¡ción de las disposiciones del 
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presente apartado Bevará aparejada la privación del acta de diputado y la nulidad de los actos realizados, 

incluso en el (;;ISO de que hayan sido efectuados por sociedades o empresas comerciales en que el diputado 

dcscmpct'c funciones de director o de consejero de administración o de asesor juridico o en las que participe 

Corno socio en nombre colectivo o como com~mditario. 

5. Una ley especial determinará las modalidades de continuación, cesión O rescisión de los contwtos 

de obras y de estudios a que se rclkrc el apartado 4. concertados por un diputado antes de su elección. 

CAPíTIILO V 

Acti,'idad ICJ!ishlli\':1 dc la C:imóln\ dc Dillutados 

Artículo 73 

l. El derecho de iniei;¡tiva de las leycs corrcspondc a la Cámara de Diputados y al Gobierno. 

2. Los proyectos de l~y que se Tc[¡cr.m de algún l1iado a la atribución de ¡x;nsioncs y a las 

condiciones de éstas sólo podr;'1I1 ser presentados por el Ministro de Hacienda. previo dictamen del Tribunal 

de Cuentas. En el caso de pensiones que gravcn el presupuesto de las corpomciones locales o de olraS 

personas morales de derecho público. la iniciativa correspondcrá al Ministro competellte y al de Hacienda, 

Los proyectos de ley referenlcs a pensiones dcber:ín prcsen~lfse por separado, y se prohibe. so pena de 

nulidad. la inserción de cláusulas referentes a pensione~ en las leyes que se propongan regular otras 

materias, 

3. No podrá discutirse ninguna proposición de ley. 'enmienda o disposición adicional emanada de la 

Cilmara, en easo de que implique para el Estado. las colectividades locales u otrdS persoll;¡s.juridicas de 

derecho público un gasto determinado o una disminución de ingresos o merma patrimonial. con el fin de 

otorgm un sueldo o pensión o ventaja de otro tipo" alguna persona. 

4, Serán. sin embargo admisibles a tramitar las enmiendas o disposiciones adicionales presentadas 

por el jefe del partido o el portavoz de un gmpo p,\r1amentario confonne a lo dispuesto en el pár-afo 3 del 

articulo 74, en relación con proyectos de ley sobre organización de los servicios públicos)' organismos de 

interes público, el estatuto general de los funcionarios públicos y militares y de los agentes de los cuerpos de 

seguridad. de los empicados de entiruldcs locales u otras personas morales de·derecho público y empresas 

públicas en gener.ll. 

5. Deberán ir revestidos del refrendo dc los Ministros de Coordinación y de Hacienda. entre otros. 

los proyectos de le)' por los que se creen tasas locales o especiales o cualquier carga en beneficio de 

organismos o personas mor.lles de derecho público o privado. 

Artículo 7~ 

1. Todo proyecto y toda proposición de ley ¡r;in obligatoriamente acompañados por una exposición 

de motivos y JX>dr.ín ser enviados. antes de su presentación en el Pleno o en una de las Secciones de la 

Cámam. al servicio científico previsto por el [kirrafo :' del ;lrtículo (,5, con ,'istas a su elaboración desde' d 
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punto de \1sta de la técnica legal. una V<:1. que dicho servicio haya sido creado conforme a lo que disponga el 

Reglamento de la Cám:u:t. 

2. Los pro)'ectos y disposieiones de le)' presentados a la Cámara se remitinin a la comisión 

parlamentaria competente. Una V<:1. presentado el informe de la Comisión o expirado. sin efeclo alguno. el 

pla7.0 fijado. los proyectos y proposiciones de Ie~' serán introducidos en la Cúmara para ser discutidos por 

ella dentro de los tres días siguientes. a menos que haya'n' sido calificados como urgentes por el Ministro 

cOIllp::lcntc y de los ponentes de la Comisión. 

l. Las enmiendas de los diputados relativas a los proyectos o proposiciones de Ic~' que pcrtcnczc.¡)n a 

la competencia del pleno o de las secciones de la Cámara sólo se dern.tirán si hubiera sido presentadas antes 

de la vispera del dia en que comience la discusión. a menos que el Gobierno autorice que se discutan 23 .. 

4. La discusión de un proyecto o proposición de ley tendente a la modificación de algún precepto de 

una ley no podrá acometerse sino a condición de que se haya incluido el texto integro del precepto a que se 

pretenda modificar en la exposición de motivos. así como el de la nue\'a disposici.ón. tal como quede en 

vinud del cambio en el texto del proyecto o de la proposición de ley en cuestión. 

5. No podrú ser sometido a debate pro)'ecto o proposición de ley alguno que contenga disposiciones 

sin relación con su objeto principal. 

No se someterá a discusión ninguna disposición adicional o enmienda si no tu\'iera relación con el 

objeto principal del pro)'eeto o de la proposición de ley. 

En caso de discrepancia corresponde a la Cámara pronunciarse sobre el caso. 

6. Una yez al mes, y en el dia seilalado por el Reglamento. se inscribirjn en el orden del día y se 

discutirán con carácter prioritario las proposiciones de ley pendicntes 24. 

Artículo 76 

1. Todos ... 

6. La adopeión de códigos judiciales o adminislmlivos. redactados por comisiones especificas 

constituidas en \1nud de leyes especiales. podrá reali7.arse por el Pleno de la Cámara mediante una ley 

específica que establezca la radicación de dichos Códigos en su conjunto. 

7. Se podrü ". 

CAPITULO VI 

Trihut.lción y administración financiera 

ArtÍC'ulo 79 

1. La Cámara ... 

7. Las cuentas del ejercicio cerrado. asi como el balance general del EsUldo. sc presentarán a la 

Cümara en el plazo de un ailo. como máximo. después de lenuinar el ejercicio fiscal. y seran comprobadas 
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por una comisión especial de diputados y ratifieadllS por la C:lmam conforme a las disposiciones de su 

Reglamento. 

N. Los programas 

Artículo Sil 

1. No se incluir;i sueldo. pensión, ~lsign¡lción ni remuneración alguna en el Presupuesto del ESl<Jdo 

ni se podrú morgar sino en virtud de una 1cy orgúnica o de otra ley especial. 

2. lA! le)' lijad las moruJlidadcs de acuii:lción o de emisión de moneda. 

Articulo 81 

un, GOlm:RNO 

CAPiTULO PRIMERO 

Composición y cometido del Gobierno 

l. El Gobierno cstará constituido por el Consejo dc Ministros, compuesto del Primcr Ministro" dc 

los Ministros. La ley determinará las modalidades de composición y funcionamiento del Consejo de los 

Ministros. Uno o varios Ministros ~r.ín ser nombrados Vicepresidentes del Consejo mediante Decreto 

dictado a propuesta del Primer Ministro. 

La ley determinará la situación de los Ministros suplentes y de los MinistTOs sin cartero. de los 

Secretarios de Estado que puedan ostentar la cualidad de miembros del Gobierno y la de los Secretarios de 

Estado permanentes. 

2. Nadie podrá ser nombrado miembro del Gobierno o Secretario de Estado si no reúne los 

requisitos exigidos por el artículo 55 para los diputados. 

3. Quedará en suspenso toda aetivid:ld profesional de. los miembros del Gobierno, de los Secretarios 
\ 

de Estado y del Presidente de la Cámara durante el desempeño de sus respectivas funciones. 

4. La ley podr.i establecer la incompatibilidad de la cualidad de Ministro y de Secretario de Estado 

con otras actividades. 

5. No habiendo Vicepresidente. el Primer Ministro designará. cuando fuere necesario. a su suplente 

interino entre los Ministros. 

Articulo 86 

1. La Cimara ... 

3. En el caso de que el procedimiento entablado en virtud de proposición dirigida contm un 

Ministro o un Secretario de Estado no llega a su término por cualquier razón. incluida la prescripción. la 

Cámam podr;i. a petición del acusado. adoptar la resolución de que se forme una comisión especial 

compuesta por diputados y altos Magistrodos por examinar la acusación. según lo que eSúlblczca el 

Reglamento. 

lBS 
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SECCiÓN t: 

DEL PODER JUI>ICJAL 

CAPiTULO PRIMt:HO 

1\1"J.!istnulos y cl11plcmlos judiciales 

Artículo H7 

l. LI justicia será administra<tJ por tribunales compuestos de magistr<.ldos ordinarios que g07.acán 

de independencia personal)' funcional 

2. En el ejercicio de sus funciones. los magistrados estar.in sometidos ÚniC~lIllCntc <.1 la Constitución 

y a las leyes. )' no estarán en ningun caso obligados a atenerse ~I disposiciones tendentes a la abolición de la 

Constitución. 

J. La ins¡xcción de los magistrados ordin'lrios correr:'1 a cargo de magislr:Jdos de grado sup::rior. así 

como del Fiscal General)' los Abogados genemles del Tribunal de Casación. La inspección de los fiscalcs sc 

rcali:t.ar;j por auditores del Tribunal de Casación. así como fiscah:s de grado su¡xrior. Se determinarán .por 

la ley las modalidades de aplicación de los preceplos anlecedenles. 

Artículo 88 

l. Los Magistrados scdn nombrOJdos con car;.ictcr vitalicio por decreto presidencial. con arreglo a 

una 1cy que determinará las condiciones de <Jptitud de aquéllos y el procedimiento de su selección. 

2. La remuncr.lción de los Magistmdos se fij<JiJ en proporción a sus funciones. Se regirJn por leyes 

especiales las modalidades de su ascenso en gr.ldo y retribución. así como su estatuto genera 1. 

3. La \el' podrá prever para los Magislmdos. anles de la obtención de su lÍlulo. un periodo de 

enseñanz~ y prueba no superior a los lres años. Duranle dicho periodo no padrón los Magislmdos ejercer 

siquiem funciones de Magislmdo ordinario. según diSponga la ley. 

4. Los Magislrados no podrón ser sepamdos mós que en virtud de senlencia judicial. previa condena 

por I o penal o en razón de falUl disciplinaria gmve o de enfermedad, invalidez o insuficiencia profesional 

comprobada conforme a los preeeplos de la ley a los párrafos 2 y 3 del articulo 93. 

5. Los Magislrados hasla el grJdo de audilor anle el Tribunal de Apelación o de Abogado geneml 

del mismo tribunal y todos los de grado equivalente abandonar~ín obligatorülIllcntc el servicio al cumplir la 

edad de sesenta y cinco años. Todos los Magistwdos de grado sup;:rior a los indicados. así como los 

Magistrados de gr.ldo asimilado a éstos. dejar.ín obligzltoriamcnte el servicio a los sesenta y siete años 

cumplidos. Para la aplie"ción de un preceplo se eonsiderJrj. en lodo casO. el 30 (lreinla) de junio del año de 

retiro como la fecha en que se cumple la edad Iimile indicada. 

6. Se prohibe todo cambio de plantilla entre los Magistrados ordinarios. si bien se autorizarJ 

excepcionalmente con vistas a provcer los puestos de Abogado general ante el Tribunal de Casación h<Jsta la 
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itad del número de diehos Abog;¡dos generales. asi eomo los cargos de Magistrados aSCsares ante los 

ibunales de primera instancia y ante el Ministerio FisC.11 de dicho Tribunal. El cambio de plantilla sc 

'cctuará a petición del interesado. según disponga la ley. 

7. Lol presidencia de los tribunales o consejos especialmente previstos por la Constitución en cuyo 

::no p;lrticipcn miembros del Consejo de Estado y del Tribunal de CaS<lción será asumida por el que goce 

nlrc cllos de la mayor antigüedad dentro del mismo grado. 

Declaración interpretativa 

Según el sentido exacto del articulo XK. se permitirá conforme a los preceptos legales el 

lombrJmicnlo directo para los cargos de Auditorcs-Jdcs y Auditor·Rclalor en el Tribunal de Cuentas. 

Artículo 89 

l. Queda prohibida a los Magistrados b prestación de cualquier otro servicio retribuido, asi como el 

ejercicio de otra profesión. 

2. A título excepcional se 3ulonzarú la elección de Magistrados como miembros de la Academia o 

como profesores o agregados de escuclas de cnscil41llz41 superior, así como su particiJ'Xlción en tribun:.iles 

administrativos cspeciales y en consejos o comisiones. exceptuados los consejos administrativos de empresas 

públ icas y sociedades comercia les. 

3. Se p!rmite igual confiar a los Magistrados funciones administr~lti\'as ejcrcidas paralebmcnte a 

sus funciones principóllcs o exclusivamente durante un lapso determinado, según lo que la Ie~' disJX)ng,a, 

4. Se prohibe a los Magistmdos asunlir funciones de miembro del Gobierno. 

5. Se podrá constituir una Unión de los Magistrados del modo que la ley prescriba :11. 

Artículo 90 

1. Los ascensos. destinos. traslados. excedencias y cambios de plantilla de los Magistrados se harjn 

por decreto presidencial dictado pre"ia decisión del Consejo Superior de la Magistratura. el cual esta,,; 
• 

compuesto por el Presidente del tribunal superior competente y por miembros del mismo tribunal designados 

por sorteo entre los miembros que hayan scrvido dos años :lIlte el mismo tribunal. en las condiciones que la 

ley establczca. En el Consejo Su¡icrior de la Justicia Civil y Penal participará además cl fiscal General del 

Tribunal de Casación. y en el del Tribunal de Cuentas el Comisario General del Gobierno ante el propio 

Tribunal. 

2. Cuando se trate de considerar el ascenso a los puestos de Consejos de Estado. auditor del 

Tribunal de Casación. Presidente del Tribunal de Apelación. Fiscal General ante este mismo Tribunal y 

Auditor- Jefe en el Tribunal de Cuentas. se refonará la composición del Consejo pre\'isto en el p:irralo 1. del 

Inodo establecido por la le\'. siendo aplicable a este caso lo dispuesto en el último inciso del p:hrafo l. 

3. Si el Ministro estuviere en desacuerdo con el parctCr del Consejo Superior de la Magislr.Jtura 

podrá enviar el caso en cuestión ante el pleno del Tribunal superior respectivo. \<11 como este dispuesto en la 
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ley. Corresponde también al Magislmdo perjudicado el derecho de recurso anle la asamblea plenaria. en las 

condiciones eslablecida por la ley. 

4. Scrán \inculanles pam el Minislro las decisiones del Plano sobre la cueslión que se le haya 

remitido, asi como las resoluciones del Consejo Superior de la Magi.litratura no trasladadas al Pleno. 

5. Los ascensos a los cargos de Presidenle y Vicepresidentes del Consejo de Estado, del Tribunal de 

Casación y del Tribunal de Cuentas se efectuarán previa selección entre los miembros del Tribunal Superior 

correspondiente. en las condiciones establecidas poi la ley. 

El ascenso al puesto de Fiscal General del Tribunal de Cus;.¡ción se harj i~ualmcntc previa selección 

entre los miembros del Tribunal de Casación y los Abogados Generales ante éste. 

6. No seni susceptibles de recursos anle el Consejo de ESlado las decisiones o aclos adoplados o 

realizados confomlc a lo dispuesto en el presente artículo. 

Artículo 92. 

l. Los empicados de secretaría de todos los tribunales y ministerios fiscales seran funcionarios 

inamovibles. No podrán. ser separados sino en virtud de resolución judiciiJl como consecuencia de una 

senlencia penal o decisión de algún Consejo judici,1I por falta disciplinaria grave. por "'lUsa de enfermed,d o 

invalide? o incapacidad profesional comprobada del modo estaluido por la ley. 

2. Se determinarjn por la ley las calificaciones exigidas para los empleados de secrelaria de 

cualesquiera tribunales y ministerios fiScales, así como su estatuto general. 

3. S dispondran previo dictamen favonlble de Conscjosjudicialcs los ascensos, destinos. tr.Jslados y 

cambios de planlilla de los empicados judiciales. y el poder disciplinario sobre ellos se ejercerá por sus 

superiores jerárquicos: magislmdos. fiscales o comisarios. asi como por Consejos judiciales. según lo 

dispueslo por la ley. 

Sc' dará recurso. denlro de los Iímiles que· marque la ley. conlra las resoluciones sobre ascensos y las 

decisiones disciplinarias. , 
4. Serán inamovibles los notarios. regislmdorcs de la propiedad y direclores de las Oficinas del 

Calaslro mienlras subsislan los servicios y puestos respectivos. siéndoles aplicables por analogía los 

preceplos de los párrJfos anleriores. 

5. Los notarios y regislmdores de la propiedad no asalariados dejarjn obligaloriamente el servicio a 

la ed,d de setenla años cumplidos: los demás los abandonarán a la edad Iímile fijada por la ley. 

ARTicULO 9H 

CAPÍTULO 11 

Organización y jurisdicción de los 

Tribunales 

1. Son en principio compelencia del Tribunal de Cuentas: 
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a) El Control de los gastos del Estado, asl como de los gastos de las entidades locales u otras 

personas morales de derecho público que estén colocadas bajo ese control por leyes especiales: 

b) El informe presentado a la Cómara de Diputados sobre las cuentas del ejercicio cerrado y el 

balance del Estado: 

e) El dictamen sobre leyes referentes a pensiones o reconocimiento de servicio como motivo de 

derecho a una p:llsión, conforme al artículo 73. párrafo 2, así como sobre cualquier otra materia especificada 

por la Iev·. 

d) El control de las cuentas de los contables públicos. asi como de las entidades locales)' personas 

morales de derecho público indicadas en el apartado a) 

e) El enjuiciamiento de los recursos sobre litigios surgidos de una cuestión de asignación de 

pensiones o del control de las cuentas en general: 

!) El enjuiciamiento de los asuntos sobre responsabilidad de los funcionarios públicos, civiles o 

militares. asi como 'de los empicados de entidades locales. por todo perjuicio que hayan causado 

intencionalmente o por imprudencia al Estado o a dichas entidades)' personas morales. 

2. Se reglamentarnn y ejercitarán las competencias del Tribunal de Cuentas arriba indicado del 

modo que prevea espec!almente una ley, no siendo aplicables los preceptos del articulo <)3. párrafo 2 y 3, en 

los casos a) al d) del parrafo que antecede. 

3. No seriln controlables por el Consejo de Estado las sentencias del tribunal de Cuentas sobre los 

asuntos indicados en el parrdfo 1 del presente articulo. 

Articulo ltl3 

SECCIÓN F 

DE LA ADMINISTRACIÓN 

CAPÍTULO 11 

Estatuto de los Óf1:anos de la Administración 
• 

l. Los funcionarios públicos ejecutarán la voluntad del Estado y servirnn al pueblo; deben fidelidad 

a la Constitución y dedicación a la Patria. Se detcrrninarnn por la ley las cualidades de aptitud y el 

procedimiento requerido para su designación. 

2. Nadie podr:i ser nombrado para empleo alguno que no haya sido ercado por una ley. Se podrá 

prcvcr mediante ley especial el cmplco de pclSOnal para un periodo determinado y sobre la base de un 

contrato de derecho privado. con objeto de satisfacer necesidadcs imprevistas y urgcntes. 

3. Los empicados de personal cientlfico especial. asi como técnico o auxiliar, podr:in ser provistos 

por personas designadas sobre la base de un contrato de dcrecho privado. Se fijadn por ley las condiciones 

de contratación. así como las gardntias especiales de que goce el personal contratado. 
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4. Los funcionarios que ocupen un cargo serán inamovibles mientras el cargo exista. Gozarán del 

derecho de aumento de sueldo según los preceptos que la ley establezca, con excepeión del caso de que 

abandonen el servicio por haber alcanzado la edad limite o de que sean separados en virtud de sentencia 

judicial. No podrán ser trasladados sin previo aviso. ni postergados o revocados sino por decisión de un 

consejo compuesto en sus dos tercios. como mínimo. por funcionarios inamovibles. 

Se dará siempre recurso ~mlc el Consejo de Estado contra los acuerdos de estos cons~ios. según 

disponga la le)'. 

5. Se podrá exceptuar por ley de la inamovilidad a los funcionarios superiores nombrados fuera de 

plantilla 37. a las personas nombr<.ldas directamente como embajadores. a los funcionarios de la Presidencia 

de la República y de los Gabinetes del Primer Ministros. de los Ministros y de los Secretarios de Estado. 

6. También serán aplicables las disposiciones de los párrafos anteriores a los funcionarios de la 

Cámara de Diputados. que se regidn en lo demás por el Reglamento interior de ésta. así como a los 

empicados de las entidades locales)' otms personas morales de derecho público. 

Articulo 104 

1. Ninguno de los funcionarios públicos especificados en el articulo anterior podrá ser nombrado 

para otro empleo de un servicio del Estado o de una entidad local u otra persona moral de derecho público. o 

de alguna empresa pública u organismo de utilidad publica. 

A titulo excepeional se podrá autorizar la designación para un segundo empleo por una ley especial. 

a reserva de que se apliquen los preceptos del párrafo siguiente. 

2. Los sueldos o cualquier clase de remuneraciones suplementarias de los funcionarios indicados en 

el articulo antecedente no podrán exceder por mensualidades el total de la retribución mensual de su 

respectivo cargo. 

3. No se exigirá ninguna autorización previa para llevar a los Tribunales a los funcionarios 

públicos, asi como a os empicados de las entidades locales y otras pecsonas morales de derecho público. 

Artículo IOH 

CUARTA PARTE 

DISPOSICIONES ESPECIALES, FINALES Y 

TRANSITORIAS 

SECCIÓN A 

DISPOSICIONES ESPECIALES 

El Estado "ciará por las condiciones de vida de los griegos del extranjero y por el mantenimiento de 

su vinculos con la Madre Patria. Velará asimismo por la instruceión, así como por la promoción social y 

profesional de los súbditos helenos que trabajan fuera del territorio nacional. 
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Articulo 112 

1. Las m~llcrias ... 

SECCIÓN C 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
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2. L"s disposiciones del aniculo n. pármro 8. y del articulo 109. púrr"ro 2 ser,,,, "plieablcs a p"nir 

de la cntrJda en vigor de 1:.1 tey que se pre\'e csp::cialmcntc por cada uno de dichos preceptos y que se dcbcr;i 

promulgar antes de finalizar el :lilo J 97(" como máximo 44. Hasta que entre en vigor la ley prc\'ista en el 

párrafo 2 del artículo 10IJ, continuar;.i aplic¿índosc el régimen constitucional y legislativo existente a la fecha 

de entrada en vigor de la presente Constitución. 

3. En el sentido del Acta Constitucional de 5 de octubre de 1974, que perlnanccc en vigor. la 

suspensión en el ejercicio de sus runciones de los profesores que 5C;1O elegidos diputados. a partir de su 

elección y durante todo el periodo de la legislatura. no afectará a la CnSCTl:mza. investigación. trabajo de 

autor o trabajo científico en laboratorios)' salas de estudio de las facultadc.~ respectivas. si bien se excluirá 

toda participación de aquellos en la <ldministración de las Facultades)' en la elección del personal docente cn 

general o en los ex:ímenes dc los estudiantes. 

4. El precepto del párraro 3 del articulo 16 sobre dumeión de 1" escol"ridJd obligatori" 45 se pondrá 

en 'aplicación total por vía legislativa. en los cinco años siguientes a la entrada en vigor de la presente 

Constltución. 

Articu lo 113 

l. El Reglamento de la C:ímara de Diputados, las resoluciones que \'crsen sobre él y las leyes 

referentes al funcionamiento de la Cámara permanecerán en vigor hasta que comience a regir el nuevo 

Reglamento. excepto en "quellas de sus disposiciones que sean contmri"s " los preceptos de la presente 

Constitución. 

Por lo que se refiere al runcionamiento de las Secciones de la Cám"r" de Diputados previstas en los 

articulos 70 )' 71 de la Constitución. serán aplicables a título eomplement"rio las disposiciones del último 

Reglamento de tmbajo de la Comisión Lcgisl"tiva Especial prcvist" en el artículo 35 de la Constitución de 1 

de enero de 1952. conrorme" los preceptos especiales del "niculo lo: de la Resolución de la Cám"ra letm A. 

con recha 24 de diciembre de 1974. 

MicntrJs no entre en vigor el nuevo Reglamento de la C:hnara de Diputados. la Comisión prevista 

por el artículo 71 de la Constitución estará compuesta por sesenta miembros ordinarios y treinta suplentes 

nombmdos por el Presidente de la C"mar" de Diputados entre todos los p"nidos políticos )' grupos 

parlamentarios en proporción a sus cfectivos. Sobre cualesquicr:l disputas que se susciten acerca de las 

disposiciones aplicables en un caso determinado. antes de la publicación del Reglamento nuevo. se 

pronunciará el Pleno o bien 1" Sección de la Cámam de Diput,.dos ell cuyo seno hay"n surgido. 

Articultl t 1M 
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1. A partir de la entrada en vigor de la Constitución. los magistrados con grado de Presidente o de 

Fiscal general del Tribunal de Apelación y todos aquellos que lengan un· grado equivalente o superior 

abandonarán el scf\;cio. en las condiciones en vigor hasta el momento presente. en CUOJoto alcancen la edad 

de setenta años cumplidos: eSle limite se reducirá a partir· de 1977 en un año cada año hasta la edad de 

sesenta y siete anos. 

2. Los Mar,istrados superiores que estuviesen fuera del servicio activo a la recha de entrada en vigor 

del Acta Constitucionat del 4-; de septiembre de 1974 "sobre la restauración del orden y del buen 

funcionamiento de b Jus¡ici~". y hayan sido sancionados con dcgrad.lción en virtud de dicha Acta y que en 

consideración a la fecha en que habrían debido ascender. serán obligatoriamente encausados por el Ministro 

competente ante el Consejo Superior de Diseiplina. en el supuesto de que no se haya entablado contra ellos 

ninguna actuación disciplinaria en el m~lTCO del artículo (,0. del Acta de referencia. dentro de los tres meses 

siguientes a la entrada en vigor de la Constitución. 

El Consejo Disciplinario decidirá si las condiciones en que se efectuó el ascenso de dichos 

magistrados han supuesto o no desdoro par..l el prestigio y la situación particular de servicio de IJ persona 

ascendida al grado superior. y resolverá. además. de modo definitivo soore la recuperación o no del grado 

perdido y dt.: todos los derechos ap<lrcjados. excepto el de adquisición retroactiva de la diferenCia en materia 

de sueldo o de pensión. 

La resolución se dictad obligatoriamente dentro de los tres meses siguientes a la remisión del caso 

al Consejo Superior de DIsciplina. 

Los parientes con "icla 111.,is cercanos al del Magistrado degradado y fallecido tendr.in ante el 

Consejo Superior de Disciplina todos los derechos reconocidos a las personas que hayan de comparecer ante 

él. 

3. Mientras no se promulgue la \e)' prevista en el articulo 101, p;\rrafo 3. continuarán aplicándose 

las disposiciones vigentes sobre el reparto de competencias entre servicios centrales y no centrales, si bien 

podrán ser modificadas por tr.nsferencia de compet~ncias especiales de los ~crvicios cenlrales a los servicios 

no centrales. 

Artículo 119 

l. La inadmisibilichld de recursos de anulación por abuso de poder acerca de actos administrativos 

emanados entre el 7.1 de abril de )967 y el 23 de julio de 197~ podrán ser levantada por via legislativa, con 

independencia de que se haya entablado efectivamente el recurso o no. Queda. sin embargo. excluido el 

abono retroactivo de emolumentos a quienes hubiesen g4mado en principio el recurso. 

2. Los militares o los funcionarios públicos que en virtud de una ley sean repuestos con todos los 

derechos en los empleos públicos que ocupasen podrán. si fueren elegidos diputados. optar, en un plazo de 

ocho días, entre el mand;lto parlamentario y el empleo en cuestlÓn. 

CONSTITUCiÓN IJEL R.:INO IJE LOS 
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Artículo So. 

PAÍSES BAJOS 

CAPÍTULO PRIMERO 

DEL REINO Y DE SUS HABITANTES 

Todo Holandes ¡xx\rá ser nombrado para cualquier empleo público. 
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Ningún extranjero fXXlrá ser designado para cargos públicos sino con llrrcglo a 10 que la ley 

disponga. 

Artículo 9u. 

Se reconoce a los residentes el derecho de asociación (vereniging) y de reunión (vergndering). 

Lá ley regulará y limitarJ el ejercicio de ese derecho en aras del orden público. 

SECCIÓN SJ<:XTA 

Del poder rCl:io 

Articulo 67. 

Siempre que se observe, de ser necesario, lo dispuesto en el articulo 63, se podrán confiar por un 

tratado o en virtud de este competencias legislativas, administrativas y jurisdiccionales ( bcvocghcden tot 

wClgcving. bcstuur en rcchlSpraak) a organizaciones de ,derecho internacional. 

Serán aplicables por analogia (zijn van overccnkomstige tocpassing) los articulos 65 y 6(, por lo que 

se' refiere a las resoluciones de organizaciones de derecho internacional. 

Articulo 68. 

El Rey ostentará el mando supremo de las Fuerzas Armadas (De Koning heel\ het oppergezag over 

de krijgsmacht). 

Los oficiales militares ser.ln nombrados Por él y asimismo ascendidos, separados o puestos en 

situación de retiro por él, conforme a las normas que la ley establezca. 

Lás pensiones se regirán por la ley 39. 

Articulo 72. 

El Rey tendrá la alta dirección de la hacienda pública (het opperbcstuur van de algemccne 

geldmidde\cn) y fijará las retribuciones de todos los cuerpos constituidos (colleges) y funcionarios 

(ambteanaren) que esten remunemdos con cargo al Tesoro del Reino (uirs Rijks kas). 

\..;, \el' regulará la retribución del Consejo de Estado. de la CámarJ General de Cuentas (Algemccne 

Rekenkamer) y del poder judicial (rechterlijke macht). 

El Rey hará constar las retribuciones en el Presupuesto de Gastos del Reino (Bergroting del 

Rijksuitgn"cn). 

Se determinarán por la ley las pensiones de jubilación de los funcionarios. 
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Articulo H3. 

SECCIÓN SÉPTIMA 

Del Consejo de Estado, de los Ministros, de los Secretario. de 

E!Ctado y de los colCJ!ios pcnnancntcs de con!JCjo y asistencia 
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Habr:i un Consejo de Estado (ce n R"ad van Slale). cuya composición y compelencia (s:,menslelling 

en bc"ocgdhcid) se regulará por ley ú2. 

El Rey será el Presidente del Consejo y nombrará a sus miembros. 

El Príncipe de Orange y la hija del Rey que fuere heredera presunta de la Corona lend,..in asiento de 

pleno derecho (hebbcn van rcchlswege zitting) en el Consejo al cumplir dieciocho años de edad. 

Articulo H4. 

El Rey somelerá a consideración del Consejo de Estado (brengl ler overweging bij. de Raad van 

Stale) lodas las propuestas que haya de presentar a los Estados Generales y las que éSlos le hayan sometido, 

así como todos los Reglamentos administrativos generales. 

Se hará conslar en el eneaboamiento (aan hel hoord) de cuantos dcerelos '.'yan de promulgarse 

que el Consejo de Estado ha sido oído (gehord i.t) a propósilo de los mismos. 

El Rey oirá. además. al Consejo de Estado acerca de los Iratados con olras potencias y con 

organizaciones de derecho internacional, cuya r.ltificación por los Estados Generales sea preceptiva. así 

como sobre todos los asuntos en que él lo considere necesarío. 

Sólo el Rey decidirá v dará conocimiento cada vez de la decisión adoplada al Consejo de Estado. 

SECCIÓN SEGUNDA 

Del Poder Judicial 

Articulo 180 

Los miembros del po<'er judicial serán designados por el Rey. 

Los miembros del poder judicial investidos de poteslad jurísdicCio~al (mel rechlspraak belaste!) y el 

Fiscal General ante el Alto Tribunal (en de procureaurgeneraal bij de Hoge Raad). serán nombrados con 

carácter vitalicio. 

La ley podr.i. sin embargo. establecer la posibilidad de que se les conceda el retiro al cumplir una 

edad determinad:,. 

PodnIn ser revocados o destituidos (argcl.el of ontslagen) por sentencia del Alto Tribu::al (door 

uilspraak van de Hoge Raad) en los casos que se delerminen por la ley. 

Podr.in ser relevados a petición propia. 
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En caso de que un órgano colegiado fuere investido de jurisdicción administmliva en última 

instancia (in het hoogste ressort) para todo el Reino, se aplicarán por analogia los párrafos primero, 

segundo. tercero y quinto del presente articulo 3 los miembros de dicho órgano. 

Estos podrán ser revocados o destituidos del modo y en los casos que la \c'yespeeifique. 

No será aplicable el presente artículo a quienes estuvieren in\'estidos de potestad jurisdiccional 

exclusivamente sobre personas pertenecientes a las Fuer/.as Armadas o del poder de dirimir cuestiones 

disciplinarias (disciplinairc zakcn). 

CAPíTULO XII 

DE LA ENSEÑANZA Y LA BENEFICENCIA 

Articulo 2tlM 

La cnscllanza ... 

Estos requisitos se dctcnninarán. en cuanto a la cnscilanza básica de cadeter gcncr3L de tal forma 

que queden garantizadas con igual eficacia la calidad de la enseñan/.a privada costeada totalmente con 

fondos públicos y la de la enseñanza pública. En la reglamentación se res¡x:tarü, en particul3r la libcItJd de . 

la enseñ307.a privada en la elección de los medios educativos)' en la designación del personal docente. 

La enseliaw.a privada 

Artículo X. 

Mientras no se lldopte sobre el particular una regulación por vía leg.islativa. permaneced en vigor el 

siguiente precepto: 

Se garJntizan a las diversas confesiones religiosas los sueldos, pensiones y cualcsquierJ otros 

ingresos de que actualmente gocen aquéllas o sus respectivos ministros. 

No se podrá pagar sueldo, ni aumentar el importe del que ya se JXJg.ue, a los ministros que aún no 

gocen de retribución ron cargo al Tesoro Nacional o' que la perciban en cuantía insuficiente. 

Artículo U 

CONSTITUCIÓN DE IRLANDA 

EL PRESlllENTE 

l. En caso de ausencia del Presidente o de incapacidad temporal. o de inc3pacidad permanente 

acreditada según lo dispuesto por la sección 3 del articulo 12 del presente texto. o en el supuesto de su 

muerte. dimisión. scp3rJción del cargo O no ejercicio y desempctio de las facultades y funciones de su cargo 

O de alguna de ellas. o en un momento cualquiera en que el cargo de Presidente se halle v<Jcante. los poderes 
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y funciones conferidos al Presidente por esta Constitución o en virtud de ella serán ejercidos y desempeñados 

por una Comisión constituida según lo que se dispone en la sección 2 de este 3rtículo. 

2. 1. 0 La Comisión estará compuesta por las siguientes personas: el Presidente del Tribunal 

Supremo (the Chief Justicc). el Prcsidente de la Cinnara de Representantes (An C"'lan Comhairle) " el 

Presidente del Senado de Irlanda (Seanat Eir",mn). 

2.° El Presidente del Tribunal Su[X!rior actuar:i como \'ocal de la Comisión ell lugar del Presidente 

del Tribunal Supremo cu~mdo se halle vaC<lI11c ese cargo o el Presidente del Tribunal Supremo no pueda 

desempeñar su función. 

3,° El Vicepresidente de la Camam de Representantes actuara como vocal de la Comisión en lugar 

del Presidente de la Cámara cuando esté vacante este último cargo o este impedido de actual el Presidente de 

la misma. 

4,° El Consejo de Estado podr.í. por mayoría de sus cOffi1>oncntcs. dislxmer lo que <.1 éstos pa.rezc<.l 

oportuno pam el ejercicio y el desempcrl0 de las facultades y fUTlciones conferidas al Presidente por la 

presente Constitución o al <.Imparo de ésta en cualquier eventualidad no prevista por los preceptos 

antecedentes de este <lrtÍCulo. 

5. 1.0 Los preceptos de la presente Constitución referentes al ejercicio y desempeño por el 

Presidente de las facultades y funciones que se. le confieran por esta Constitución o en virtud de ella serán 

aplicables. siempre dentro de las normas que siguen en esta sección. al ejercicio y desempctl0 de dichas 

. facult¡¡des y funciones en el ámbito del presente artículo. 

2. 0 Caso de que el Presidente no haya ejercido o desempeñado facultad o función algunJ que 

estuviera obligado a cumplir por la presente Constitución. o en virtud de ella. dentro de un plazo 

determinado. dicha facultad o función será ejercitada o dcsempeliada en el marco del presente articulo. tan 

pronto como sea posible después de haber expirado el plazo en cuestión. 

EL SENADO DE IRLANDA 

(UScan.1t Éireann 99
) 

Artículo 1M 

1. El Seanat Eireann est¿mí compuesto por sesenta miembros. de los cuales oncc lo serán ¡xlr 

designación y cuarent~1 y nuevc por elección. 

2. Para ser elegible al Senado serj necesario rcunir las condic,iones dc elegibilidad para la Cámara 

de Representantes. 

3. Los miembros del Senado por designación ser"Ín nombmdos, con su previo consentimiento. JX>r el 

Primer Ministro que se designe inmediatamente después de haber vuelto a rt.:unirsc la CámarJ de 

Representantes tras la disolución de IJ misma que haya dado origen a la design;Jción de dichos miembros . 

.l. Los miembros electivos del Senado serán elegidos del modo siguienle: 



1) Tres serjn elegidos por la Universidad Nacional de Irlanda (National University of lreland). 

ii) Tres seran elegidos por la Universidad de Dublin. 
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iii) Cuarenta y tres serán elegidos entre grupos (panels) de candidatos que estaran constituidos del 

modo que mils adelante se dispone. 

S. Toda elección de miembros electivos del Senado de Irlanda se har;í conforme al sistema de 

representación proporciOlKl1 mediante el \'oto único transferible, y con votación secreta por correo. 

6. Los miembros del Senado elegibles por las Universidades serán elegidos por el colegio clccloml y 

del modo que la le)' especifIque. 

7. 1.0 Antes de cada elección general de los miembros del Senado que hayan de escogerse entre 

grupos de candidatos. se constituiran cinco grupos del modo dispuesto por la ley. Estos grupos contendran 

respectivamente los nombres de personas que tengan conocimiento y experiencia práctica (lrnowlcdge and 

practical cxpcricncc) de las siguientes actividades y servicios: 

i) idioma ';f' cultura nacional. lit~ratura. arte. educación y los sectores profesionales que la ley 

e"entualmente especifique con vistas <1 este grupo; 

ii) agricultura y seclores afines y pesquerías: 

¡ii) trabajadores. tanto organizados como no organizados: 

iv) industria y comercio, incluyendo la banca. las finanzas. la contabilidad, la ingcnieria y la 

a rqu i tectu ra: 

v) administración pUblica y servicios sociales. incluyendo actividades sociales de tipo voluntario . . 

2.° No mas de once y. dentro de lo dispuesto en el aniculo 19 de la presente Constitución, no menos 

de cinco miembros del Senado podrán ser elegidos en un grupo determinado. 

8. Se celebraran elecciones generales al Senado de Irlanda no más tarde de los noventa dias 

siguientes a una disolueión de la Cámara de Representantes. La primera reunión del Senado tras las 

elecciones generales tendrá lugar en el dia que señale el Presidente de la República por recomendación del , 
Primer Ministro. 

9. Todo miembro del Senado continuad en el desempelio de su cargo, a menos que fallezca, dimita 

o quede descalificado, hasta la vispera de las elecciones generales al Senado que sigan a Su propia elección 
. .' 

od esigmlción. 

10. 1.0 Con sujeción a las disposiciones anteriores del presente aniculo se regularan por ley las 

elecciones de los componentes electivos del Senado. 

2. ° Las eventuales vacantes en el número de los miembros designados del Senado serán cubienas 

mediante designación por el Jefe del Gobierno, previo consentimiento de las ¡x:rsonas asi nombradas. 

3. o Las e"entuaJcs vacantes en el número de los miembros electivos del Senado se cubrirán del 

modo dispuesto por la ley. 

Articulo 19 
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La ley podrá disponer que sean elegidos directamente por determinado grupo o asociación o consejo 

funcional o profesional (by any functional or vocational group or association or council) tantos miembros del 

Senado como dicha· ley disponga. en sustitución de un número igual de los componentes que deban ser 

elegidos entre los grupos correspondientes de candidatos constituidos con arreglo al artículo I K de esta 

Constitución. 

DEL COBIERNO 

Artículo 2M 

1. El Gobierno estará compuesto por no menos de siele ni mús de quince miembros \J, que serán 

nombrados por el Presidente con arreglo a lo dispuesto en esta Constitución. 

2. El poder ejecutivo del Estado será ejercido. con observancia de lo dispuesto en esta Constitución, 

por el Gobierno o bajo su autoridad. 

3. L° No se podro declarar la guerra ni podro el Estado pmticipar en guerra alguna sino con el 

consentimiento de la C:imara de Representantes. 

2.° En el caso. sin cm~lrgo, de invasión efectiva. el Gobierno podrá adoptar cuantas medidas 

juzgue necesarias para la protección del Estado. y si no es," reunida la Comara de Representantes. sed 

convocada para reunirse lo antes posible. 

3.0 No se podrá invocar precepto alguno de esta Conslitución para invalidar leyes que, aprobadas 

por el Parlamento. se hayan dictado expresamente con objeto de mantener el orden público y de preservar al 

Estado en tiempo de gucrra o rebelión armada en virtud de dicha ley. En el presente apartado (sub-scction) 

la expresión "tiempo dc guerra" (time of war) comprende toda época en que tenga lugar un conflicto armado 

en que no participe el Estado, pcro respecto al cual cada de una de las Cámaras del P-drlamento haya 

acordado que. como consecuencia del mismo, existe una situación de emergencia nacional que afecta a los , 
intereses vitales del Estlldo, )' las palabras "tiempo de guerrd o rebelión armada" (time of war or armcd 

rebellion) comprende todo período que con posterioridad a la terminación de una guerrd o de un conflicto 

armado del tipo indicado o de una rebelión armada, pueda transcurrir hasta que cada una de las Cámaras de 

Oircachtas haya acordado que ha dejado de existir la situación de emergencia nacional ocasionada por dicha 

guerra, conflicto armado o relx:lión en armas. 

4. 10 El Gobierno responderá ante la Camara de Representantes. 

2.° El Gobierno se reunirá y actuará como órgano colectivo y sero solidariamente responsable por 

los Ministerios (\)cpartments of State) dirigidos por sus miembros. 

3.° El Gobierno preparará unos Presupuestos de Ingresos (Estimates of the Receipts) y unos 

Presupuestos de Gastos (Eistimates of the Expcnditure) del Estado para cada año financiero, y los presentará 

a la Cámara de Representantes para su estudio. 

!?8 
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5. 1. 0 El Jefe del Gobierno o Primer Ministro llevará el nombre de Taoiscach. con el cual se le 

conocerá en esta Constitución. 

2. o El Taoiscach 14 mantendrá al Presidente informado en conjunto sobre cualesquiera materias 

fXllítica interior e internacional. 

Ú. 1,° El Jefe del gobierno nombrará n uno de los miembros de éste en calidad de Vicepresidente del 

Gohierno (T;ín~listc). 

2,° El T:ínaistc actuará a todos los efectos en lugar del t:lOiscach. si éste mucre o queda 

rx:rmancntcmcntc incapacitado. hasta que sea nombrado un nuevo Jefe de Gobierno. 

3.° El Vicepresidente del Gobierno actuará también en nombre o en sustitución del Taoiscach en 

caso de ausencia temporal de éste. 

7. 1. 0 El Taoiscach. el Tánaiste y el miembro del Gobierno que tenga a su cargo el Ministerio de 

Ilacienda deberán ser diputados de la cámara de Representantes. 

2. o Los demás miembros del Gobierno dcbcnín serlo de la Cámara de Representantes o dc1 Senado. 

si bien no podrán ser senadores más de dos en total 15. 

X. Todo miembro del Gobierno tendd derecho a asistir a cualquiera de las dos Cámaras y ser 

escuchado en ella. 

9. 1.0 El Jefe del Gobierno podrá renunciar a su cargo presentando su dimisión al Presidente de la 

República. 

2. o Los demás miembros del Gobierno podrán renunciar a sus cargos presentando 1~ dimisión al 

Taoiscach para que éste la someta al Presidente. 

J. o El Presidente aceptará la designación de cualquier componente del Gobierno que no sea el Jefe 

de éste. si el propio Jefe del Gobierno asi se lo recomienda. 

4. o Podrá el Taoiscach en cualquier momento. por las rJZones que le parezcan suficientes. pedir a 

un componente del Gobierno que dimita; si el mi~mbro en cuestión se niega a presentar la dimisión. el 

Presidente de la República pondrá fin a su .nombmmicnto como tal si así se lo recomienda el Jefe del 

Gobierno. 

10. El Jefe del Gobierno dimitirá del cargo' si deja de tener el apoyo de la mayoria del Dáil Éireann. 

a menos que, a propuesta suya. el Presidente de la República disuelva la Cánmra de Representantes y al 

vol"er a reunirse el Dáil Éircann tras la disolución. el Taoiseach obtenga el apoyo de la mayoria de éste. 

I\. \.0 Si en un momento dado dimite del cargo el Jefe del Gobierno. se entenderá que han 

dimitido asimismo los demás miembros del mismo, si bien tanto el Taoiscach como los demás comp:mcntcs 

continuarán desempeñando sus puestos hasta que hayan sido designados sus sucesores. 

2. o Los miembros del Gobierno en funciones en el momento de ser disuelta la Cám~ra de 

Representantes continuar~n en el ejercicio del cargo hasta que hayan sido designados sus sucesores. 
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12. Se regularán confomle a la ley las materias siguientes: organización de los Ministerios del 

Estado y distribución de los asuntos cntre ellos. nombramiento de los miembros del Gobierno como 

Ministros encargados de dichos departamentos. desempeño de 1;15 funciones de un miembro del Gobierno 

durante ausencia o incapacidad temporal de éste y remuneración de los componentes del Gobierno. 

DERECHOS FlIN\lAMENTALES 

(Fund'lIllcnt;d rightsfl
) 

Derechus Pcrs()Il"lcs 

Articulo 411 

1. Todos los ciudadanos tendrán, como personas humanas. la misma consideración ante la le)'. 

Esto no significa que el Estado no pueda guardm en su legislación la consideración debida (duc 

regard) a las diferencias de capacidad fisiea y moral v de función social. 

2. 1.0 El Estado no podd conferir titulo alguno de noble/.a. 

2.° NinbJÍm ciudad1no podrá aceptar título alguno de nobleza u honorilico sin previa ~lprobación del 

Gobierno. 

3. 1. 0 El Estado garantizará en sus leyes el respeto a los derechos personales del ciudadano y. en la 

medida de lo posiblc. los defenderj y reparará mediante sus propias leyes. 

2. o En particular el Estado prolcgcrj con sus leyes en la medida de lo posiblt.: la \·ida. persona. buen 

nombre (good name) y derecho de propiedad del ciudadano frente a todo ataque injustificado y los "indicarj 

en caso de ataque consumado. 

4. 10 Ningún ciudadano podrá ser privado de su libertad personal sino eonformc a lo dispuesto en la 

ley. 

2. 0 Si se formula por una persona detem1inada o en nombre de ella ante el Tribunal Superior o 
\ 

alguno de sus miembros que queja de que esa persona se encuentrJ ilegalmentc detenida. el Tribunal 

Superior y todos y cad., uno de los magi~trJdos del mismo ante quienes e haya presentado la queja 

investigarán el caso sin demora y podrán ordenar que la persona que tenga el detenido bajo su custodia lo 

presente al ·propio Tribunal Superior y especifique por eserito los motivos de la detención. El tribunal 

Superior. 111 serie presentada la persona detenida y tras haber dado a quien la tenga bajo su custodia la 

oportunidad de justificar la detención, ordenará la libertad de aquélla a menos que l\egue a la convicción de 

que ha sido detenida conforme a lo prevenido por la ley. 

3. o Cuando c1 detenido de modo presuntamente ilegal sea conducido ante el Tribunal Su¡x:rior en 

cumplimiento de auto dictado con este motivo de conformidad al presente apartado. y dicho Tribunal tenga 

la certidumbre de que la persona en cuestión está detenida con sujeción a la ley. pero que dicha leyes 

inválida en virtud de lo dispuesto en esta Constitución. el Tribunal Superior trasladará la cuestión de la 

validez de esa ley al Tribunal Supremo por vi:J de consulta por escrito (by \Vay 01' case st~lted) )' podrÚ. en el 

~on 
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momento del traslado o en algún momento JX)stcrior, autorizar que la persona en cuestión sea puesta en 

libertad COn la fianza o en las condiciones que el propio Tribunal Superior fije, mientrds el Tribunal 

Supremo no resuelva la consulta. 

4.° El Tribunal Superior ante el cual el detenido de modo presuntamente ilegal deber~ ser 

conducido en \'irtud del auto dictado con tal motivo al amparo de este apartado 4. estará compuesto por tres 

magistrados. si así lo acuerda pa!'~ un caso determinado el Presidente del propio Tribunal o. de no poder éste 

intervenir. clmagistrado mús antiguo del Tribunal con posibilidad de hacerlo. En cualquier otro supuesto el 

Trihunal cst;,mt compuesto fX>c un solo magistrado. 

5.° Cuando se dicte con arreglo al presente apartado 4 el Tribunal Superior o uno de sus 

magislr.ldos un auto en orden a la presentación de una p:!rsona que esté condenada a muerte. el Tribunal 

Superior o el magistrado en cuestión dispondrj además que se suspenda la ejecución de la sentencia hasta 

que el detenido haya sido conducido ante el Tribunal Superior y se haya determinado la legalidad de su 

detención. Si una vez suspendida la ejecución se cuerda que ha sido legal la detención, el Tribunal Superior 

scilalar.í un día paiJ la ejecución de la citada sentencia capit~l. y la sentencia tendrá efecto sin m;'ls 

modificación que la sustitución del día originariamente fijado por el día que así se especifique. 

6.° Sin embmgo. nada de lo dispuesto en este artículo podrá ser invocado para prohibir. controlar o 

¡ntcrrenr acción alguna de las Fuer/.as Armadas durante el estado de guerra o una rebelión 3rm3da. 

5. Ser:i inviolable el domicilio de todo ciudadano y no se podrá entrar por la fuer/.a en él sino de 

acuerdo con lo dispuesto en la ley. 

6. 1. o El Estado garantizará la libertad de ejercicio de los siguientes derechos, dentro del respeto al 

orden público)' a la moral: 

1) El derecho de los ciudadanos a expresar libremente sus ideas y opiniones. 

Al ser. sin embargo, la educación de la opinión pública materia de tanta importancia para el bien 

común. el Estado se esfor/.ará en garantizar que los órgnnos de 13 opinión pública. tales como la mdio. la , 
prensa, y el cinematógrafo, sin perjuicio de preservar su legitima libertad de expresión, incluso la critica de 

la politica del Gobierno, no sean utilizados para socavar el orden y la moral públicas o la autoridad del 

Estado. 

Ser;; un delito perscguible de acuerdo con lo dispuesto en la ley la publicaCión o expresión de 

conceptos blasfemos. sediciosos o indecentes. 

ii) El derecho de los ciudadanos a reunirse pacífi.camente y sin armas 

Se podrá prevenir o controlar por la ley toda reunión que se defina legalmente como dirigida a 

C~llIsar la rupturJ de la paz o C0l110 constitutiva de un peligro o perjuicio para el público en general. )' se 

podrá. en especial. prevenir o controlar mediante 1c)' tcxtl reunión en la proximidad de cualquiera de las dos 

C~"maras del Parlamento. 

üi) El derecho de los ciudadanos a fomlar asociaciones y uniones. 

20: 
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Se podrón. sin embargo. elaborar leyes para la regulación y el control en interés público del derecho 

precedente 
2. o Las leyes que regulen el modo en que podrá regularse el derecho a formar asociaciones )' 

uniones no podrán contener discriminación alguna de índole polítiea o religiosa o de la clase. 

()e 1 .. F;lmiHa 

Artículo .. 1 

1. 1.0 El Estado reconoce a la familía ... 

2. , 
2. o El Estado se csforl.arú. por consiguiente. en garantizar que las madres no se vean obligadas por 

necesidades económicas a dcdiwrsc al trabajo con descuido de sus dcocrcs en el hogar. 

3. 1.0 El estado .. 

De la rclíl:ión 

Articulo 44 

1. El Estado reconoce .. 
3. o El Estado no podrá Imponer incapacidades ni hacer discriminación alguna por razón de 

profesión. crecncia o c~ltcgoria religiosa. 

PRINCIPIOS DIRECTORES DE LA POLÍTICA SOCIAL 

Articulo 45 

Los principios de polltica social... 
i) Que los ciudadanos (todos los cuales, hombres Y mujeres por igual. tendrán derecho a unos 

medios adecuados para ganares el sustento) puedan tener. gracias a sus ocupaciones. los medios de proveer 

razonablemente a sus necesidades domésticas. 

ii) Que la propied:ld ... 

3. 1. o El Estado ... 

2. o El Estado se csfor/.arú ... 

4. l. o El Estado se compromete ... 

2. o El Estado se csfor/.ará en conseguir que no se abuse de las fUCrl.3S Y la salud de los trabajadores. 

hombres Y mujeres. ni de lo corta edad de los niños y que los ciudadanos no se vean for/lldos por IJ 

necesidad cconómic;.1 ~ dcscmpcliar ocupaciones inadecuadas a su sexo. edad o condiciones Iisic3. 
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Articulo 30. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

ITALIANA 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 
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Todos los ciudadanos tendrán la misma dignidad social y serán iguales ante la ley, sin distinción de 

sexo. raza. lengua. religión. opiniones políticas ni circunstancias personales)' sociales. 

Constilu,"e obligación de la República suprimir los obsláculos de orden económica y social que, 

limitando de hecho la libertad y la igualdad de los ciudadanos. impiden el pleno desarrollo de la persona 

humana y la participación efectiva de todos los trabajadores en la organización política. económica· y social 

del pais. 

A rt ícu lo 4(J. 

L:, República reconoce a lodos los ciudadanos el derecho al trabajo y promoverá las condiciones que 

hagan efectivo este derecho. 

Todo ciudadano tendrá el deber de elegir, con arreglo a sus posibilidades y según su propia 

elección. una actividad o función que concurra al progreso material o espiritual de la sociedad. 

Artículo 18 

PRIMERA PARTE 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS CIlJDADANOS 

TÍTULO PRIMERO 

DE LAS RELACIONES CIVILES 

Los ciudadanos tendrán derecho a asociarse libremente. sin autorización, para fines que no estén 

prohibidos a los individuos por la ley penal. 

Estarán prohibidas las asociaciones secretas y las que persigan, incluso indirectamente, finalidades 

políticas mediante organizaciones de carácter militar. 

Articulo 20 

El carácter eclesiástico y la finalidad de religión o de cuIto de una asociación no podrán constituir 

causa de limitaciones legislativas especiales ni de gravúmcncs fiscales para su constitución, capacidad 

jurídics)' cualesquiera formas de actividad. 

TÍTULO III 

DE LAS RELACIONES ECONÓMICAS 

Artículo 35 



La Republiea prolcgerj el trabajo en todas sus fonnas y aplicaciones. 

Cuidmá la formación y la promoción profesional de los trab.1jadores. 

20~ 

Promo"cr:í y faVOTCCCr.l los acuerdos y las organizaciones internacionales cnctlminadas a consolidar 

y regular los derechos deltrdbajo. 

Reconoce la libertad de emigración, salvando las obligaciones establecid.1S por la ley en pro del 

interés bcncral y ljefcndcr.i a los trabajadores italianos en el extranjero. 

Anículn 36 

Eltraba¡ador tendrj derecho a una retribución proporcionada a la cantid.ld y calidad de su trabajo)' 

suficiente. en cualquier caso. para asegurar a su familia y a éi uni,) existencia libre y decorosa. 

Se determinará por la ley la duración máxima de la jormda de trabajo. 

El Trabajador tendrá derecho al descanso semanal y a vacaciones anuales pagadas y no podrá 

renunciar a estos derechos. 

Articulo 37 

La mujer trabajadorJ tendrá los mismos derechos y, a iguald:.ld de trabajo. la misma retribución que 

el trabajador. Las condiciones de trabajo deberán pcnnitir a la mujer el cumplimiento de su misión familüu 

esencial y ascgur;JT a la madre y al niño una protección especial adecuada. 

La República establecerá el limite m:iximo de 'edad para c1trabajo as.1Iariado. 

La República protegerj el tmbajo de los menores con normas especiales y les garantiz~mí. para 

trabajos iguales. el derecho a la igualdad de retribución. 

Articulo 38 

Todo ciudadano incapaz de trabajar y despropósito de los medios necesarios par;¡ vIvir tendrá 

derecho al mantenimiento ya la asistencia social. 

Los trabajadores tendrán derecho a que se prevean y garanticen los medios proporcionados a sus 

necesidades vitales en caso de infortunio, enfermedad invalidez y ancianidad y desempleo involuntario. 

Los incapaces para el trabajo y los inválido~ parciales (minorati) tendrán derecho a la educación y a 

la fomlación proresional. 

L.1S tareas previstas en el presente articulo serán asumidas por órganos e instituciones constituidas o 

complementad.ls por el Estado. 

Ser" libre la asistencia privada. 

Artículo 39 

La organi/.ación sindical será libre 4. 

No se podr:i imponer a los sindicatos otra obligación que la de registrarse ante de!"lrtamentos 

locales o ccntw\cs. segun lo que la ley disponga. 

Sed condición para el registro que los estatutos de los sindic;ltos s¡mcioncn un régimen intcrior 

rundado en los principios democráticos. 
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Los sindicatos registmdos tendrán person:llid:,d juridica y podrán. representados unitariamente en 

proporción a los respectivos afiliados inscritos. concertar convenios colectivos de trabajo (contraUi collcttivi 

di lavoro) con erectos obligatorios para todos los pertenecientes a las categorías a que se refiere el convenio. 

Articulo ~II 

El derecho d~ huelga se ~icrcitar:i en el úmhito de las leyes que 10 regulen. 

Articulo 43 

La ley poJrj. con finalidades de interés general. reservar a título originario o tmnsmitir mediante 

expropiación y con Indemnización al Estado. a entes públicos o comunid.:ldcs dc trabajadores o de usuarios 

dctcrminadls empresas o categorias de empresas que exploten servicios públicos esenciales o fuentes de 

energía o situaciones de monopolio y tengan c;..lr~ctcr de interés gcncr.J1 predominantc. 

Artículu ·H, 

La República reconoce, con la finalidad de elevar el nivel económico y social del trabajo y en 

armonía con las exigencias de la producción, el derecho de los trabajadores a colabomr. con las modalidades 

y dentro de los limites establecidos por las leyes. en la gestión de las empresas. 

TITULO IV 

DE LAS RELACIONES POLíTICAS 

Articulo -tlJ 

Todos los ciudadanos tcndran derecho a asociarse libremente en partidos para concurrir con 

procedimientos democr..iticos a la determinación de la política nacional. 

Articulo 51 

Todos los ciudadanos de uno y otro sexo podrjn desempeñar cargos públicos y puestos electivos en 

condiciones de igualdad. scgUn los requisitos establecidos por 1:1 ley. 

La ley podrá. para la admisión a los cargrs públicos y a los puestos electivos, equiparar con los 

ciudadanos a los italianos no p::rtenecientcs a la República. 

Quien sea llamado a las funciones públicas tendrj derecho a disponer del tiempo necesario al 

cumplimiento de las mismas ya conservar su puesto de traoojo. 

Articulo 52 

La dcfensJ de la patria constituye un dcocr S<Jgrado del ciudadano. 

El servicio· militar serj obligatorio. dentro de los limites y con las modalidades que sc establezcan 

en la ley. Su cumplimiento no menoscabar:'! la situación laborJI del ciudadano ni el ejercicio de los derechos 

politicos. 

El ordellJmiento de las Fuer/.as Armadas se inspirará en el espíritu democrático de la República. 

Articulo ~q 

20S 
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Todos los ciudadanos tendrán el deber de ser fieles a la República y de observar la Constitución y 

las leyes. 

Los ciudadanos a quienes estén confiadas funciones públicas tendrán el deber de cumplirlas con 

disciplina y honor. prestando juramento en el caso que la ley establezca. 

Articulo 72 

SEGUNDA PARTE 

GOBERNACIÓN DE LA REPÚBLICA 

Sccciún Sc)!.urul<1 

KlahonlciÍJn de las Ic)"es 

Todo proyecto de ley presentado a una de las CÜIll:uas será cxamin;Jdo. según lo que disponga el 

Reglamento de ésta, ¡XH una Comisión)' luego por 1<1 Cúnmca misma, que lo aprobara articulo por artículo y 

en una vot;¡ción flllal. 

El Reglamento establecerá procedimientos abreviados para las propuestas de.ley (disegni di Icgge) 

que se declaren urgentes. 

Podrá asimismo disponer en qué casos )' de qué fonna procede trasladar al examen y la aprobación 

de las propuestas de ley a unas Comisiones. incluso las pennanentes. compuestas de tal modo que reflejen 

las proporciones de los grupos parlamentarios. También en estos supuestos, micnlrJs no haya recaído 

aprobación definitiva. la propuesta de ley será rcemüda al Pleno de las Cámara si el Gobierno o una décima 

parle de los componentes de la Cámara ·0 una quinta parle de la Comisión reclaman que sea discutido y 

votado por la Cámara misma o bien que sca sometido a la aprobación final de ésta únicamente con 

declardcioncs de voto. El Reglamento especificará la fornla de publicidad de los trabajos de las Comisiones 

13. 

Se adoptará sien'prc el procedimiento norrnlll de examen y aprobación directa por el Pleno p.,ra las 

propuestas de ley en materia constitucional y electoral y para las de delegación legislativa, de autorización 

para ratificar tratados internacionales, de aprobación de presupuestos (bilanci) y cuentas (consuntivi). 

Articulo 82 

Cada Cámara podrá acordar investigaciones (inchieste) sobre materias de interes público. 

Con este fm nombraní entre sus componentes una Comisión formada de tal modo que reneje la 

proporción de los diversos grupos. La comisión de investigación procederá a las indagaciQfles y a los 

exámenes con los mismos JXldcres y las mismas limitaciones que la autoridad judicial. 

Sección Primera 

Dc 1:1 Administración Pública 
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Artículo 97 

Los cargos públicos (1 pubblici omci) se organizarán según los preceptos de la ley, de tal modo que 

se garanticen su buen funcionamiento y la imparcialidad de la Administración. 

En la disposición de los cargos se especificará su ámbito de competencia, las atribuciones y las 

responsabilidades propias de los funcionarios. 

Se entrad en los emplcos de la Administración Pública mediante oposición (concorso) salvo los 

casos que la ley cst:lblcl.ca. 

ArtÍ4.:ulu 9H 

Los empicados públicos estarán al servicio exclusivo de la Nación. 

Si fueren miembros del Parlamento, no podrán obtener ascenso alguno, a no ser por antigüedad. 

Se podrán establecer por ley limitaciones al derecho de inscribirse en los partidos políticos pa ra los 

magistrados. los militares de carrera en servicio activo. los funcionarios y agentes de policía y los 

representantes diplomáticos y consulares en el exterior. 

Sección Segunda 

Oc los ó~ano~ auxili;,rc!J 

Artículo 99 

El Consejo Nacional de Economia y del Trabajo (11 Consiglio Nazionalc dcll'economia e dell"voro) 

estará compuesto, según las modalidades establecidas por la ley, de expertos y de representantes de las 

categorias productivas en medida tal que se tenga en cuenta su respectiva importancia numérica y 

cualitativa. 

Será órgano consultivo (organo di consulcnza) de las Cámaras y del Gobierno para las materias y 

según las funciones que la ley le encomienda. 
\ 

Tendrá iniciativa legislativa y podrá contribuir a la elaboración de la legislación económica y social, 

con arreglo a los principios y dentro de los límites que la ley establezca. 

Título V 

DE LAS REGIONES. PROVINCIAS Y MUNICIPIOS 

Artículo 120 

La Región no podrá establecer aranceles de importación o exportación (duzi d'imponazione o 

esportazione) o de tránsito entre las Regiones. 

No podrá tampoco adoptar medidas que obstaculicen en algún modo la libre circulación de personas 

y cosas entre las Regiones. 
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No podrá limitar el derecho de los ciudadanos a ejercer en cualquicr parte del territorio nacional su 

profesión, empleo o trabajo. 

Artículo 26 

El Consejo Regional podrá ser disuelto (sciollo) cuando realice actos contrarios a la Constitución o 

incurra en violación !ifavc de la ley o 0<;t dé satisfacción a la invitación del Gobierno a sustituir a la Junta o 

al Presidente que h3;-"'1I1 cometido actos o vioiacioncs análogas. 

Podrá el Consejo ser disuelto cuando por dimisiones o por imposibilidad de constituir una mayoría 

no esté en condiciones de funcionar. 

Podrú asimismo ser disucho por razones de seguridad nacional 

U! disolución (Lo scioglimento) se acordar;; en decrcto rJzonado por el Prcsidente de la República, 

oida una Comisión de diputados y senadores constituida, para las cuestioncs regionales, del modo quc se 

establezc" por un" ley de la Repúbli"". 

Por el decrcto dc disolución se designarj una Comisión de tres ciudad"nos elegibles para el Consejo 

Regional, la cual señalarj las e1eccioncs par. dentro de los tres meses siguientes y pro"ccrj a la 

administración ordinaria de competencia de la Junta y a los actos inaplazables. que serán luego sometidos a 

ratificación por el nuevo Consejo. 

DISPOSICIONES l'RANSITORIAS y 

FINALES 

VII. Se señalarán las elecciones de los Consejos Regionales y de los órganos electivos dc las. 

administraciones provinciales dentro del plazo de un año tras la entrada cn vigor de la Constitución 32. 

Se regulará por leyes de la República para cada ramo de la Administración Pública la transferencia 

de las funciones estalales encomendadas a las Regiones. Micntras no se provea a la reestructuración y al 
\ 

reparto de las funciones administrativas entre las entidades locales, permanecerán atribuidas a las Provincias 

y a los Municipios las funciones que ejereitan actualmente y las dcmás cuyo ejercicio les deleguen las 

Regiones. 

Se rcgularj por ley de la República el paso a las Regiones dc funcionarios y empicados del Estado, 

incluso en la Administración Central, que resulte necesario en virtud de la nueva ordenación, Para la 

constitución de sus propios servicios deberá las Regiones. salvo en caso de necesidad, extraer su personal del 

perteneciente al EstaJo y a las entidades locales. 

XVII, U! Asamblca Constituyente serj convocada por su Presidollle para deliberar, antes del 31 de 

enero de 1948 (mil novecientos cuarenla y ocho), sobre la ley para la elccción del Senado de la República, 

sobre los Estatutos Regionales especiales y sobre la Ley de Prensa (legge per la slampa). 
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Hasta el día de las elecciones a las nuevas Cámaras la Asamblca constituyente podrá ser convocada, 

cuando haya necesidad de deliberar sobre las materias de su competcncia según el articulo 2. 0
, párrafos 

primero y segundo, y el articulo 3. 0
, párrafos primero y segundo. del decreto-ley de 16 de mar/.O de 1946 

(mil novecientos cuarenta y seis), número 98. 

En el período de referencia las comisiones permanentes scguirún en funciones. Las comisiones 

lcgisl;llivas devolverán al Gobierno los proyectos de ley que se les hayan enviado. con las eventuales 

obscr"acioncs y propuestas de enmienda. 

Los diputados podran formular al Gobierno preguntas con el ruego de que sean contcstactJs por 

escrito. 

La Asamblea Constituyente será convocada por su Presidente a instancia razonada del Gobierno o 

de un minimo de doseientos diputados. para los cfcctos a quc se reliere el segundo párrafo del presente 

artículo. 

Articulo 20. 

CONSTITlIClÓN DE LA REPll8L1CA 

PORTlICm:SA 

(de 2 de abril de Ine.) 

PRINCIPIOS FlINDAMENTALES 

Estado democrático y transición al socialismo 

La República portuguesa es un Estado democr;ilico. tx.sado en la soberania popular, en el respeto y 

la garantia de los derechos y libertades fundamentales y en el pluralismo de expresión de organización 

política-democráticas, y tiene por objetivo asegurar la transición hacia el socialismo mediante la creación de 

condiciones para el ejercicio democrático del poder por las clases trabajadoras. 

Artículo 17 

PRIMERA PARTE 

DE LOS DEREC.I\OS y DEBERES 

FlIN))AMENTALES 

Título I)rimcro 

I'RINCIPIOS GENERALES 

Régimen de los derechos, libertades y garantias 

Será aplicable el régimen de los derechos. libertades y garantías a los derechos que se enuncian en 

el título 11, a los derechos fundamentales de los tratx.jadores y a las dem:is libertades, incluso a derechos de 

naturaleza análoga previstos en la Constitución y en la ley. 
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Artículo 40 

Del derecho de antena 

l. Los partidos politicos y las organizacioncs sindicales y profesionales tendnin dcrecho a periodos 

de emisión ({cmpos de antena) en la radio y en la televisión. de acuerdo con su rcprcscntatividad y según los 

criterios que se especifiquen en el Estatuto de la lnrorrn'lción. 

2. En época de elecciones los partidos políticos concurrentes tendrán derecho a períodos de emisión 

regulares y equitati\'os. 

Artículo .U, 

Libcrl:ld de asociación 

1. Los ciudadanos tendrán derecho a constituir asociaciones libremente y al margen de toda 

autorización, con tal que aquellas no se destinen a promover la violencia y que sus rlllcs respectivos no sean 

contrarios a la ley penal. 

2. Las asociaciones pcrscguirtÍn libremente sus objetivos sin interrerencia de llls autoridades 

públicas y no podrán ser disueltas por el Estado ni susp.!ndidas en sus <Jctividndcs sino en los casos previstos 

por la ley en virtud de sentencia judicial. 

3. Nadie podr:'l ser obligado a formar parte de una asociación ni coaccionado de modo alguno a 

permanecer en ella. 

4. No se consentirán asociaciones am1adas ni de tipo militar. militarizad;ls o pamlllilitarcs fuera del 

Estado o de las Fucn3s Armadas. ni organizaciones que adopten la idcologia f~lscisla 17. 

Articulo 47 

De las asociaciones)' partidos politicos 

1. La libertad de asociación comprende el derecho de constituir asociaciones )' partidos politicos O 

de participar en ellos y de concurrir democráticamente a trJvés de los mismos a la fom¡ación de la voluntad 

popular ya la orgttnización del poder politico. , 
2. Nadie podrá estar inscrito simultáneamente en más de un partido político 18 ni ser privado de 

ningún derecho por estar o dejar de estar inscrito en algÍtn partido legalmente constituido. 

3. Los partidos politicos no podrán, sin petjuicio de la filosofia o ideologia que inspire su programa, 

utilizar denominación que contenga c.xpr~sioncs directamente relacionad;ls con religión o iglesia alguna. asi 

como emblemas confundibles con simbolos nacionales o religiosos 19. 

Titulo 111 

DE LOS DERECHOS Y DEBERES ECONÓMICOS, 

SOCIALES Y CULTllRALES 

Capítulo SCj!untlo 

Dc los tJe-rcchos y tJcbcrcs económicus 

210 



211 

Artículo 5\ 

Del derecho al trabajo 

1. Todos tendrán derecho al trabajo. 

2. El deber de trabajar será inseparable del derecho al trabajo. excepto para quienes sufran una 

merma de su capacidad por rJZón de edad. enfermedad o invalidez. 

). Todos tendrán derecho a escoger libremente su profesión o género de trabajo. salvo las 

restricciones lcga.lcs impuestas por el interés colectivo o inherentes a la capacidad propia. 

Articulo 52 

Obligaciones del Estado en cuanto al derecho al trabajo 

Compete al Estado. a través de la aplicación de planes de política económica y social. gar.mtizar el 

derecho al trabajo. asegurando: 

a) la ejecución de una politica de pleno empleo y el derecho a la asistencia material de quienes se 

encuentran involuntariamente en situación de desempleo; 

b) la seguridad en el empleo. quedando prohibidos los despidos sin causa justa o por motivos 

politicos o ideológicos: 

c) la igualdad de oportunidades en la elección de profesión o género de trabajo y las condiciones 

para que se vede o limite. en función del sexo. el acceso a cargos. trabajos o categorias profesionales: 

d) la formación cultural. técnica y profesional de los trabajadores. conjugando el trabajo manual y el 

trab;ljo intelectual. 

Artículo 53 

Derechos de los trabajadores 

Todos los trabajadores. sin distinción de edad. sexo. raza, nacionalidad. religión o ideologia. 

tendrán derecho: 

a) a la retribución de su trabajo según la cantidad. naturaleza y calidad del mismo. eon observancia 

del principio a trabajo igual. salario igual. de tal forma que garantice una existencia decorosa (urna 

existencia condigna): 

b) una organización del trabajo en eondieiones socialmente dignificadoras que faciliten la 
-,; 

realización de la ~rsona; 

c) a la prestación del trabajo en condiciones de higiene y seguridad; 

d) al descanso y al ocio. a un limite máximo de la jornada de trdbajo. al descanso semanal y a las 

vacaciones periódicas pagadas. 

Artículo 54 

De las obligaciones del Estado relativas a los derechos de los trabajadores 

Compete al Estado asegurar las condiciones de trabajo. retribución y reposo a que tienen derecho los 

trabajadores. especialmente: 
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a) el establecimiento y la actualizaei6n del salario mínimo nacional, así como del salario máximo, 

teniendo en consideración, entre otros factores, las necesidades de los trabajadores, el aumento del costo de 

la vida, el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas, las exigeneias de la estabilidad económica y 

financiera y la acumulación pólfa el desarrollo; 

b) la fijación dc un horario nacional de trabajo; 

c) la protección especial del trabajo de las mujeres durante el embarazo y despues del parto, asi 

como del trabajo de los menores. de los que tengan mermadas sus facullades y de los que desempeñen 

actividades cspcci:.1lmcnu.: violentas o en condiciones insalubres, léxicas o peligrosas; 

d) el desarrollo sistemático de una red de centros de descanso y yac'leiones en cooperación con 

organizaciones sociales. 

Artículu SS 

De las comisiones de trabajadores 

1. Los trabajadores tendrnn derecho a crear comisiones de trabajadores para la defensa de sus .. 
intereses y la intervención democrntica en la vida de la empresa, con vistas al rcfuerl.O de la unidad de las 

clases trabajadoras y ¡] su movilización para el proceso revolucionario de conslmcción del poder democrático 

de los trabajadores. 

2. Las comisiones serán elegidas en reunión plenaria de trabajadores rncdümlc votación directa y 

secreta 22. 

J. El estatuto de las comisiones deberá ser ¡¡probado en sesión plenaria de los trabajadores. 

4. Los miembros de las comisiones gozarán de la protección legal reconocida a los delegados 

sindicales. 

5. Podrjn crearse comisiones coordinadoras para la mejor intervención en la reestructuración 

económica y de la I fonna que se garanticen los intereses de los tmbajadores. 

Artículo 56 

Derechos de las comisiones de trabajadores 

Constituyen derechos de las comisiones de trabajadores: 

a) recibir tOOIS las informaciones necesarias para el ejercicio de su actividad; 

b) ejercer el control de la gesti6n en las empresas; 

e) intervcnir en la reorganización de las unidades productivas; 

d) participm en la elaboración de la legislación del trabajo)' de los planes económico sociales que se 

rcficmn al sector rcspectivo 23. 

Artículo 57 

De la libertad sindical 

1. Se reconoce a los trabajadores la libertad sindical, condición y gamntía de la construcción de su 

unidad para la defensa de sus derechos e intereses 24. 
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2. S~ garantiza especialmente a los lrJbajadorcs. sin discriminación alguna. en el ejercicio de la 

libertad sindical: 

a) la libertad de constitución de asociaciones sindicales en todos los niveles: 

b) la libertad de inscripeión. no pudiendo ningún trabajador ser obligado a pagar cotil.aciones para 

un sindic.í.lto en el que no este inscrito: 

e) la Iibcrt~ld de organización y reglamentación interior de las asociaciones sindicales: 

ti) el derecho al ejercicio de la actividad sindic<l1 en kl empresa. 

~. Las asociaciones sindicales deberán rc!;irse por los principios de organización y gestión 

democrática. basados en h.l elección pcriódica y por volación secreta de los órganos dirigentes, sin sujeción a 

ninguna autorización u homologación. y asentados en la participación activa de los trabajadores en todos los 

aspectos de la actividad sindica. 

4. Las asociaciones sindicales son independientes del patronato. del Estado. de las confesiones 

religiosas y de los partidos y demás asociaciones polilicas. y la ley deberá establccer las garantias adecuadas 

dc esta independencia. que constituye el fundamento de la unidad de las clases trabajadoras 25. 

5. Con el fin de ascgumr la unidad y el diálogo de las diversas corrientes sindicales eventualmente 

existentes. se gar.lntil.a a los trabajadores el ejercicio del derecho de orientación (dircilo de tendencia) dentro 

de los sindicatos. en los casos y en las formas en que este derecho sea estatutariamente establecido. 

6. Las asocú¡cioncs sindicales tendrán derecho a establecer relaciones con organizaciones sindicales 

internacionales o a afiliarse a ellas. 

Artículo 58 

Derechos de las asociaciones sindicales y convenios colectivos. 

\. Será competencia de las asociaciones sindicales defender y promover la defensa de los derechos e 

intereses de los tmbajadores a quienes representen. 

2. Son derechos de las asociaciones sindicales: 

a) participar en la elaboración de la legiSlación de tmbajo: 

b) participar en la gestión de las instituciones de seguridad social y otrdS organizaciones que se 

propongan satisfacer los intereses de las clases trabajadoras; 

c) participar en el control de ejecución de los planes económico-sociales. 

3. Compete asimismo a las asociaciones sindicales ejercer el derecho de contratación colectiva (o 

direito de eontmtacao colectiva). 

4. La ley fijará las reglas referentes a la competencia para celebrar convenios colectivos (convencocs 

colectivas) de trabajo. así como a la eficacia de las normas respectivas. 

Artículo 59 

Derecho a la huelga ("direito á grdve") 

1. Se gardntiza el derecho a la huelga. 
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2. Compcíe a los trabajadores definir el ámbito de los intereses que se propongan defender mediante 

la huelga. ámbito que no podrá ser limitado por la ley. 

Artículo 60 

Prohibición del cierre patronal 28 

Se prohibe el cierre patronal (E proibido o 'Iock-out) 

C.'llítulo 'Crecrh 

I)c los derechos ~' th:hcrcs suciales 

Artículo 63 

De la seguridad social 

1. Todos tendrár. dere.cho a la seguridad social (scguranca social). 

2. Corresponde al Estado organizar. coordinar y subvencionar (subsidiar) un sistema de seguridad 

social unificado ~. dcsccntwlizado, de acuerdo con las asociaciones sindicales y demás organií'.acioncs de las 

cbscs trabajador:ls~' con la participación de las mismas. 

3. La organización del sistema de seguridad social se entiende sin perjuicio de que existan 

instituciones privadas de solidaridad social no lucrativas, que serán pcrmitiiliJs. si bien cstadn reguladas JXlr 

la le)' v sometidas a la fiscalización del Estado. 

4. El sistema de seguridad social protcgcra a los ciudadanos en la enfermedad (docnca). vejez 

(vclhice). invalidez. viudedad (viuvez) y orfandad, asi como en el desemplco (desemprcgo) y en las demás 

situaciones de falta o disminución de medios de subsistencia o de capacidad para el tmbajo. 

Articulo 68 

De la maternidad 

1. El Estado reconoce la maternidad como valor social eminentc. protegiendo a la madre en los 
\ 

imperativos específicos de su aceión insustituible en orden a la educación de los hijos y garantizando su 

realización profesional y su participación en la vida cívica del pais. 

2. Las mujeres tmbajadoras tendrún derceho a un período de dispensa del trJbajo. antes y después 

del parto. sin pérdida de la retribución ni de otras ventajas. 

Articulo 70 

De la juventud 

1. Los jóvenes. sobre todo los jóvenes trab:\iadorcs. gozarán de protección especial para hacer 

efectivos sus derechos económicos, sociales y culturales. princip;.llmcntc: 

a) el acceso a la enseñanza. a la cultura y al trab:!jo: 

b) la formación y promoción profesional; 

e) la educación fisica. el deporte y el aprovechamicnto del tiempo libre. 
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2. La politica de la juventud deberá tener como objetivos prioritarios el desarrollo de la personalidad 

de los jóvenes, el gusto por la creación libre y el sentido de servicio a la comunidad. 

3. El Estado, en colaboración con los colegios, las empresas, las organizaciones populares básicas y 

las colccti\idadcs de cultura y recreo. fomentará y auxiliará las organizaciones juveniles en la consecución 

de aquellos objcth·os. así como todas las formas de intercambio internacional de iajuvcntud. 

C:lllítulo cuarto 

Dc los derechos y deberes culturales 

Articulo 73 

De la educación y la cultura 

l. Todos tendrán derecho a la educación y a la cultura. 

2. El Estado promoverá la democratización de la educación y las condiciones para que la educación. 

realizada a tmves de la escuela ydeotros medios formativos, contribuya al desarrollo de la personalidad y al 

progreso de la sociedad democrática y socialista. 

3. El Estado promoverá la democratización de la cultum, estimulando y asegu'mndo el acceso de 

todos los ciudadanos, cn especial a los tmbajadores, al goce de la cultum y a la creación cultural, a traves de 

organizaciones populares rosicas, colectividades de cultura y recreo, medios de comunicación social y otros 

medios adecuados. 

Articulo 7~ 

De la cnscñaIl7.3 

1. El Estado reconoccní y garanlizaní a todos los ciudadanos el derecho a la enseñanza y a la 

igualdad de oportunidades en la formación escolar. 

2. El Estado deberá modificar la enseñanza de tal modo que supere su función conservadom de la 

división social de; trabajo. 

3. En la realización de la politica de enseñanza corresponde al Estado. 

a) as.:gurar la enseñanza básica universal (o ensino básico universal), obligatorio y gratuito; 

b) crear un sistema público de educ"ción preescolar. 

e) garJnti7.ar la educación pcrnlancntc y eliminar el analfatx:tismo. 

d) garantizar a todos los ciuili.danos, según sus capacidades, el acceso a los grados más altos de la 

enseñanza. de la investigación cicntifica y de la creación artistica; 

e) cs¡ablcecr progresivamente la gratuidad de todos los gmdos de la enseñanza: 

f) establecer el enlal\! de la cnscl1anza con las actividades productivas o sociales: 

g) estimular la forn13ción de cuadros científicos y técnicos originarios de las clases trab;~adoras. 

Artículo 76 

Del acceso a I~I Universidad 
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El acceso a la Universidad deberá tener en cuenta las necesidades del pals en cuadros cualificados y 

estimular y favorecer la entrada de los trJbajadores y de los hijos de las elases trabajadoras. 

Articulo HU 

SEGUNDA PARTE 

ORGANI7..ACIÓN ECONÓMICA 

Título Primero 

PRINCIPIOS GENERALES 

Fundamento de la organización económico-social 

La organización cconómico-social de la República portuguesa se basa en el desarrollo de las 

relaciones de producción socialistns, mediante la apropiación colectiva de los principales medios de 

producción y de los suelos. asi como de los recursos naturales y cl ejercicio del poder democrático de las 

clases trabajadoras. 

ArtÍl"ulo 81 

~1isioncs prioritarias del Estado 

Corresponde prioritariamente al Estado: 

a) promover el aumento del bienestar social y económico del pueblo. en especial de las elases más 

dcsfuyorccid.:ls: 

b) estabilizar la coyuntura y asegurar la plena utilización de las fuer,.as productivas: 

e) promover la igualdad entre los ciudadanos a través de la transformación de las estructuras 

económico-sociales: 

d) operar las necesarias correcciones de las desigualdades en la distribución de la riqueza y de la 

renta (rendimento). 
\ 

e) orientar el desarrollo económico (o desenvolvimiento económico) y social en el sentido de un 

crecimicnlO'equilibrJdo de todos los sectores y regiones; 

f) desarrollar las relaciones económicas con todos los pueblos. salvaguardando siempre la 

independencia nacional y los intereses de los portugueses y de la economla del pais: 

g) eliminar e impedir la formación de monopolios privados. mediante la nacionalización o de otra 

forma. así COIllO reprimir los abusos de poder económico y cualesquiera prácticas lesivas del interés general 

29: 

h) rcalÍJ.ar la reforma agraria; 

i) eliminar progresivamente las diferencias sociales y cconómicas entre la ciudad y el campo; 

j) asegurar la competencia equilibrada entre las empresas, para lo cual la ley establecerá la 

protección de las pequeñas )' medianas empresas económicas y socialmente viables: 
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1) (sic) crear las estructuras juridieas y técnicas necesarias para la instauración de un sistema de 

planificación (plancamento) democrático de la economia: 

m) proteger al consumidor, especialmenle medianle el apoyo a la creación de cooperativas y de 

asociaciones de consumidores: 

n) fomenlar el desarrollo de las relaciones social islas de producción: 

o) alentar la JXlrticipación de las clases trabajadoras y de sus organii'.acioncs en la defmición. 

control y cjl'cución de todas las grandes medidas económicas y sociales. 

Articulo H3 

Nacionalizaciones efecluadas después del 25 de abril de 1974 

1. Son conquistas irreversibles de las clases Irabajadoras lodas las nacionalizaciones efecluadas 

después del 25 de abril de 1974. 

2. Las pcqucnas y medianas empresas indirectamente nacionalizadas, fuera de los sectores básicos 

de la economia, podrán, a titulo excepcional. ser integ.radas en el sector privado. a condición de que 105 

IrJbajadores no opten por el régimen de ,ulagestión (aulogeslao) o de cooperativa 31. 

Articulo HS 

De la iniciativa privada 

l. Se podrá, en el marco definido por la Constitución, por la ley y por el Plan. ejercer libremenle la 

iniciativa económica privada como instrumento de progreso colectivo. 

2. La ley dertnirá los sectores básicos en los cuales cstaTá prohibida la actividld a las empresas 

privadas y demás entidades de la misma naluraleza. 

3. El Estado fiscalizará la observancia de la Conslitueión, de la ley y del Plan por las empresas 

privadas, pudiendo inlervenir en la geslión de éslas para asegurar el interés general y los derechos de los 

¡rabajadores. en los términos que la ley delermine. 

Artículo 86 

De la actividad económica y las inversiones e;aranjeras 

La ley regulará la actividad económica y las inversiones (investimenlos) por parte de personas 

individuales o colectivas extranjeras, con objeto de garantizar su contribución al desarrollo del país. de 

acuerdo con el Plan y defender la independencia nacional y los intereses de los lralxijadores. 

Artículo 87 

De los medios de producción en eslado de abandono 

1. Los medios de producción abandonados podnín ser expropiados en condiciones que la le)' deberá 

fijar, lomando en consideración la siluación específica de las propiedades de los lralx'jadores emigranles. 

2. en el supuesto de abandono injustificado la expropiación no confiere derecho ~ indemnización. 

Título 11 

ESTRUCTURAS DE PROPIEDAD DE LOS MEDIOS 
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DE PRODlICCIÓN 

Articulo H9 

Sectores de propiedad de los medios de producción 

1. En la fase de transición al socialismo habril tres sectores de propiedad de los medios de 

producción. del sucio y de los recursos naturales. definidos en función de su litularid~ld y del modo social de 

la g.cstión. 

2. El sector público estará constituido por los bienes y unidades dc producción colectivizados con 

arreglo a los siguientes modos sociales de gestión: 

a) bienes y unidades de producción administrados por el Estado y por otras personas colectivas 

públicas: 

b) bienes)' unidades de producción con posesión util y gestión por las organizaciones colectivas de 

trabajadores' .. 

e) bienes comunitarios con posesión útil y gestión en manos de las comunidades locales. 

3. El sector cooperativo estará constituido por los bienes y unidades de producción poseidos y. 

adrninistrJdos por los cooperativistas. con observancia de los principios coo)Xrativos. 

4. El sector privado estará constituido por los bienes y unidades de producción no comprendidos en 

los números anteriores. 

Artículo 90 

Desarrollo de la propiedad social 

1. Constituyen la base del desanollo de la 'propiedad social. que lenderá a ser predominantes. los 

bienes y unidades de producción con posesión útil y gestión de los colectivos de trabajadores. los bienes 

comunitarios con posesión útil y gestión de las comunidades locales y el sector cooperativo. 

2. Son condiciones de desarrollo de la propiedad social las nacionalizaciones. el plan democrático. 

el control de la gestión y el poder democrático de los \rabajadores. 

3. Las unidades de producción administrad;ls por el Estado y otms personas colectivas públicas 

deberán evolucionar. en la medida de lo posible. hacia formas autogestionarias. 

Titulo J1I 

Dt:L PLAN 

Artículo 94 

De su elaboración y ejecución 

l. Corresponde a la Asamblea de la República aprobar las grandes opeiones conespondientes a C,,<tl 

Plan y examinar las correspondientes memorias (relatórios) de ejecución. 

21H 



219 

2. La elaboración del Plan será coordinada por un Consejo Nacional del Plan (Conselho Nacional 

do Plano) y deberá panicipar en ella la población a través de los entes autónomos y comunidades locales, las 

organizaciones de las clases trJoojadoras y las entidades representativas de actividades económicas. 

3. La aplicación del Plan deberá ser descentralizada, regional y sectorial mente, sin peJjuicio de la 

coordinación central, que compete en última instancÜl al Gobierno. 

Titulo IV 

DE LA R~:H)RMA AGRARIA 

Artículo 96 

Objetivos de la reforma a~raria 

La reforma scr:i uno de los instrumentos fundamentales para la constnJcción de la sociedad 

socialista y tcndrlÍ como o~icti\'os: 

a) promo\'cr la mejora de la situación económica. social y cultural de los trabajadores rurales y de 

los agricultores pcqucllos y medianos mediante la trJnsformación de las estructuras inmobiliarias y por la 

transformación de la posesión titil (posce útil) de la tierra y de los medios de producción direcUlmente 

utilizados en su explotación para aquellos que la lrJbajan. como primer paso para la creación de nucvas . 

rclaciones de producción e1l la agricultura: 

b) aumentar la producción y la productividad de la agricultura, dotándola de las infracstructums y 

de los medios humanos, técnicos y financieros adecuados, tendentes a ascgur.lf el mejor abastecimiento del. 

pais. <Jsí como el incremento de la exportación; 

c) crear las condiciones necesarias para alcanzar la igualdad efcctiva de los que lrabajan en la 

agricultura con los demás trabajadores y cviUlr que el sccIor agricola se vea peJjudieiado en las relaciones de 

intercambio (relacocs de troca) con los demás sectores. 

Articulo 97 

Eliminación de los latifundios 

1. Se conseguirá la transferencia de la posesión útil de la tierrJ.y los medios de producción 

directamente utilizados en su c.'Plotación a quienes la trabajan, mediante la expropiación de los latifundios y 

de las ¡;randes explotaciones capitalisUlS. 

2. Las propiedades expropiadas semn enlregadas para su explotación a pequeños agncultores. a 

cooperativas de trabajadores rurales o de pequeños agricultores o a otras unidades de explotación colectiva 

por los propios trabajadores. 

3. Las op::raciones previstas en este artículo se realizarlÍn en los témlinos que la ley de refonna 

agr.uia cstablcl.c:J y con arreglo al esquema de actuación del Plan. 

Artículo 99 

De los pcqucilos y llledian0S agricultores 
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1. L.1 reforma agraria se reali7.ará con la garantía de la propiedad de la tierra de los pequeños y 

medianos agricultores, como instrumento o resultado de su trabajo y salvaguardando los intereses de los 

cmigr~Jntcs y de los que no tengan otro modo de subsistencia. 

2. La ley determinad los criterios de fijación de los límites máximos de las unidades de explotación 

agricola privada. 

Artículo 100 

Dc las cooperativas y demás formas de explotación colccti\'~lS 

La realización de los objetivos de la reforma agr.lria IIcvar.í aparcjachl la constitución por los 

trabajadores rurales y los pequellos y medianos agricultores. con el apoyo del Estado. de unas cooperativas 

de producción. de compra. de venta. de transformación y de servicios. asi como de otras formas de 

explotación colectiva por los trabajadores mismos. 

Artículo 102 

Auxilio del Estado 

l. Los pcquciios y medianos agricultores. individualmente o agrupados en cooperativas. 1~ls 

cooperativas de trabajadores agricolas y las demás fonuas de explotación colectiva por trabajadores tendr:in 

derecho a la a)1Ida del Estado. 

2. La ayuda del Estado. con arreglo a los esquemas de la propiedad agraria y del Plau. comprende,,; 

principalmente: 

a) la concesión de crédito y de asistencia técnica: 

b) el apoyo de empresas públicas y de cooperativas de comercialización en los escalones anteriores " 

posteriores (3 montante e a jusante) al de producción: 

e) la sociali7.ación de los riesgos resultantes de accidentes climatéricos y fitopatológicos 

imprevisibles o incontrolables. 

Articulo 104 

De la participación en la reforma agraria 

En la definición y ejecución de la reforma agraria, principalmente en los organismos por ella 

creados, deberá asegurarse la participación de los trabajadores rurales y de los pequeños y medianos 

~Igricultorcs. a tr.J"cs de sus organizaciones propias. asi como de las coopcmtivas y otms formas de 

explotación colecti"" por trabajadores. 

Título V 

DEL SISTEMA FINANCIERO Y FISCAL 

Artículo 107 

Dc los impuestos 

220 



221 

l. El impuesto sobre la renta personal (O imposto sobre o rendimento pcssoal) tenderá a la 

disminución de las desigualdades. será único y progresivo, tomando en consideración las necesidades y las 

rentas de conjunto familiar y se encaminará a Hmitar las rentas a un máximo nacional, definido anualmente 

por la lev 3J. 

2. La imposición de las cmpresas incidirá fundamentalmente sobre su beneficio re,lI. 

1. El impuesto de sucesiones)' donaciones (O imposto sobre succsocs e doacocs) scrú progresivo. de 

forma tal que contribuya a la igualdad entre los ciudadanos 34, y lomará en consideración la transmisión por 

herencia dc los fnltos de trabajo. 

~. La imposición sobre el consumo (A tributacao do consumo) irá encaminada a adaptar la 

estructura del consumo a las necesidades de socialización de la economia. eximiendo de aquélla los bienes 

necesarios PJra la existencia de los más débiles económicamente y de sus familias y gravando los consumos 

de lujo. 

Titulo IV 

DE LA ASAMIILEA DE LA REPÚIlLlCA 

Capítulo primero 

De su cst¡\tuto )" elección 

Articulo 158 

Del ejercicio de la función de diputado 

l. Los diputados no podrán ser perjudicados en su puesto de trabajo, en sus beneficios sociales o en 

su empleo permanente por razón del desempeño del mand:uo. 

2. La ley regulará las condiciones en que la ausencia de los diputados por motivo de reuniones o 

misiones de la Asamblea a cualesquiera actos o diligencias oficiales ajenos a ésta constituirá motivo 

justificado de aplazamiento de los mismos, 

Articulo 167 

Reserva de competencia legislativa 

Capítulo SCJ!undo 

Competencia 

Será de competencia exclusiva de la Asamblea de la República legislar sobre las materias 

siguientes: 

a) adquisición, ... 

g) asociaciones y partidos políticos: 

h) organización 



222 

Título VII 

DE LAS REGIONES AIITÓNOMAS 

Artículo 230 

Limites de los poderes 

Se prohibe a las regiones autónomas: 

a) restringir los derechos legalmente reconocidos :1 los trabajadores: 

b) establecer restricciones al tránsito de personas y bienes entre ellas y el resto del territorio 

nacional: 

e) reservar el ejercicio de profesión alguna o el acceso a cualesquiera cargos públicos a los naturales 

o residentes de la región. 

Artículo 236 

Comisión consultiva para las regiones autónomas 

l. Actuará junto al Presidente de la República una comisión consultiva para los asuntos de las 

regiones autónomas. con las siguientes competencias: 

a) emitir dictamen. a instancias del Ministro de la Repúblia •. sobre la legalidad de los textos 

emanados de los órganos regionales; 

b) emilir dictamen. a instancias de los presidentes de las asambleas regionales, acere¡¡ de la 

conformidad de las leyes, de los reglamentos y de otros actos de los órganos de soberanía con los derechos de 

las regiones consagrndos en sus estatutos; 

e) emitir dictamen sobre las demás cuestiones cuyo estudio se le solicite por el Presidente de la 

República o le esté atribuido por los estatutos o por las leyes generales de la República. 

2. Compondrán la comisión: 

a) un ciudadano de reconocidos méritos, qbe la presidirá y que será designado por el Presidente de 

la República; 

b) cuatro ciudadanos de méritos reconocidos y competencia comprobada en materia juridica. de los 

que dos serán designados por la Asamblea de la República y uno por cada asamblea regional. 

3.Compete al Tribunal de última instancia que designe por la ley de la República el 

enjuiciamiento de las cuestiones a que se refieren los apartados a) )' b) del número l. 

Título VIII 

DE LOS POD.:RES LOCALES 

COIpítulo primero 

Principios ~cncr.;,lcs 
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Artículo 254 

De la asociación y la fcderJción 

1. Los municipios podrán constituir asociaciones y federaciones para la administración de intereses 

comunes. 

2. La ley podrá establecer la obligatoried:ld de la federación. 

Artículo 264 

C .. pitulo (Iuinto 

Dc I;IS ol1!,anizOIcioncs populares de hase 

territorial 

De su constitución y superficie 

1. Con objeto de intensificar la partieiJXlción de la población en la vida administrativa local podrán 

constituirse organizilcioncs populares de rose territorial correspondientes a términos inferiores <JI de la 

parroquia. 
2. La a~mblca de ~rroquia. por su propia iniciativa o a requerimiento de comisiones de residentes 

o de un numero significativo de residente, delimitará los términos territoriales de las organizaciones a que se 

refiere el número anterior, solucionando los conflictos que eventualmente suljan en este punto. 

Artículo 265 

EstruclurJ 
1. La estructura de las organizacioncs popul~res dc base tcrritorial será la fijada por la ley y 

comprenderá la asamblea de residentes (assembleia de moradores) y la comisión de residentes (comisao de 

mOrJdorcs). 
2. La asamblea de moradores estará compuesta por los residentes inscritos en el censo de la 

parroquia y por los no inscritos mayores de 16 (dicci6cis) anos que prueben documentalmente su calidad de 

residentes. 
3. La asamblea se reunir:;. cuando SC:1 convocada públicamente, con la debida antelación. por un 

minimo de vcinte de sus miembros o por l.~ comisión de residentes. 

4. La comisión de residentes scrú elegida en votación secreta por la asamblea de residentes y 

libremente destituida por ésta. 

Título IX 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Artículo 270 

Del régimen de la función pública 
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l. Los funcionarios y agentes del Estado y demás entidades públicas estarán cxclusivamente al 

servicio del interes público, tal como éste sea definido, con arreglo a lo dispuesto en la ley, por los órganos 

comp!tcntcs de la Administración. 

2. Los funcionarios y agentes del Estado y demás entidades públicas no podrún ser perjudicados ni 

favorecidos en virtud del ejercicio de ningún derecho político de los previstos en la Constitución. y en 

particular por T'¡i'.ones partidista. 

3. Se garantizar.ín al expedientado su audiencia y posibilidad de defensa en el procedimiento 

discipli nario. 

~. No se permitirá la acumulación de empleos o cargos públicos, salvo en los casOs expresamente 

admitidos por la ley. 

5. La ley determinará las incompotibilidades entre el ejercicio de empleos o cargos públicos y cl de 

otras activid;,l<.1cs. 

Titulo X 

DE LAS FUERZAS ARMADAS 

Articulo 27(, 

Defensa de la Patria y servicio militar 

l. La defensa de 1 .. Patria constituye deber fundamemal de todos 105 portug.ueses. 

2. Será obligatorio cl servicio militar, en los términos y por cl periodo que la ley prescriba. 

3. Los que se consideren inútiles por. el servicio militar de amlaS y los objetores de conciencia 

prcstar.in servicio militar no annado o servicio cívico adecuado a Su situación. 

4. Se podrá establecer el servicio civico en sustitución o complemento del servicio militar y se podrá 

convertir en oblig¡.torio por la ley pom los ciudadanos no sujetos a deberes militares . 
• 5. Ningún ciudadano podr:i conservar ni obtener empleo del Estado o de otm entidad pública si no 

cumple sus deberes militares o de servicio eivico, cuando éste sea obligatorio. 

6. Ningún ciud:.dano podrá ser perjudicado en su colocación, en sus beneficios sociales o en su 

empleo permanente por razón del cumplimient~ del servicio militar o del servicio clvico obligatorio. 

Capítulo "'gundo 

Oc la Comisión Constitucional 

Articulo 283 

l)c la Comisión Constitucional 

1. Funcionará junto al Consejo de la Revolución la Comisión Constitucional. 

2. Compondrán la Comisión Constitucional: 
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a) un miembro del Consejo de la Revolueión, designado por éste, como presidente y con voto de 

calidad (com voto de qualidade): 

b) cuatro jueces, uno designado por el Tribunal Supremo de Justicia y los demás por el Consejo 

Superior de la Magistratura, uno de los cuales será magistrado dc los Tribun::!es de Apelación y dos lo serán 

de los Tribunales de primcm instancia: 

c) un ciudadano de méritos reconocidos designado por el Presidente de la República: 

d) un ciudad.1no de méritos reconocidos designado por la Asamblc.1 de la República: 

e) dos ciudadanos de méritos reconocidos designados por el Consejo de la Revolución, y de los 

cuales uno sera un jurista de cor.\pctcncia demostrada. 

3. Los miembros de la Comisión Constitucional ejercerán el cargo por cuatro años, serán 

independientes e inamovibles y. cuando se haBen en el ejercicio de funciones jurisdiccionales. gozarán de 

garantias de imparcialidad)' de la garantia de irresponsabilidad propia de los jueces. 

Articulo 284 

De su compctcncia 

Compete 3 la Comisión Constitucional: 

a) cmitir obligatoriamente dictamen sobre la constitucionalidad de los textos que hayan de ser 

examinados por el Consejo de la Rcvolución con arreglo a lo dispuesto cn el artículo 277 y en el párrafo I 

del artículo 2~ 1: 

b) emitir obligatoriamente dictamen sobre la existencia de una violación de las norlllas 

constitucionales por omisión, en los términos ya los efectos del artículo 279; 

c) juzgar las cuestiones de inconstitucionalidad que le sean sometidas conforme al artículo 282. 

Articulo 285 

De su organización, funcionamiento y procedimiento 

1. Serán rel,'lIlados por el Consejo de la Revolución la organización, el funcionamiento y el 

procedimiento de la Comísión Constitucional. 

2. Las normas de procedimiento podrán ser modificadas por la Asamblea de la República. 

Título 11 

DE LA REVISIÓN CONSTITUCIONAL 

Artículo 290 

De los limites materiales de la n"visión 

Las leyes de revisión constitucional tendr-.in que respetar: 

a) la independencia nacional y la unidad del Estado: 

b) la forma republicana de gobierno. 

c) la scparJción de las Iglesias y el Estado: 
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d) los derechos. hben"des y garanlias de los ciudadanos. 

e) los derechos de los lTObajadores. de los omisiones de lr"bajadores)' de las asociaciones sindicales: 

f) el principio de apropiación colecliva de los medios principales de producción y de los sucios. asi 

como de los recursos naturales. y la eliminación de los monopolios y de los latifundios. 

g) la planificación dcmocriltica oc la economía: 

h) el sufragio uni\'ersal. directo, secreto y periódico en la designación de los titulares electivos de 

los órganos de soberanía. de 1:15 regiones autónomas y de la administración loc~11. así como el sistema de 

representación proporcional. 

i) el pluralismo de expresión ~. organización política, incluyendo los purtidos politicos. y el derecho 

a la oposición democrática: 

j) la particiJXlción de las organizaciones populares básicas en el ejercicio de la administración 1~11; 

1) (sic) la separación)' 1;. inlerdependcncia de los órganos de sobeTOnia 7X: 

m) el control de la constitucionalidad por acción O por omisión de normas jurídicas: 

n) la independenci" de los Tribunales: 

o) la autonomia de las entidades locales autónomas: 

p) la autonomía político-administrativa de los archipiélagos de las Azores)' las Madera. 

Artículo lo. 

SUECIA 

NUEVO INSTRUMENTO Dt: GOBIERNO 

Reforma constitucional de 11)74 

PROCLAMACIÓN DE SU MAJt:STAD REAL SOBRE EL 

ACUERDO DE APROBACIÓN DE UN NUEVO INSTRUMENTO 

DE GOBIERIIo'O. DADA EL 28 DE FEBRERO DE 1974 

INSTRUMENTO DE GOBIERNO 
• 

C"pílulo secundo 

LIBERTADES Y DERECHOS FlINDAMENTALES 

Todo ciudadano (valje mcdborgare) lendrá gaTOnlizados frenle a la comunidad: 

1. Libcnad de expresión y de imprenla (ylrJndc'OCh lryekfrihel): o sea. Iibenad de comunicar 

información o formular opiniones mediante la palabra. el escrito o la imagen o por cualquier otro medio: 

2. Derecho a la información, es decir. el de obtener y recibir datos y elementos de juicio: 

3. libcnad de reunión (molesfrihel). o sea. la libenad de organiz"r reuniones y panicipar en ellas; 

4. Derecho de manifestación (demonstrationsrJtt), es decir, derecho de expresar la opinión solo o en 

grupo en lugares públicos: 

5. Libertad de asociación (fOreningsfrihct): libertad de unirse a otros con vistas a una federación: 
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6. Libenad de religión, estO es, la libertad de unirse a otros paro formar una comunidad religiosa Y 

para practicar la religión propia: 
7. Libenad de movimientos (rorelsefrihet): libertad de desplazarse dentro del Rcinio, asi como de 

abandonarlo. 

Artículo 20. 
Todo ciudadno estará protegido contm cualquier autoridad que le obligue a pertenecer a una 

asociación o cumunidad relig.iosa o a dar a COllocer su opinión. 

Artículo 50. 
Toda asociación sindical de empleados (Forening av arbctstag,are). asi como todo p;.trono o 

asociación de patronos (arbctsgivare och fOrening av arbesgivare) tendrán derecho a adoptar medidas de 

conflicto colectivo (facklig,a stridsatgtirdcr), a menoS que otra cosa resulte de \el' o de un convenio (avtal). 

Capítulo 7 

FUNCIONAMH:NTO DEL GOBIERNO 

Artículo 20. 
En la preparación de los asuntos del Gobierno (regeringslirenden) se reeabar,;n los dalaS e informes 

necesarios a las autoridades correspondientes Y se d;"a oportunidad a cualesquiem asociaciones e individuos. 

en la medida que sea precisa. para que puedan exponer su parecer. 

Capítulo 8 

D.: LAS LEYES Y OTRAS DISPOSICIONES 

Articulo 20, 
Se establecerán por ley las disposiciones relativas al statuS personal del individuo. asi como a suS 

relaciones de índole personal y económica. 
Se consideran de esta naturaleza las siguientes disposiciones. entre otras: 

1. Los preceptos sobre la ciudadanía sueca. 
2. Los preceptOS sobre derecho al patrimonio (sktnamm). sobre matrimonio (aktenskap) y 

paternidad. sobre herencia Y testamento. asi como sobre relaciones familiares en los demás aspectos. 

3. Los preceptos sobre derecho a la propiedad mobiliaria o inmobiliaria (fasl och los egendom), 

sobre contratación (:ivlal) y sociedades (bolag). asociaciones. comunid;.dcs y fundaciones (fórening,ar. 

samlllllig,heter och ,\inclscr) 

CONSTITUCIÓN n:DERAL DE LA CONFEnERAClÓN 

SUIZA 
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(de 29 de mayo de 1874) 

Capítulo Primero 

DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 27 ter20 

l. La Confederación tcndrú derecho a legislar en forma de leyes o de decretos de 31cancc g~ncral: 

a) fXHa fomentar la producción cinematográfica suiza y las actividades culturales desarrolladas en 

materia de cincmatog,rafia: 

b) para reglamentar la importación y la distribución de peliculas. asi como la aperturJ y la 

transfOrlll'lción de empresas de proyección de películas. Podrá. con esta finalidad. si fuere necesario en 

interes gcncral de la cultum o del Estado, hacer excepeiones al principio de la libertad de comercio e 

induslri'l. 

2. Los cantones ser;'m consull~ldos cuando se elaboren las lC)o'cs de ejecución. y asimismo se 

consultarú a iJs asociaciones culturales y económicas interesadas. 

3. Si la legislación federal supedita la apertura y la trnnsformación de empresas de proyección de 

películas a determinadas autorizaciones, corresponderá a los cantones el otorgamiento de éstas. según el 

procedimiento que establezcan. 

4. En lo demás serán de competencia de los cantones la legislaci6n sobre el cinc y su aplicación. 

Artículo 31 '1uínquic.30 

1. La Confederación adoptará medidas tendentes a asegurar el equilibrio de la evolución 

coyunttwJ 1. \' en particular a prevenir y eompatir el paro y la carestia de la vida, colabomndo con los 

cantones y con los sectores económicos. 

2. La Confedernción podrá establecer exccpeiones, si fuere necesario, al principio de libertad de 

comercio e industría cuando adopte medidas en los sectores monetario y crediticio, de la hacienda publica y 
t 

de las relaciones econ6miC:ls exteriores, y podrá obligar a las empresas a que constituyan unas reservas de 

crisis que gozarán de reducciones fiscales. Una vez liberndas esas reservas, las empresas decidirán 

libremente el empleo de las mismas ajustándose en todo caso a los objetivos que señale la ley. 

:l. La Confederación, los cantones y los municipios establecerán sus presupuestos tomando en 

considerJción los imperJtivos de la situadón coyuntuml. Con el fin de equilibrnr la coyuntum, la 

Confeder.lciÓn podrá, a título tempornl, percibir cantidades suplementarias o bien otorgar reducciones de los 

impuestos y tasas federales. Los fondos percibidos se mantendrán congeladus mientras lo exigia la situación 

coyuntural. Los impuestos y tasas federales de carácter directo se devolverán más tarde individualmente y 

los indirectos quedar.ín afectados al otorgamiento de rebajas liscales o la creación de posibilidades de 

empico. 

4. La Confederación tendrá en cuenta las disparidades en el desarrollo económico de las diversas 

regiones del país. 
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5. La Conrederación proceder:í a las investigaciones que exija la polítiea económica. 

Artículo 34 

1. La conredcración tiene derecho a establecer preceptos unirormes sobre el trabajo inrantil en las 

fábricas y sobre la jornad:, dc trabajo que podni ser impuesta a los adultos. asi como sobre la protección 

concedida a los obreros con rcll1ción al ejercicio de industrüIs insalubres y peligrosas', 

2. Las operaciones de las agencias de emigración y de las cmprcs:Js de seguros no instituidas }XlI' el 

Estado quedan sometidas ;1 la vigilancia y a la legislación federal. 

Artículo 34 ter 37 

l. La Confederación tendrá derecho a legislar: 

a) sobre la protección de los emplc<,dos u obreros; 

b) sobre las relaciones entre los patronos )' los empicados u obreros. especialmente sobre la 

regulación en común de las cuestiones que inlf':rCSCn a la empresa y a la profesión: 

e) sobre la fllena vinculante gcncrJI de los controlas colectivos de tmb¡ljo o de otros acuerdos entre 

las asociaciones de patronos)' de empleados u obreros con el fin de ravoreeer la paz del trabajo; 

d) sobre la compensación apropiad:l por los s~llarios no devengados o la ganancia no realizada como 

consccucncül del servicio militar: 

e) sobre el servicio de colocación: 

!) (dero¡;ado por votación popular de n de junio de 1976); 

g) sobre h, formación profesional en la industria, las artes y los oficios, el comercio, la agricultura y 

el servicio doméstico. 

2. La ruer!.a general de obligar a que se refiere el apartado c) no se podr.I establecer sino en las 

materi"s atinentes a las relaciones de trJbajo entre los patronos y los empicados o los obreros, a condición. 

sin embar¡;o, de que las disposiciones en cuestión tomen suficientemente en consideración las diversidades 

regíonales y los intereses legítimos de las mi norias y respeten.la i¡;ualdad ante la ley, asi como la libertad de 
\ 

asociación. 

3. (Derogado también por votación popular de \3 de junio de 1976) 

4. Serjn aplicables por analogía las disposiciones del articulo 32. 

Articulo 34 qualcr 38 

l. La Conredemción lomará las medidas adecuadas para promover una previsión sufieiente en los 

casos de vejel.. muerte e invalidez. Esta previsión será el resultado de un seguro redcml, de la previsión 

proresional y de la previsión individual. 

2. La Conrederación creará por medio de ley un seguro de vejez (assurance-vieillesse). de 

superviviente y de invalidel. obligatorio para el conjunto de la población, el cual hará prestaciones en 

metálico y en especie. Las rentas deberjn cubrir las necesidades vitales en medida adecuada, no pudiendo la 

rcn1ll máxima ser superior al doble de la míriima. y acompañarse como mínimo a la evoluci6n de los precios. 
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El seguro se organizará con el concurso de los cantones, si bien se podrá apcl~H al oc asociaciones 

profesionales y otws organizaciones privad1s o públiC<1s. El seguro se financiarú: 

a) por l<ls cotizaciones de los asegurados; si se tmta de asalariados. la mitad de las cotizaciones 

corrcr{1 a cargo del patrono: 

b) por una contribución dc la Confederación. que no excederá de la mitad de los gastos y que será 

cubierta en primer lugar por los ingresos netos del impuesto y de los derechos aduaneros sohre el t:lb;ICO. así 

como de I:l imposición fiscal de las bebidas destiladas en la medida determinada en el p:irrafo <) del articulo 

32 bis: 

e) si lo previere la ley de aplicación. por una contribución de los cantones. que rcducirú en la misma 

proporción la p.1rte de la Confederación. 

J. con objeto de permitir a las personas de edad avanzada. a los supérstites y a los invúlidos 

mantener de forma adecuada su nivcl de vida anterior. habkb cuenta de las prestaciones del seguro federal. 

la Confederación adoptar~ mediantc ley. en el call1fX} de la previsión profesional. las medidas siguientes: 

a) obligar:i :1 los patronos a asegurar al personal en una institución de seguros de empresas. de 

administración o de asociación, o en una institución anúloga, y a tomar a su cargo la mitad. como mínimo, 

de las cotizaciones. 

b) fijará las exi~encias mínimas que deben satisfacer estas instituciones de previsión y podrá. para 

resolver ciertos problemas esp:;ciales. prever medidas aplicables al conjunto del país', 

c) velará porque se dé a todo patrono la ofXJrtunidad de asegurar a su personal en una institución de 

previsión, y podr:i ercar con este fin una Caja Feder.l; 

d) velará porque Ins ~rsonas de condición independientes puedan ascgurmse f:'lcultativamente en 

31guna institución dependiente de la previsión profesional, cn condiciones equivalentes a las que se ofrezcan 

" los asalariados. El seguro podrá ser dcclar.do obligatorio para ciertas categorías de personas 

inde,xndicntes con carácter general o bien parJ la,cobcrturJ de riesgos específicos. 

4. La Confederación velará porque la previsión profesional y el segundo federal pued:m 

desarrol'1fSC a largo plazo conforme a sus finalidades. 

5. Los cantones podrán Ser obligados a conceder e,oneraeiones fiscales a las instituciones 

dependientes del seguro federal o de la previsión profesional. así como reducciones tributarias a los 

asegurJdos)' a sus empicados en lo relativo a las cotií'.aciones y derechos de expectati\'a. 

6. La Confederación fornent3f.í. en colaboración con los cuntones. la previsión individual, en 

p.1rtieular mediante medid:1S fiscales)' por una politiea que facilite el acceso a la propied:.d. 

7. La Confederación estimuhmi la rC:H.bpt:ICión de los invúlidos y apoyar~ los esfuer/.os 

emprendidos en favor de las personas ancianas. de los s\Jpérstites )' de los invúlidos. Podrj utilizar con este 

objeto los recursos financieros de la seguridad feoera1. 

Artículo 34 Iluin'1ués. 
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l. En el ejercicio de los poderes quc lc están conferidos, y dentro de los limites de la Constitución, 

la ConfcdcT<Jción tomará en cuenta los intereses de la familia. 

2. Queda autorizactl la Confederación a legislar en maleria de c'ljas de compensación familiares. 

Podrá declamr obligatoria con ",,,,icter general o para ciertos grupos de la población la afiliación a las 

mism:ls. Tendrá en cuenta las cajas existentes. :Ipoyará los csfucrl.os de 105 C<Jllloncs )' de las asoci~lcioncs 

profesionales (Xlra la fundación de nuevas cajas)' podrá crear una Cilja central de compensación. Podra 

asimismo supeditar sus prestaciones financieras a un;1 p¡Irticipación equitativa de los cantones. 

}. (Dcrog;,do) 

4. La Confederación instituirá por vía legislativa el seguro de maternidad lassurancc·miJtcrnité) y 

podrá declarar la afiliación al mismo obligatoria dc modo general o para ciertos grupos de la población )' 

obligar a contribuir ti aquél incluso a pcr.c;onas no legitimadas parJ ocncficiarse de las prestaciones del 

. seguro.' 

cantones. , 

Podr:.í asimismo supeditar sus prestaciones linanciems a una participación equitativa de los 

~. Las leyes dictadas en virtud del presente artículo serán ejecutadas con el concurso de los cantones, si 

bien se podr:í recurrir a la colaboración de asociaciones de derecho público y o de derecho privado. 

Artículo 34 no\'ies 

l. La Confederación regulará por le)' el scguro dc desempleo (asuranccchomage) y podr;i legislar en 

matcria de ayuda:\ los parados. 

2. Serj obligatorio el seguro de desempleo p~)ra los trabajadores. si bien la ley reglamentar:.í las 

excepciones al mismo. La Confederación "clarú para que las p:!rsonas que cjenan un~1 actividad 

independiente tengan la posibilidad de asegurarse en determinadas condiciones. 

3. El seguro de desempleo garanti7.a una compensación adccuadl del nivel de ingresos y estimulará 

mediante el pago de prestaciones dinerarias las medidas destinarulS a prevenir y combatir el paro. 

4. El seguro de desempleo se financiad por las cotizaciones de los asegurados: si éstos fueren , 
asalariados sus patronos tomarán a su cargo la mitad del importe de la cctización. La ley fijar" el importe 

máximo de los ingresos sometidos a cotización, así como el tipo m:.íximo de cotización. La Confederación y 

los cantones conccderjn prestaciones dinerarias en circunstancias excepcionales. ' 

·S. LOs cantones y las organizaciones económicas particiJX1rán en la elaboración y ejecución de las 

disposiciones legales. 

Articulo 5(, 

Los ciudachmos tienen derecho a formar asociaciones siempre que no exista nada ilícito o peligroso 

pam el Estado en el objetivo de estOls ¡Isociacioncs o en los medios empicados por ellas. Las leyes cantonales 

establecerán las medidas neccsarias para la represión de estos abusos. 

Capitulo 11 

In: LAS AlITORIDADES FEDERALES 
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1. De la As<m,bl"" Federal 

Artículo H5 

En particular serán competencia de entrambos Consejos los asuntos siguientes: 

1) las leyes sobre organización y forma de elección de las autoridldcs fcdcralcs~. 

2) las leyes y decretos sobre las m;lIcrias que la Constitución inclu)'ll en la esfera de competencia 

federal: 

J) el sueldo y las gmtificacioncs de los miembros de las autoridades de la Confederación y de la 

Cancillería Federal. la creación de funciones federales pcrm:.mcntcs y la fijación de los sueldos; 

4) la elección del Consejo Federal. del Tribunal Federal y del canciller, así como del geneml en jefe 

del Ejercito Federal. 

5) las alimv.ils )' los tratados con los Est;!'los extranjeros. ast como la aprobación de los tmlados 

entre cantones o entre éstos y los Estados CX\r.lOjcroS. si hien no se plantearán ante la AsamblC¡1 FcdcrJl los 

tratJdos de los cantones sino en el caso de que el Consejo Federal o algún otro cantón formule 

reclamaciones: 

6) las medidas de seguridad exterior. ~lsí como para el mantenimiento de la independencia y la 

ncutrJlidld de Suiza; las dcclarJciones de guerril y el concierto de la paz: 

7) la garantía de las Constituciones y del territorio de los cantones. la intervención como 

consecuencia de esta garantía. las medidas para la seguridad interior de Suiza, para el mantenimiento de ht 

tranquiliruld y del orden: la amnistía y el derecho dc indulto (droit de griicc); 

8) las medidas para hacer respetar la Constitución Federal y asegurar la garantía de ,"s 

Constituciones cantonales. así como las que tengan por objeto conseguir el cumplimiento de las oblignciones 

federales: 

9) el derecho a disponer del Ejercito Federal: , 
10) la aprobación de los presupuestos anuales. de las cuentas del Estado y de los decretos sobre 

autorización de empréstitos: 

11) la supervisión de la administración y de la justicia federal; 

12) las reclamaciones contra las decisiones del Consejo Fedeml referentes a litigios administrativos 

(art. 113): 

13) los connictos de competencia entre autoridades federales: 

14) la revisión de la Constitución Federal. 

Artículo 97 

No pOdrjn los miembros del Consejo Federal durante el período de su mandato desempeñar ningún 

otro empleo al servicio de la Confederación o en a 19ún ~mtón ni ejercer otm carrero o profesión. 

Artículo 99 
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El presidente de la Confederación y los demás miembros del Consejo Federal recibirán un sueldo 

anual del Tesoro Federal. 

Articulo 102 

1. El Consejo Federal tendr:i en particular, dentro de los limites de la presente Constitución. las 

siguientes ~lIribl1cioncs y obligaciones: 

1) dirigir los 3sunlos federales conforme a las leyes y decretos de la Confederación: 

2) vigjlar la observancia de la Constitución. de las leyes y de los decretos de la Confederación así 

como de los concordatos federales y lomar las medidas necesarias. de olicio o a instancia de parte. par;J 

hacerlos obser\'ar cuando no exista recurso ante el Tribunal Federal a tenor del artículo ID: 

J) vclar por la garantí" de las Constituciones cantonales; 

4) presentar proyectos de ley o de decreto a la Asamblea federal y opinar sobre las proposicioncs 

que le sean dirigidas por los Consejos o por los cantones: 

5) proveer a la cjecución dc las Icycs y de los decretos de la ConfederJción y dc los fallos del 

Tribunal Federal. así como de las transacciones o de las sentencias arbitrales sobre las diferencias entre 

C~lnt()ncs: 

(1) efectuar los nombramientos que no estén atribuidos a la Asamblea Federal. al Tribunal Federal o 

a otr3 autori<.bd; 

7) examinar los tr~ltados de los cantones entre si y con el extwnjero y aprobarlos si ha lugar (art. 85. 

núm. 5): 

X) velar por los intereses de la ConfcderJción en el exterior. espccial~ente en. lo que se refiere a sus 

relaciones internacionales. y encargarse de la relaciones exteriores en geneml~ 

9) vclar por lo seguridnd exterior de Suiza y el mantenimiento de su independencia y de su 

neutralidad: 

lO) velar por la scguridad interior de la ConfederJción manteniendo la tranquilidad y el orden; 
• 11) en caso de urgencio. y cuando la Asamblea fcderal no este reunida, el Consejo Federal queda 

autorizado a movilizar las tropas necesarias y a disponer de ellas, bajo reserva de convocar inmediatamentc 

los Conscjos si el numero de las tropas movilizadas ~sa de 2,000 hombres o si pernlanccen en pie más de 

tres semanaS: 

12) encargarse de los asuntos militares federales. asi como de las demás ramas de la ActministrJción 

que pertenecen a la Confederación~ 

·13) examinar las leyes y la ordenanzas de los cantones que deban ser sometidas a su aprobación y 

ejercer la vigilancia sobre las ramas de la legislación cal1ton~11 que estén sometidas a su tiscalil.ación~ 

14) administrar la hacienda de la Confederación. proponer el presupuesto y rendir cuentas de los 

ingresos)' los gastos: 

15) vigilar la gcstión de todos los funcionarios;' empleados de la Administración federal; 
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16) dar cuenta de su gestión a la Asamblea Federal en cada período ordinario de sesiones 

presentándole un infomlc sobre la situación de la Confederación, tanto en el interior como en el exterior. y 

recomendándole las medidas que crea útiles para el acrecimiento de la prosperidad común. 

2. El consejo Feder¡¡l elabor"ni asimismo informes especiales cuando lo pida la Asamblea Fedeml o 

un;1 lk sus cámaras. 

IV. Del Trihunal Fede",1 

Articulo IOH 

1. Podrá ser nombrado para el Tribunal Federal cualquier ciudadano suizo elegible al Consejo 

Nacional. 

2. Los componentes de la ASi.mbb Federal y del Consejo Fcderal y los funcionarios nomhrados por 

estos órganos no p,xIrán formar parte al mismo tiempo del Tribunal FcdcrJI. 

J. No podrán los vocales del Tribunal Federal durJnlc el dcscmpcll0 de sus cargos ocupar ningún 

otro empico al servicio de la Confederación o de un cantÓn ni ejercer ninguna u otra carrera o profesión, 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Artículo 50, 

,Las personas que cjcr/.~H1 una profesión liberal y que, antes de la promulgación de la ley federal 

prevista en el articulo D, havan obtenido un titulo de capacidad de un cantón o de una 311torid:.d 

concordataria representante de varios cantones. podrán ejercer esta profesión sobre todo el territorio de la 

Confederación. 

Artículo 11 

1. Mientras las prestaciones del seguro federal no cubran las necesidades vitales en el sentido del 

articulo 34 'quater, párrafo 2, la Corifederación asignará a los cantones una subvenciones destinadas a 

financiar prestaciones complementarias. Podrá utilizar con este fin los recursos fIscales destinados a la 

financiación del seguro redc,;.\. u. contribución máxima de los Poderes Públicos fijada en el articulo 3-1 

quater, párrafo 2, apartados b) y e), deberá calcularse teniendo en cuenta dichas subvenciones federales y las 

correspondientes contribuciones de los cantones. 

2. Los asegurados pertenecientes a la generación de entrada en vigor del régimen de previsión 

profesional obligatoria según el articulo 34 qua ter, p"rrafo 3, deberán poder bozar de la protección minima 

legalmente establecida después de un período cuya duración a partir de la entrada de la ley en vigor irá de 

diez a veinte años según la cuantía de sus respectivos ingresos. La ley definirá la categoría de las rx;rsonas 

pertenecientes a la generación de entmda en vigor ~' fijará las prestaciones mínimas asignables durante el 
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periodo transitorio. tomando en consideración mediante preceptos cspccia1cs la situación de los asq,rurados 

en cuya favor un empresario haya tomado rncdi(k15 de previsión antes de entrar la ley en vigor. Las 

cotizaciones necesarias pam la cobertura de las prestaciones deberán alcanzar su nivel normal tras un lapso 

de cinco años ~I más tmdar. 

Articulo 2M 

CONSTITUCiÓN DE LA R.:PÚOLlCA 

T\JRCA 

CAPíTULO 11 

DE LOS DERECHOS Y OEBERES INDIVIDUALES 

TO<b persona tcndri.Í derecho a reunirse O a circular en manifestación sin autorización previ'l. 

siempre que lo haga sin armas y que no tcng~1 intención de agredir. 

Este derecho sólo podra ser restringido mediante una ley con el fin de preservar el orden público. 

b) Derecho a formar asociaciones. 

Artículo 29 

Cada uno tcndrj derecho a constituir asociaciones sin necesidad de autorización previ;.!. La ley 

fijara las condiciones y modalidades de ejercicio de este derecho, si bien podr~í est~lblecer restricciones para 

la salvaguardia de la integridad del Estado con su territorio y su pueblo, de la seguridad nacilmal, del orden 

público y de la moral públiea. 

Nadie podrj ser obligado a ser miembro de una asociación o a seguir siéndolo. 

Las asociaciones podrán ser disueltas en virtud de sentencia de un tribunal en los C~ISOS sct1alados 

por la ley, y se las podrá asimismo inhabililar para el ejercicio de loda actividad hasla que recaiga senlencia 

del lribunal o acuerdo de la aulorid:ld especialmenle designada eon esle fin por la ley. en el caso de que el 
\ 

relraso fuese perjudicial a la sah'''guardia de la inlegridad del Estado con su lerrilorio y su pueblo. a la 

seguridad nacional, el orden o a la mOrJl públicos. 

CAPÍTULO 111 

DERECHOS Y DEBERES SOCIALES Y ECONÓMICOS 

111. Libertad de Ir"\xljo y de eonlrJlos 

Articulo 40 

Toda persona podrú desarrollar libremente actividades de negocios y contr;lt~lr en el ramo de su 

elección. Será lícito el establecimiento de empresas privadas. 

La ley podrá reslringir eSlas libertades únicamenle en interres público. 
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El Estado. adoptará las medidas que sca n necesorias para garantizar el funcionamiento de las 

empresas privadas en un ambiente de seguridad y estabilidad compatible con hls exigencias de la economía 

nacional y los objetivos de la sociedad. 

l\'. Org;mización de la vida económica y social. 

Artículu",l 

Se organizad la vida económica y social de tal modo que promueva la jw;ticia y rc~J1icc el principio 

de pleno empico. con cllin de asegurar a todos nn nivel de vida 'Icorde con la dignidad humana. 

Es ohligación del Estado cstimuhJT el dcs'lrrollo económico, social y cultural mediante 

procedimientos democráticos Y fomentar. con este fin. el ahorro nllcional. otorgar prioridad a las inversiones 

que promuevan el bienestar general y formular phmcs de dcsarrol1o. 

V. Disposiciones en materia de empico 

al Del derecho)' deber de trabajar 

Artículn .-'2 

Todos tenddn el derecho y el deber de trabajar. 

El Estado protegerá a los trabajadores Y promover;' el empleo adoptando medidas sociales. 

económicas y rtnancicr.ts de tal naturaleza que los trabajadores tengan una existencia humana decorosa Y de 

tal suerte que se consiga un nivel estable de empleo. El Estado adoptará asimismo medidas para prevenir el 

desempleo. Queda prohibido el trabajo forl.ado. 

Se regularán por la ley, conforme a procedimientos democráticos. la forma y las condiciones del 

trabajo risico e intelectual a título de servicio cívico en los casos en que lo exijan las necesidades dc1 país. 

bl De las condiciones de trabajo 

Articulo 43 

No se podrá empicar a persona alguna en un trabajo que no sca adecuado a su edad. capacidad o 

sexo. 
Se otorgad especial protección a los niños. a los jóvenes y a las mujeres en materia de condiciones 

de trab;¡jo. 

el Del derecho al descanso 

Artículo 4-1 

Todo tralxljador tendrá derecho al descanso. 

Se regulará por la ley el derecho a fines de semana Y fiestas religiosas y nacionales pagadas, asi 

como a vacaciones anuales remuneradas. 

dl Dc la equidad en las retribuciones. 

Artículo 45 
El Estado adoptarj las medidas necesarias para que los trdbajadorcs puedan ganar remuneraciones 

dign;¡s adecuadas al trabajo que realicen y suficientes p;¡ra permitirles un nivel de vida decoroso desde el 

punto c..k vista de la digni<bd humana. 
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Los trabajadores y los patronos tendrán derecho a constituir. sin autorización previa, sindicatos y 

uniones sindicales, adherirse libremente a los mismos C{lInO miembros y separarse de cllus. La ley fijará las 

reglas y modalidades del ejercicio de este derecho. pudiendo establecer restricciones al mismo pam la 

salvaguardia de la integridad del Estado con su territorio)' su pueblo. de la seguridad nacional, del ordcn )' 

de la moral públicos. 

No podrán ser contmrios a los principios democráticos los estatutos, el modo de dirección ni el de 

funcionamiento de los sindicatos y uniones sindicales. 

1) Del derccho de negociación colectiva y de huelga 

Articulo H 

Los obreros tienen el derecho de contratación colectiva y el de huelga en sus relaciones con los 

patronos, con el fin de proteger y mejorar su condición económica y social. 

l~. ley regula el ejercicio del derecho de huelg: •. sus excepciones)' los derechos del patrono. 

SECCiÓN TERCERA 

ASIA-PACÍFICO 

LA CONSTJTUCIÓN AUSTRALIANA 

DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS AND TRADE, CANBERRA, AUSTRALIA. 

ACTA CONSTlTImVA DEL COMMNONWEAL TH OF AUSTRALIA 

, 
l. Esta Acta se conocerá como el Acta Constitutiva del Commonwcahh de Australia. 

5. Est Acta. )' todas las leyes promulgadas por el Parlamento del Commonwealth bajo la Constitución, serán 

de cadctcr obligatorias para las Cortes, Jueces, y el .Pueblo de cada Estado y de todos los confines del 

COllllllonwcalth; sin considerar todo dispuesto en las leyes de cualquier Estado; y las leyes del 

Commonwcalth ten<lr"n vigencia en los buques Británicos. con excepción de la marina de guerra de Su 

Majestad. cuyo primer puerto de despacho y cuyo puerto de destino esten en el Commonweahh. 

CAPiTULO l: EL PARLAMENTO 

I'me 1: GcnerJlidades 

l. El Poder Legislativo del Commonwcalth estar" representado por un Parlamento Federal, que se 

compone de Su Majestad la Reina, el Senado y·una Cámara de Representantes, y que aqui en adelante 

se denominará "El P'.ularncnto" o "El P'.lflarncnto de Commollwcallh". 
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Parte V: PODERES m:L PARLAMENTO 

51. Sujelo a las disposiciones de la prese",e Conslilución el Parlamenlo lendra la facultad de 

promulgar leyes Icndienles a lograr la paz y el orden y mejorar la forma de gobierno del Commonwcallh. 

con referencia a: 

(1) Comercio y relaciones con otros paises)' entre l~s ESlóldos. 

(V) Servicios de correo. telégrafos y comuniCJcioncs)' cualquier otro servicio relacionado: 

(VI) Lo defensa n"'al ~. mililar de la Commonwcalth y de los diversos ESlados y el conlrol de las fuer/.as 

arnmdls JXlru ejercer y Jclcmkr la legislación del Commonwc;Jlth: 

(VII) Faros. buques-faros. bo~'as)' bali!.as: 

(VIII) Observaciones astronómicas y Illctcrcológicas: 

(IX) Cuarenlena: 

(X) Pesca en aguas australianas mús :lllá de sus limites territoriales: 

(XIII) La Banca con cxcc¡x;ión oc la Estatal, así como sistemas bancarios Estatales que se extiendan fuer;.¡ de 

los limiles del ESlado afeclado. las asociaciones comerciales y bancarias y la emisión de papel moneda: 

(XX) Sociedades e'lranjeras)' sociedades mercanliles o financieras conSliluidas denlro del ComrnonwC<lllh: 

(XXXIII) Pensiones por invalide!. y ancianidad: 

(XXIV) Asignaciones por malernidad. pensiones por viudC'/.; doles por hijo. preslaciones por enfermedad y 

hospitalización. medicinas: desempleo. servicios médicos y odontológicos. prestaciones estudiantiles y 

asignaciones familiares: Servicio y prosecución en todo el Cornmonwcallh de los fallo." y procedimientos 

legales de lo eivil y penal de las Cortes Estatales. 

(XXV) El reconocimienlo en lodo el Commonwcallh de las leyes, Actas Públicas y regislros públicos, y de 

los procedimienlos judiciales de cada Eslado; 

(XXVII) Inmigración y emigración: 

(XXXII) El conlrol de las vi as ferreas con respeclo al lransporte pam los fines navales y mililares del 

Commonwcallh: 

(XXXV) Conciliación y arbilraje para prevenir y solucionar confliclos laborales que se exliendan fuera de 

los limiles de cualqUIer ESlado: 

CAPiTULO V ~ LOS EST AoOS 

108. Cada ley en vigencia en una Colonia que ha pasado a ser un Eslado. y 'lile se refiera a cllalquier aSllnlo 

denlro de los poderes del Parlamenlo del Commonwcalth. continuara slljelo a la presenle Conslilución. en 

vigencia en el Eslado; y hasla que el Parlamenlo del Commonwcallh disponga sobre esle .particular. el 

Parlamenlo del Eslado lendra dichos poderes de aller-Jción y de derogación con respeclo a cualquier le)' 'lile 

el Parlamenlo de la Colonia luviere haSla que la misma pasare a ser un Eslado. 

109. Cuando una le)' de un Estado es incompalible con una ley del Commonwcallh la de esta úllima 

prcvalcccr-.i, y aquélla será invalidnda en la medida de su incompalibilidad. 
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Publicado por la Oficina de Información de la Embajada de Australia en México. 

China 

Estructura del Estado 

Funciune!! lIeI COllsejo tic Estado 

4) Trazar y poner en ejecución el plan de desarrollo socio-cconómico dc1 país)' los presupuestos del 

Estado. Dirigir y administrar la bbor económica y la constmcción uroona y nual. Dirigir)' administr:JT el 

trabajo en los sectores de l:J educación. ciencia. cuhura, salud publica. cultUT<1 fisica y planific:lción familiar. 

Dirigir y administrar los asuntos civiles. la sc~uridad pública. el tr.lbajo :'Idministrativo judicial,! la bbor de 

supervisión. Manejar los asuntos exteriores y concluir tratados' y acuerdos con el extranjero. Dirigir y 

administrar la construcción de la dcCcnsa n~lcional. Dirigir y administrar los asuntos relacionados con las 

nacionalidades y :Jsegurar lo~ derechos de las minorías nacionales a la igualdad y el derecho :1 la autonomía 

dc las zonas de autonomía nacional. 

Proteger los derechos e intereses legítimos de los chinos residentes en el extranjero y de los chinos 

que hayan vuelto a la fXllria así como de sus familiares. 

(Presencia de China- Estructura del Estado. Ediciones en lenguas Extranjeras Beijing. In? p.I?) 

LA LEY FUNDAMENTAL DE LA REGlaN ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE HONG KONG DE LA 

REPUBLICA POPULAR CHINA 

Aprobada por la 111 Sección de la VII Asamblea Popular Nacional el4 de abril de 1990-

CAPITULO 11\ DERECHOS Y DEBERES FUNDAMENTALES DE LOS RESIDENTES 

Artículo 27 Los residentes de Hong Kong tendr.ín libertad de expresión. información y publicación; 
\ 

libertad de asociación. reunión, desfile y manifestación; y derecho y libertad de orl(3nizar y participar en 

asociaciones sindicales y de huelga. 

Artículo 36 Los residentes de Hong Kong tendrán el derecho de g07.ar del bienestar social de 

conformidad con la ley. El bienestar y la seguridad de jubilación de la fuena laboral serán protegidos por la 

ley. 

CAPITULO VI EDUCACION, CIENCIA, CULTURA, DEPORTES, RELIGlON, LABOR Y 

SERVICIOS SOCIALES 

Artículo 148 Las relaciones entre las organizaciones no gubernamentales en los campos de 

educación, ciencia. tecnología. cultura, arte, deportes. profesiones. medici"" y sanidad. labor, bienestar 

social y trabajo social así como entre las organizaciones religiosas en la Región Administrativa ESp<:Cial de 

Hong Kong y sus contrapartes en el interior del país se regirán por fos principios de no subordinación. no 

inteñerencia y respeto l11utuo. 
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Artículo 149 Las org;mizacioncs no gubernamentales en los campos de educación. ciencia, 

lecnologia. culturd. arte. deportes. profesiones. medicina y sanidad. labor, bienestar social y Irabajo social asi 

como las organii'.acioncs religiosas en la Región Administrativa Especial de Hong Kong podrán mantener y 

desarrollar relaciones con sus contrap .. utcs de otros paises y regiones del mundo y con las organizaciones 

internacionales concernientes. Ellas podr.ín. de ser necesario, usar el nombre de "Hong Kong. China" en las 

acti\'idadcs correspondientes. 

Informal ion OlTtee of Ihe SIale Couneil oflhe People's Republie of China 

p. 5)' 17 

TEMAS sobre JAPON 

The Inlernalional Sociely for Educalionallnformalion. Ine., Tokyo 

LA CONSTITUCION DEL JAPON 

CAPITULO 111 DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS 

Articulo 27. Tod:, persona lendr.í el derecho y la obligación de Irabajar. 

Las normas sobre retribución. horclno laOOml, descansos y otras condiciones de trabajo scr<Ín fijadas 

por la ley. 

Los niil.os no podrán ser objeto de explotación laboral. 

Articulo 2M. Se garanliza el dereeho de los Imbajadores a asociarse y a negociar y aeluar de manem 

colecliva. 

Code NO.05202-0 I XX 

p. 3 

\ 

3 GOVERNMENT 

3.1 Constilution 

New Zcaland Omei"l y carbook 1996 

3.3 Slalc sector 

Labour, Departmenl of. (Te Tari Mahi) The prineip:,1 responsabililies of Ihe Department of !.abour 

afe to help uocmploycd job scckcrs iolo work lhrough lhe provision of un cmploymcnl scrvicc~ la ílssisl 

eonuuunities lo idenlify and de"elop local employment initi"tives: lo ensure, Ihrough Ihe work of its field 

stafT. lhal workers are employcd undcr safe and hcalthy \\'orking condilions; lo adminisler immigrntion 

le¡;islalion and policy. in particular by sclecting migmnls besl able lo benefil Ncw Zcaland; lo support \he 

fra",e"ork of employrnenl relalionships provided by Ihe Employmenl ConlmClS Acl 1991 and Ihe minimum 

clllployment codes: and lo providc polie)' advicc on ~lccidenl compcnsalion issues lO lhe Minister of 

Accident. Rehabilitation and Compcnsation lnsurancc. Alllong the mosl important Icgislation adminislcrcd 
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are the Employment Contracts Act 1991. the Hcalth and Safety in Employment Act 1992 and the 

Immi¡;ration Act 19~7. 

p. ~3 

SECCiÓN ClJARTA 

ALG\JNAS CONSIDERACIONES SINÓPTICAS 

1.- El anterior recorrido nos conduce con facilidad a reconocer que son escasas las constituciones de 

los paises del mundo. que han elc"ado hasta su suprcmo nivel. no sólo las normas internacionales gcneralcs 

relativas a \:.¡ negociación colectiva sino la tipología de la huelga y de la conciliación y el arbitraje. 

Aunque dcsde 1917 constaban va divcrsos principios en la Constitución Mexicana. y desde 1919 en 

que arrancan los con\'cnios internacionales del trabajo. se apuntan normativas de car~clcr universal, 

derivadas de la preocupación primero por la paz y dcspués por una justicia en el intercambio de valores que 

suministra el trabajo. no fue posible por razones históricas glooolcs e inlernas de cada país que se conectan 

con la región gcográl1ca en la que se inserta su propia historia. consagrar en un instrumento constitucional 

escrilo. las especificaciones que pudieron haber dado los cauces que deberían tener esos fenómenos, que 

anunci:lrJn o prcanunciarJn el camino de las relaciones económicas y de justicia para las g.rJndes 

poblaciones que ocupar.in el planeta en el siglo XXI. 

Además de esa insegurid;I(i cl panoralllJ que se desprende de la sola lectum de las normas 

constitucionales. los legisladores secundarios (cenlmles en los países unitarios y federales o locales en los 

Estados fedemles) podrían a su leal saber y entender, llegar a rcstringir el alcance de la negociación 

colectiva a las puras normas relativas a la ejecución del trabajo (in¡;reso, puestos, ascensos, jornadas. 

descansos. remuneraciones directas, sistemas y \'elocidades de producción, limitación de la dumción de los 

contratos individuales o colcctiyos, suspensiones )' terminaciones. incluso derogación de obligaciones 

después de la extinción de la relación de trabajo. sca por la supresión o el silencio intencional de pactar sobre 

jubilaciones. pensiones y retiros. u otras normas que enseguida se mencionarán). para dejar que la 

muchedumbre que tmbaja y que vive de su empico. haga sus previsiones dentro de los mecanismos del 

derecho privado. hacia donde parecería conducir en su primer momento la ideología libcrdlisla sostenida 

mayormente a nivel mundial con motivo de la globalizaeión. tendencia que sin embargo ya se critica como 

incapaz de producir el bienestar generJI que implicaría una sociedad justa. equilibrada, de amplias 

oportunidades pam todos. es decir. democrática. como se desprende de los estudios y pronunciamientos de 

autores de la OIT pam detener las rcronnas de la Seguridad Social que han privatizado los sistemas y los 

posicionamientos de los gobiernos autonombmdos socialistas de las sociedades capitalistas como Inglaterra o 

demócratas como Francia. Italia. Suecia. ctc. 
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o bien. esos legisladores secundarios podrían manlener los alcances que la negociación colectiva 

tiene hoy y aún puede tener más en lo futuro. para orientar las políticas de distribución del ingreso. de 

cmpleo. de reconversión induslrial y personal. de migración de mano de obra. dc desarrollo suslenlable en la 

naturaleza para hoy)' para el futuro. dimensión a la que generalmente se llega después de que la negociación 

colectiva abraza condiciones de vida del lrabajador y de su familia. preslaciones adicionales que se 

relacionan con el sistema tribulario nacional. desarrollo profesiona1. información clara sobre la situación de 

las empresas y de su proyección. la subcontratación. los campos directivos o de vigihmcia en los que pueden 

intervenir los tmbajadorcs (recuérdese que muchos de ellos tienen niveles de doctorado y supcr:Jn a "eces con 

mucho la preparación cienlifica y adminislraliva de los palrones, especialmenle en las antiguas figuras de las 

industrias administradas por familias), clc. 

Que sean leales o no esos legisladores secundarios (que finalmenle responden a los inlercses 

polilieos de su época. porque son Gobierno). leales a la hisloria e idiosincracia de cada pais. a la preocupada 

inlención de arrancar de su enlraña las líncas de dirección que espera su pueblo. es la responsabilidad de 

quienes dirigen al mundo. 

Pero obsérvese que en cualquiera dc esas formas. o en cualquiera que sea el alcance o radio de 

acción que se le dé a la Negociación Colectiva., ésta estar:] presente: primeramente porque cs un instmmcnlO 

flexible que ya vemos que se puede adaptar a cualquier marco constitucional. sin modificarlo ni 

contradecirlo, incluso en el caso mexicano: también porque en un mundo libre como el que pretenderia la 

teoría de libre mercado. la negociación colectiva es un instrumento que rcspeta la voluntad de los 

prOlagonistas de la hisloria. 

11.· En América se remarcan dos cosas: que la economía predominanle (Eslados Unidos) no conliene 

normas constitucionales sobre el tmbajo y que por tanto. las declaraciones generales en sus propias leyes o 

resoluciones judiciales (por cierto. de derceho privado) así como en el anexo laboral del Tralado de Libre 

Comercio de América del Norte. se prelenderán imbuirlas a las economias que la suslenlan. hacia arriba y 

haeia abajo del conlinenle. Y la segunda cs que los legisladores secundarios de los países de América. no 

tienen necesidad de reformar sus constituciones, incluso ni sus leyes del trabajo. para facilitar la 

nexibilización a q~e en su· caso se vieran somelidas por los mecanismos inlernacionales de financiamiento. 

loda vez que podrian alcanzar con sus marcos acluales. diversos radios de normalividad. dependiendo de la 

importancia social )' de desarrollo suslenlable que asignen a cada campo de acción de la Negociación 

ColcclÍva. 

Mucho podría decirse de la hisloria aulóclona y de conquista o colonial que los pueblos de América 

desenvolvieron a lo largo de su vida. con la participación élnica. económica y polilica. principalmenle de los 

pueblos de Europa y de Africa, pero lambién de Asia. Lo nOlorio es que predomina un sentimiento nacional 

aunque se hayan insertado instituciones de los paises conquistadores y colonizanles. Lo cnlcial scrú 

averiguar cómo se comportan sus acluales gobernanles pard lr.wlr el camino propio y el que resulte de su 
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inevitable cruce con la globalidad. que es también interacción de cultura y destrucción o respeto al hábitat 

natural. 

Dentro de esos marcos. en que se nota la influencia mexicana, las legislaciones iatinoamcricanas no 

han producido un [cnóllh.:no colecti\'o de dcsrcgulación laOOml ni de muerte de sus instituciones de derecho 

individual.dcl trabajo. mismas que están abiertas a muchos de los supuestos del impulso ncoliocral: tra\xljo 

por horas. por tiempo determinado. tmbajo de multifunciones. cambio de condiciones. ctc. JXlrquc 100;15 ellas 

finalmente d1n entrada a esos fenómenos en la medida en que no contmdigan la naturalC7.a de las cosas. ni 

se suprima la voluntad individual del trabajador ni de su representación colectiva. 

En México algunos contratos-ley dejaron de existir con mecanismos que utilizaron las regulaciones 

legales para terminarlos;ot' en otros hubieron ciertas negociaciones tendientcs a reducir cl ámbito del contrato 

colectivo, de trabajo de ciertas industrias automotrices y de comunicación, y el caso de una Universidad cuyo 

contrato colectivo se redujo en cuanto a la no aplicación de la cláusula de ingreso a los académicos. porque 

así lo dispuso el art, ]0. Constitucional. 

111.- En Europa el panorama es diferente. 

Losjefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros de la Comunidad Europea. reunidos en 

Estrasburgo en diciembre de 1989. adoptaron una decl~tración conocida como "Carta Comunitaria de los 

Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores". 

Convendria acercarnos a alguna parte de su regulación, explicativa por si sola de sus alcances: 

Art.I.2y3 

TITULO I 

Derechos Sociales Fundamentales de los Tmbajadores 

Libre circulaci6n 

l. Todo tmbajador de la Comunidad europea tiene derecho a la libre circulación en todo el territorio de la 

Comunidad. con reserva de aquellas limitaciones justificadas por rJZones de orden público. de segurid:.d , 
pública y de salud pública. 

2. El derecho a .Ia libre circulación permite a cualquier tmbajador ejercer cualquier profesión u oficio 

dentro de la Comunidad en -base a principios de igualdad de trato para el acceso al trabajo. las 

condiciones de trabajo asi como la protección social del país de acogida. 

3. El derecho a la libre circulación implica. asimismo: 

la annonizaci6n de las condiciones de cst.mcia en todos los Est,ldos miembros, especialmente en lo 

que se refiere a la unidad familiar; 

la supresión de obstáculos derivados de la falta de reconocimiento de diplomas o de cualiflCaciolles 

profesionales equivalentes; 

la mejora de las condiciones de vid:. y de trabajo de los trabajadores fronterizos. 

Empico y retribución 

Arts. 5 Y 6 
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5. Todo empleo debe ser justamente remunerado. 

A estos efectos. y según modalidades propias a cad41 país, es conveniente: 

asegurar a los trabnjadorcs una retribución equitativa. es decir. una retribución suficiente que les 

pcnnita mantener un nivel de vida decente: 

asegurar que los trabajadores sujetos a un régimen laoorJI diferente al contrato a tiempo completo y 

duración indctcrmin;¡da se I.xmcfícicn de un salario de referencia equitativo: 

ascgur;¡r que los salarios sólo puedan ser objeto de retención. embargo o cesión según disposiciones 

nacionales: dichas disJX>sidoncs nacionales deberian, a la vez, prever las medidas procedentes con 

el fin de asegurar al trJbajador el mantenimiento de unos medios de subsistencia necesarios. t¡mto 

para Cl como pnra su f;..lmilia. 

6. 1'0015 las ,xrsonas debcr<Ín beneficiarse gratuitamente de los servicios públicos de coloc<.lción. 

Mejora de las condiciones de vida y de trabajo 

Arts. 7 Y ~ 

7, La realización del mercado interior deberá conducir a una mejora de las condiciones de vida y de 

trabajo de los trabajadores dentro de la Comunidad Europea. Este proceso se desarrollar;' mediante una 

aproximación hacia d progreso de est<.ls condiciones, esp::cialmente, en relación ·con la duración y 

ordenación del tiempo de trabajo y las fonnas de empico distintas a las de duración indeterminada. como son 

el empleo de duroción determinada, el empico a tiempo parcial, el trobajo de temporada, el trobajo 

estacional. 

Esta mejorJ deberj incluir, si ello fuese necesario, el desarrollo de ciertos aspectos de la 

rq;lamentación labor JI. como, por ejemplo, los procesos de despido colectivo, o los referentes a quiebra. 

9. Las condiciones de trabajo de tvdos los asalariados de la Comunidad Europea deberán de ser 

espeeificadas bien sea por ley, o en convenios colectivos o en contratos de trabajo, según las modalidades 

propias de cada pais. 

Protección social 

Procmio y art. I () 

Según las modalid:ldes propias de cada país: 

10. Todo trJlxljador de la Comunidad Europea tiene derecho a una protección social adecuada y 

dc'ber; beneficiarse de prestaciones de seguridad social suficientes, cualquiera que sea su estatuto o el 

t;lmaño de la empreSJ. en la que trabaje. 

Las personas e,c1uid:\S del mercado laboral, bien porque no hayan podido tener acceso al mismo, bien 

porque no hayan podido \'ol\'er a insertarsc. y que estén desprovistas de medios de subsistencia. deberán 

poder beneficiarse de prestaciones y de recursos suficientes. adaptados a su situación personal. 

Libertad de Asociación y negociación colectiva 
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Arts. II a 14 

11. Los empreS:lrios y los tmbajadores de la Comunidad Europea tienen el derecho de asociarse 

libremente COn el fin de constituir las organizaciones profesionales o sindicales de su elección para la 

defensa de sus intereses económicos y sociales. 

Cualquier empresario o cualquier trabajador tiene la libertad de afiliarse o no <Jliliarsc a cst;IS 

org;..¡nizacioncs. sin que ello PUC(la suponerle p:!rjuicios personales o profesionales. 

12. Los empresarios o las organizaciones de empresarios. por una parte. y las organi7.acioncs de 

trabajadores. por otra, tienen derecho a negociar y concluir convenios colectivos en el marco de las 

condiciones previstas ¡:X¡T las Icgisl;lcioncs y las prácticas nllcion3lcs. 

El diálogo que debe ser desarrollado entre interlocutores sociales a cscal<.l curo¡xa. podría conducir, si 

ellos lo estimasen aconsejable, a unas relaciones basadas en convenios, especialmente en el plano 

interprofesional ~. sectorial. 

D. El derecho de recurrir a acciones colectivas en caso de conflicto de intereses incluye el derecho de 

huelga, sin perjuicio dc las obligaciones que resulten de las reglamentaciones nacionales y de )05 convenios 

colectivos. 

Con el fin de facilitar la resolución de los conOictos labomlcs cs convcnie'nte favorecer, de acuerdo 

con las pr.ícticas nacionales, la institución y utilización de procedimientos de conciliación. mediación y 

arbitraje, en los niveles apropiados. 

14. El ordcnatnicnto juridico interno de los Estados miembros determinar~í en qué condiciones y en 

qué medida los derechos pre"istos en los artículos 11 a 13 son de aplicación a las fuer!.as armadas, a la 

policia y a la función pública. 

Infonnación, consulta y participación de los tralxljadores 

Ms. 17 Y IX 

17. La información. consulta y partiCipación de los tmbajadorcs han de ser desarrolladas siguiendo 

modalidades apropiadas. teniendo en cuenta las prácticas en vigor en los diferentes Estados miembros. 

Lo anteriormcnte expresado es particularmente válido para aquellas Cmpres.1s o grupos que tengan 

establecimientos o ~ucurs.llcs situados en varios Estados miembros de la Comunidad Europea. 

IS. Esta información. consulta y participación deberán ponerse en marcha a su debido tiempo, especialmente 

en los casos siguientes: 

en el momento de la introducción en las empresas de cambios tecnológicos que tcngan incidencia 

import~mte para los trabajadores en cuanto a las condiciones y organi7.<1ción del trabajo; 

con ocasión dc rccstnlcturJciones o fusiones de empresas que afecten al empico de los tmbajadores: 

con ()C;1sión de procedimientos de despido colectivo: 

cuando los trabajadores. en particular los transfronterizos, se vean afectados por las políticas de 

empico pucstas cn marcha por la empresa en la que estén emplC:ldos. 
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T erccm edad 

Proemio y arts. 24 y 25 

Segun las modalidades propias de cada pais: 

24. Todo tmbajador de la Comunidad Europea debe poder beneficiarse en el momento de la jubilación 

de los recursos que le permitan mantener un nivel de "ida decente. 

25. Cualquier persona que. habiendo alcanzado la edad de jubilación. se viera excluida de su derecho 

<.1 una ~n5.ión y que no tuviese otros medios de subsistencia. debe poder beneficiarse de recursos sulicicntcs y 

de una asistencia social y médica adaptadas a sus necesidades especificas. 

Minusdlidos 

An.26 

2(,. Todos los minusválidos. cualquicnJ que sea el origen y la natumlcza de su minusvalía. deben 

poder beneficiarse de medidas adicionales concretas dirigidas a favorecer su integración profesional." social. 

Estas medidas de mejora deber.in referirse. en función de la capacidad de los interesados. a la 

formación profesional. la ergonomia. la accesibilidad. la movilidad. los medios de transporte y la vi,·ienda. 

Hasta aqui el texto de '" Carla. No obstante lo anterior. se han hecho reducciones del campo de 

aplicación de los eontmtos colectivos de trabajo en ciertos ramos de actividad de algunos paises. como lo 

informa la OIT sobre Ocxibilización de contratos, en materia de jornada. cambios tecnológicos. despidos por 

causa económica (que en México serian materia de un conflicto colectivo de carácter económico). rotación 

de turnos y algunos asuntos más. que de todas maneras se encuentran previstos en la respectiva legislación: 

pero han tenido lugar a cambio de ciertos beneficios como jubilaciones anticipadas. no disminuir el número 

de plazas de control sindical y continuar los programas de desarrollo de cada industria. 

Sobresalen la Confederación Suiza respecto a la creación de un fondo de empresas para tiempos 

dilieilcs. con beneficios fiscales. y el Fondo SOCial Europeo. introducido en 1960 por reforma a la Carta de 

Roma. que no sólo gamntiza iguales ingresos a los tmbajadores agricolas que a los industriales. sino que 

también permite hacer frente. comunalmente, al cxtmordinario fenómeno jurídico de la "migrJción de 

prestaciones". es decir. que al trabajador le acomparu. el conjunto de beneficios que obtuvo originalmente 

con su trabajo sin que frene su propia migmeión. 

Analizando las tendencias cada vez más ccrmdas de los bloques económicos regionales. tal vez 

logre crear5C un fondo social por los desniveles de desarrollo que evidentemente hay entre México. Canadi! y 

Estados Unidos. El Presidente Bush declaró que no lo considerá. 

Agréguese a eso el funcionamiento de intercambio de divisas y de la seguridad de los niveles de 

inversión y del control de sus respectivos déficits. derivados de la creación del Euro como moneda 

comunitaria. de la que Grecia por razones nacionales. se reservó. 
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IV. Asia-Pacífica-Japón y China sobresalen del conjunto Asia Pacifico: el primero porque logró 

elevarse en un lapso breve (30 años). a una potencia económica mundial. cuyo producto interno bruto no 

llega al volumen de Europa Occidental o de E.E.U.U., es cierto; pero que ha crecido de una manera 

descomunal y compile en la g]obali7.3Ción con illvcrsioncs en los dos otros centros de poder económico, 

conforme a la famosa "Teoría de la Triada"; pero también en producción y servicios. dentro de un ambiente 

en el que el Estado ha des:mollado una politica industrial de apoyo a los sectores en despegue o en los ya 

eonsolicll,dos dentro de la competencia mundial. que sólo en fechas recientes. al igual que los llamados 

Tigres de Asia (Korca. Singapur, Hong Kong. Taiwán) sufrió una contracción severa de mercado debido al 

retiro bursátil de inversiones cxtr.lOjcras y de un colapso bancario (padecimiento que también ¡¡fccta a otros 

paises en desarrollo como el nuestro). que pareccn demostrar la fuer la cconómica que se puede dejar sentir 

cuando no se siguen los consejos del FMI Y del Banco Mundial. en cuya cúspide figuran el necesario retiro 

del Estado de la actividad cconómic., y dejar a las fuenas del mercado a su libre concurrencia, mientras que 

la rcalidad demuestra que el consumidor no es un "soberano" que pueda irnlxmcr sus necesidades o sus· 

preferencias a la oferta económica mundial. Incluso se diria que tampoco los Estados pueden oponerse 

cabalmente a la forma extraterritorial económica que representan las grandes empresas transnacioIlnlcs cuyo 

pequeño conjunto tiene el mayor ingreso mundial. 

Tampoco se está por la desaparición de los Estados como JX)slulan ahora eminentes economistas. 

entre los cuales figum el mismo que creó la "Teoria de la Triada" pero que ahor" enfrenta los esfuerLos de : 
los países asiáticos en des.,rrollo, con banderas como la mierorregionalización y el letrero emboj.ado en la 

cita de otro autor. de que "c1 patriotismo es el refugio de los canaUas" (El Fin del Estado Nación, Kenichi 

Ohmae. editorial Andrés Bello). 

China ha atr"vesado los milenios y se irgue en el que adviene como una potencia a considerar. 

Mantiene su tcoria socialista )' ha dado entrada a las instituciones occidentales de la economia liberal en 

forma sectorial y paulatina. Recordemos que uno r.or cada seis de los habitantes del mundo es chino. Véase , 
también su e.xperimento de graduali7.ación en Hong Kong y en Shangai, sin interferir con el status 

económico y politico. En ambas regiones las condieioncs de trabajo se elevan muy por encima de los paises. 

alcdaflos como Vietnam. Filipinas, Brunei, Malasia, en donde no obstante la inversión extmnjera el status 

sólo beneficia a pequeños núcleos de trabajadorcs y que debido a la inexistencia de normas eonstitueion;ucs o· 

legales de protección social (distíngase a éstas de las puramente paternalistas ), hacen que trabajen jornadas 

sin límite y con salarios directos que exprimen la etapa productiva del hombre que trabaja. En Japón y ~n 

Korca del Sur estos fenómenos están atenuados por la fuerza de los sindicatos. de sus negociaciones, 

colectivas, inclusive masivas. como hace referencia la denominación popular en Japón de la "ofensiva de 

primavera", dentro de cuyo ambiente operó como amortigu3dor un órgano del Estado que tiene la 

participación de los consumidores. de los trabajadores, de los empresarios y de los bancos en la fijación de 

las condiciones económicas gener"les. algo así como lo que sucedió en Bélgica desde cI final de la 2' Guerra 

Mundial, o al tr.lvés de las negociaciones colectivas de nivel nacional en Austri;¡ y Suecia o sectoriales en 
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Alemania y Francia. que dejan la fijación de las particularidades a los órganos local~de represcntación de 

trabajadores y empresarios. Sigue firme el principio de adaptabilidad de la negociación colectiva . 

. ' 
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CAPITULO 5 

ASPECTOS INTERNACIONALES 

1.- Dc las normas y o~anilación de alcance mundial. r~ional e ¡ntcrestatal. 

\.- Presentación. 

2.- \le la O~.ni'.aciÓn Internacional del Trabajo. 

3.- Del Derecho Comunitario Europeo. 

4.- Ud Trilhltlo tic Libre Comercio de Nor1camérica. 

11.- El Problema dc la recepción de la norma internacional del derecho mtrional. 

L- Dc la." norma~~' o~anizacionel de alcance mundial, rc)!ional e intcrc!'Itntak. 

1.- Presentación. 
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Cierra la Primera Guára Mundial con la <Jparición de la Stx.:icdad de Naciones y la Organización 

'Intcrtl,cion,1 del Trob:ljo. Vcrsalles en 1919 pero después San Francisco en 19~5 (ONU). son rutas en el 

camino de las normas y las organizaciones de caractcr mundial. aS:J/'. runduc1Js en la pretendida naturaleza 

universal del hombre. que liene un origen y un destino comunes y que debe preferir las excelencias de las 

obras dc su l:spíritu. en concordancia y en pros¡x:ridad. muy a pesar de los signos aciagos de violencia. dc los 

aspectos de individualismo o colectivismo y de ruptura y agrcsión del orden natural. 

Por supueslo que las Cartas Internacionales de Creación (Derecho Conslitucional Internacional) de la 

ONU () de 1, OEA o de la CEE (o de las demás comunidades europeas). contienen normas de carácter 

general o region~JI. según sea el caso, de las aplicables en materia de negociación colectiva, como una de las 

formas de llegar a establecer voluntariamente nuevas y mejores condiciones de trabajo. vale decir mejores 

condiciones de vida. 

De semejante alcance son también las Dcclaroeiones Americana y Universal de los Derechos Sociales 

del Hombre. "si como la Carla de Derccho~ y Deberes Económicos de los Estados. o las distintas 

Resoluciones de 1, ONU Y de sus organismos espccializodos. como el ECOSOC. la OMS. la UNESCO y la 

OIT 

Aún no se configura una comunidad norteamericana o una comunidad de la cuenca del pacifico 

supranacional o de un "rederalismo sui generis" a la manera de la Europea: pero los signos de los tiempos 

¡AUCCl:1\ indicar que hacia allá apuntan los tratados internacionales o los foros multilatcmles de mayor 

importancia. ~Jmén de los bilalCíJlcs que fueron o son su antecedentc. o que simplemente consignan 

rcspccti\'OS efectos en materia dc condiciones de vida y de trahajo, 

Se, ésta una bre,'e revista a cuestiones generales normativas de la OIT. de la CEE y del TLC de 

Nortcamérica, 

2.- Dc la Ol1!anización Internacional del Trabajo. 
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Han sido explorados en otra parte. los instrumentos internacionales aplicables. 

Cabe entonces referirse <.1 los lineamientos que contienen y que dcbicnm ser los orientadores de las 

legislaciones estatales. 

El Convenio X4 prevé que el procedimiento para examinar los conOictos habrá de ser sumario y 

scnci1lo, por lo que debiera estimularse la conciliación. Organizaciones de trabajadores o de patrones 

debieran ser consult::dos en la forma de estatuir los órganos y el procedimiento. y su participación JXlritmi;1. 

El Articulo 40. del Convenio IJX. rcs~IIt~1 la necesidad de instituir medidas "adecuadas a \:..¡S 

condiciones naciol\;Jlcs" par;) estimular y propugn:u la negociación \'oluntaria, a fin de regular condiciones 

de trabajo a traves de contratos colectivos. 

La Recomendación 91 da las lineas técniCAlS sobre procedimiento, definición, efectos y ámbitos de 

aplicación. para la adopción. aplicación y renovación de contrJtos colectivos. sea por la vía convencional o 

legislativa. así como para asistir a l<ts partes en esos menesteres. 

Da asimismo. la pauta pilra la representación de los negociadores y para la substitución de las 

cláusulas dc los contratos individuales cuando estos son menos favorables: ¡¡si como para su extensión a 

todas las categorías o a lO 

dos los patrones y trabajadores involucr:Jdos, a solicitud de parte reconocida, que puedl tambien 

presenwr sus obscryaciones. <tmen de su sumisión jurisdiccional para el caso de interpretación de sus 

c1áusulas~ sClblar sus plazos de vigenci¡1 y sus formas de modificar los contratos colectivos o extinguirlos. 

La Recomendación 92 sobre 1;1 conciliación y el arbilr.lje voluntario, desenvuelve sus principios: 

organismos que, si deben ser mixtos, debe tener una base paritaria; el procedimiento, gratuito)' expedito, 

iniciado aún de oficio; con abstención de las partes a la huelga o al lock out mientras dure el procedimiento 

de concili;¡ción. e igual situación en caso de someterse al arbitraje, y siempre con el compromiso de aceptar 

el acuerdo o el arbitraje como si fueran contratos colectivos normales. así como de no menoscabar el derecho 

de huelga. 
\ 

Las Recomendaciones 9~ y 113. asumen la necesidad de la consulta y de la colaboración de las partes 

en cuestiones que sobrepasen el ámbito de los organismos de negociación colectiva, lambien por vía 

voluntaria o legislativa. aun por ramas de la economía. o par.! la elaboración y la aplicación de planes de 

desarrollo económico y social. 

l~l Comisión de Expertos y el Comité de Libertad SindiCAl1 han consolidado la función de ese 

principio. h'15ta el grado de autorizar la acción sindical para mejorar condiciones de vidl o de trabajo al 

traves de otros medios Iicitos que no sean la negociación laboral. y la obligación de las autoridades de no 

interferir ese derecho, sin exclusiones o limitaciones dc la representación obrerJ. que deberá ser la más 

representativa. incluso si no hubiera sindicato. aunque no pudiera concluirse que de manera general los 

patrones estuvieran obligados a la negociación colectiva. ni aún por disposición de la ley. siempre que se 

establezca el derecho de los sindicatos a reglamentar las relaciones dc tr~lbajO. 
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Tampoco tiene qué "er la actitud· intransigente o conciliadora de una o de ambas partes, cuestiones 

que deja a la decisión de la legislación nacional, como tampoco en ésta debiera exigirse autorización pre"ia 

p",a dar efectos al convenio resultante de la negociación colectiva. 

Sumamente importante derivó la opinión del 

Comito de seilalar la posibilidad de intervención execpeional. prudencial y temporal del Gobierno a fin de 

lograr cstabilil.ar hlS condiciones del país. con cuyo fin no serí:J compatible que las las<Js salariales se fijaran 

lihremente por las partes aunque de ese lapso debe garantizarse el nivel de vida de los trabajadores: no se 

jUl.ga licita la intervención en cambio si las condiciones nacionales se reputan normales. Igualmente 

importante resultó la negación de licitud de disposiciones relativas a rendimientos de los trabajadores. 

contrarias a la función sindical de protección de éstos. sí no es resultado de su libertad. 

Pero si el convenio colectivo resultara en algún aspecto contrario a los objetivos de política sei\alados 

por el Estado. el caso dcbicrJ someterse al juicio y recomendación de un organismo consultivo pertinente. 

No hav pronunciamiento e"preso sobre la forma de ejercer el derecho de huelga, seguramente por la 

dl\'Crsidad de sistemas y de legislaciones nacionales. así que la OIT se ha limitado a e:xponer que cuando 

hubiere prohibición de ese derecho que no fuerd generaL debiera haber un método alternativo de conciliación 

y arbitraje para prescr\'3r los derechos de los tmbajadores. Tales pueden ser los casos de trabajadores de 

servicios esenciales ~. de función pública, )' la exclusión de las huelgas politicas)' las en tiempos de guerm, o 

de crisis nacional grJ\·C. de forma transitoria: pero también si la renuncia a ese derecho es la contrJ,partida 

de \'entajas legales para los sindicatos. como su reconocimiento. la conclusión de contratos colectivos. el 

derecho a represcmar a los trabajadores en las fases de conciliación y arbitraje. 

Otra forma restringida de prohibición de la huelga como legal, la consideró el Comité pard quienes 

no están ocupados en la producción, pero al personal que deba proteger las instalaciones y atender las 

medidas de seguridad. Igualmente, las restrieciones tempordles durante los procedimientos de conciliación o 

de arbitraje. o de prehuclga que sigue al aviso de suspensión. o cuando esté vigente el contrato colectivo: O 

de aceptar con reserva los casos de estado de ~itio o de . emergencia con intervención del ejército o de la 

polieia, si se trata de crisis aguda, pero no pam quebrar la huelga, salvo para asegurar el funcionamiento de 

servicios o de industrias esenciales que pueden conducir a esa crisis. 

Interesante es por extrailo, que la f,demción o la confederación sindicales declaren la huelga, en cuya 

situación la OIT se inclinó por su procedencia, como también por la dcl recuento administrativo pam 

determinar la mayoría o la de autorizar los "piquetes" que no perturben el orden público o que ejer/.an 

amenaza pard impedir que los demás continúen sus labores l. 

1 Oficina Internacional del 'rrabajo, Libertad Sindical y Negociación 

Colectiv¿l. Ginebra, 1983¡ PoLobsky, Geraldo Von, Normas Internacionales 

del Trabajo, libE::..tad Sindical y Derecho Colectivo del Trabajo, Libro 
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3.- Del Derecho Comunitario EurollCII. 

Los trat:ldos fundatorios de las comunidades europeas. su derecho constitucional, tiene una génesis 

pro\'eniente de la Edad McJia 2. superpuesta aunque no necesariamente ajena a las legislaciones nacionales. 

régimen extendido a la Nación Europc:1 y extensible a países del Magrcb (Argelia. MarnJccos y Tllne7.) y del 

Machrek (Egipto. Jord;;ni". Lihano )' Siria), con acuerdos sobrc la política de la CEE para la Cuenca del 

tvl etli lerd neo, 

Europa cs. ha sido. un escenario atrayente y en donde se han librado las' b:.J.tallas de la historia 

moderna p:>r el equilibrio del mundo. 

Surge de la Segunda Guerra Mundial con Estados preocupados por la reconstrucción; pero también 

con la idea de mantener el "mundo libre": sostener al capitalismo en medio de ayudas a los marginados o 

hiposuf¡cientes. de Politica Social. de "welfare state", de Plan Marshall (par. revivir y desarrollar las 

empresas. baluartes del crecimiento económico). 

Por unas déc~ldas la prospc:ridad se hizo presente)' hasta los regímenes laborales y de seguridad social 

p:lrecieron llegar a su cumbre. 

Pronto se adaptarian medidas mjs agu~ls (la reconversión industrial en la reforma del Tratado de 

Roma en 1960) tendientes a pri\'ilegiar el desarrollo económico frente al desarrollo social. 

Los años setentas prescnt.aron crisis. especialmente la del petrÓleo en 1973. Así que la urgencia de 

dcsm~lI1telar al Estado de sus responsabilidades "sociales" no se hizo eSfY.!rar. 

Contribuyó seguramente la Escuela de Chicago, con Millon Friedman a la cabeza, sobre el 

planteamiento esencial de que el deber de la empresa es ganar dinero, de que el Estado es mal administrador 

y de que los programas sociales sólo disminuyen el nivel de vida de los contribuyentes, sin que se haya 

podido con ellos aealx" la pobre/.a. 

El Fondo Social Europeo, previsto pa'a lo~ programas marginales de solidaridad, y los programas 

nacionales mismos. no lograron atención politica surícienle para servir con erícacia los planes de pleno 

empico y de mejoramiento de condiciones de vida. y de trabajo, 

Apenas si la libre circulación de personas (de trabajadores y de sus familias) y el natural 

~Igmpamiento de los empresarios detrás de un marco jurídico que favorecía a éstos, planteó severos ;ljustes 

de homogeneización de condiciones de tratAljo y de scguri~ld social. así como el surgimiento de centrales 

decimosexto, Tomo V, en Tratado de Derecho del Trabajo, dirigido por 

Devecli. 

Ca rtou Loui s. Communauté Européemes-Delloz. Paris, 

1989; Ribas et al, Derecho Social Europeo. De. La Ley, Buenos Aires, 

19'12. 
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obreras aptas para la diseusión a nivel comunitario y paralelamente a los órganos de gobierno de la CEE. 

que no han ido más allá de las condiciones nacionales de trabajo. mismas que están en retroceso. sal\'o 1:J 

ligura de la "migración de preSlaciones" dc seguridad social )' dc antigücdad que acompañan a los 

trabajadores migrantes (y a sus familiares con oportunidad de emplcos) dentro de los paíscs miembros. 

Simultáncamente ha surgido del centro)' del norte de Europa. una corriente popular de restringir las 

(XJlíticas nacionales de migración respecto a los países mediterráneos de Europa'· o de África o de Asia. 

habid:. cuenta de la factible nacionalización de los inmigrantes. 

No obstante la Carta de los Derechos Socia1cs Fundamentales dc los traoojadorcs. aún no se 

homog,cnizan las relaciones laborales comunit~)fias en Europa, sobre igualdad de trato y no discriminación; 

sobre jornadas y tiempos de trabajo: de condiciones de seguridad e higiene en el trabajo: de garantia de 

salario)" de protección social: de conservación de derechos adquiridos en caso de cambio de empresario: de 

regulación de la extinción ,colectiva de las relaciones laborales y de la purticipación de los intcrlocutors en la 

cmprcSJ. 

Por ahí caminan las grandes líneas de la política social europea y de la :Jcción de las gr:Jndcs ccntrales 

obrerJs y empresariales. Por olra parte. la rigidez de actuación de los órganos administrativos que otorgan 

ayud:l!' del Fondo Social, opera en contra de ese movimiento. a nuestro entender. 

De ello se concluye que el papel dc las organizacioncs obrcras. esté tal \"el. confinado a conseguir 

mejores remuneraciones. todas ellas relacionadas con el rendimiento. y si acaso a mantener y a transferir 

respecto de las empresas subsidiarias ubicadas en países diferentes. algunas de las prestaciones básicas 

contractuales. Los tiempos de contratación. los sistemas de remuneración, los procesos de traoojo. en tooos 

los cuales cI sindicalismo fulgurante logró victorias ejemplares. parecen estar caycndo. uno a uno. ante el 

emoole del ncolibcralismo económico)' del Estado consumista, sin que se aprecie en el horizonte alguna 

medida política actuante que responda a los problemas estructurales que todo eso conlle\'a. 

Fuera de las cuestiones declaratorias. no hay lineamientos normativos firmes pam decir otra cosa: de 

donde. a nuestro juicio. quedan en pie las fuer",,~ que entrañan la negociación colectiva. 

Con sus trescientos ochenta millones de habitantes. la Unión Europea es el m.,yor "mcrGldo" de la 

economía global. $\s amplio que el de treseientos sesenta millones que supone el Tratado de Libre 

Comercio de Nortcamérica (China e India aún no son focos de economía global). 

Fmncia y Alemania se disputan el liderJto. ante la actitud restrictiva de la Vieja Albión. más próxima 

a los Estados Unidos de AméricaJ 

; Cisnal de Ugarte, E. Salomé, l"ernández Liesa, Carlos R.; Moreir-o 

González, Carlos, Tr.J.tado de la Unión Europeü, Lic. Gr-aul Ilill, Madrid, 

1993, Alvarez Gómez- Pallete, José María: La Política Comercial del 
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~,- Del Tratado de Libre Comercio de Norteamériea. 

De sendos tratados bilaterales, surge el trilateral vigente a partir del primero de enero de 1994, fecha 

sangrienta para México. 

Tratado por el Canadá, tratado para México, es sin embargo "agreement" para los Estados Unidos. de 

donde resulta aphcab\c la "Ley del Abuelo" (la más vieja en el orden interno de Estados Unidos), es 

preferente en caso de controversia y de aplicación por un tribunal nacional: esto, independientemente de la 

procedencia de la denuncia con seis mescs de anticiJXlción, integradu a su cuerpo nom)uli\'o. ~ 

Hay más: está abierta la adhesión para cualquier otro pais del Continente (seria del Continente 

Latinoamericano), en el cual coincidan aquellas dos naciones y México (unaminidad). 

Si nos atenemos a la Teoria de la Triada, la amplificación del mercado llamado América bajo las 

"Reglas de Origen" (que indica las mercaderias que proceden del pais firmante), será m,,, que un fuerte 

bastión ante el "mundo europeo" o el de la "cuenca del pacifico". He aqui que dichas áreas desarrolladas 

comercian entre si (el Norte) y sólo se complementan con el mercado del Sur. 

Australia )' Nueva Zelandia, sin embargo. están dando señales de un retiro paulatino de Inglaterra y 

de un mayor acercamiento con su habitat natum[ el Océano Pacífico. donde los otros tigres de Asia Vi.U1 tal 

vez a una lucha frontal si no es que a la subordinación con China, que aparece pausada v más firme que 

nunca. 

Pero decíamos que en el North Amcrica Free TrJde Agreement (NAIT A), no contiene estrictamente 

normas de derecho constitucional internacional, y por otra parte, tampoco hay norm"s directamente 

aplicables en materia colectiva de trabajo, muy a pesar de que los" Acuerdos P-Jralelos" que forman parte del 

acuerdo principal. 

México se apresuró, naturJlmente, a modificar con amplitud su legislación federal ordinaria y aún las 

"leyes federales marco", como la del ambiente, para adecuarse a la realidad competitiva de la "libre , 
competencia", aún antes del TrJtado. Hasta ahora las leyes parciales reglamentarias de nuestm Constitución, 

han sido grJvemente modificadas en el aspecto agrario y en el de seguridad social, con prevalencia del 

esquema de valores puestos en prosp<!ctiva a propósito de la comunidad europea: pero no la Ley FederJl del 

Trabajo. 

Mercado Común me. Graw Hill, Madrid, 1992; 8adillo Valeriano, y Crespo, 

Fernando, La Europa Social, Salvat, S.A., Pamplona, 1987. 

Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, de México, Texto 

Oficial del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Ed. Miguel 

Angel Porrúa, México, 1993. 
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Esta sí se ha tocado en su práctica. a tenor. por ejemplo. del Memorandum de Entendimiento entre 

los gobiernos federales de México y de los Estados Unidos (técnicamente otro "agreemen!"' para el Derecho 

Internacional). suserito por el respc<:tívo Secretario del Trabajo. En su punto 6. cnfatiza la neccsidad de 

incrementar la productividad. cuestión en boga. que hizo que las Juntas de Conciliación y Arbitraje. sin 

ningún fundamento \egal. obligamn a estableccr una "cláusula de acucrdo sobre productividad" en los 

contratos colectivos de trabajo. mismos que la legislación obliga a depositar ante cHas. pero que no las 

faculta a imponer Su contenido. 

Es cierto que rcsu Ita conveniente la proouclividad. como consecuencia de los retos que h¡ realidad 

impone y sobre ello volveremos en el Capítulo final. 

El Acuerdo Paralelo en Materia Laboral se promovió por la Administración Clinton. de manera que 

cada Ministro o Representantc. hubo de girar instrucciones técnicas y legales. lo que succdió el 12 de agosto 

de 1993. 

Intenta dicho Acuerdo conseguir cierlos objetivos generales de comp'lementación del Tratado. 

mediante el mejoramiento de las condiciones laoora1cs y de los ni"eles de yioo de los tres países. en aras de 

una "competencia justa y abierta", basado en la innovación y en niveles crecientes de productividad y 

calidad. concediendo importancia a las leyes y principios laborales. 

Fortalece la cooperación y propugna un mayor entendimiento entre las partes sobre diversas materias 

laborales. pues establece la obligación de cada país de garantizar el cumplimicnto de sus leyes laborales 

nacionales: cst:lhlecc mecanismos de consulta para solucionar problemas: permite a las partes iniciar 

evaluaciones de las pi..lulas de conducta por medio de comités independientes de expertos y. en ciertos casos 

de derccho individual. permite seguir procedimientos de solución de controversias. amén de promover mayor 

intercambio de información y de estadísticas. 

Principios Laborales tales como la libertad de asociación. el derecho a la negociación colectiva. cl 

derecho de huelga. la prohibición del trabajo for/ado. condiciones mínimas de trabajo, restricciones al 

trdbajo de menores. igual salario para hombres y, mujeres. la seguridad y la higiene. la prevención de riesgos 

del trabajo. la eompenS:leión en casos de accidentes y enfermedades de trabajo. y la protección de los 

trdbajadores migrantes. deben cumplirse de acuerdo con sus propias le)'es nacionales. 

Dentro de esa tónica. cada palsdebc publicar sus leyes. reglamentos y demás disposiciones laborales, 

así como promover su .divulgación. conocimiento y cumplimiento. asi como pugnar que esté disponible 

información pública sobre aplicación y cumplimiento. Refor/.ar. en ese sentido. el efectivo cumplimiento. 

con inspectores mejor capacitados. informes obligatorios, bitácoras. comisiones mixtas formadas por 

patrones y trdbajadores. pam tmtar la reE&mentación en el centro de trab;!ill. y poner a disposición pública 

servicios de mediación. conciliación y arbitraje y sus mecanismos para obtener resultados, de manera que se 

asegure a las personas con r.li'.ones legalmenle justificadas. el acceso a tribunales administrativos, judiciales 

y otros que estén relacionados. pard que los derechos se apliquen en forma obligatoria. con procesos justos y 

procedimientos debidos. 
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Para facilitar la coop::ración entre los tres países.en trabajos sobre asuntos laborales en un marco de 

colaboración y a ni"eI de consultas, se creó una Comisión Laooral compuesta por un Consejo Ministerial, un 

Secretariado Coordinador Internacional (SCI) y la respectiva Oficina Administrativa Nacional(OAN). Los 

idiomas oficiales de trabajo son el español. el francés y el inglés. La Comisión ya realizó un Seminario sobre 

In~rcsos )' Productividad en Amcrica del Norte (1 ~77). 

El Consejo Ministerial estad formado por los Secretarios o Ministros del Trabajo de los tres países. 

SllperYisar" la aplicación del acucrdo. diri~lTá las labores del SCI y podr;í erem comités y ~rupos de apoyo. 

El sel estad a cargo de un Director Ejecutivo: asistirá al Consejo en sus labores; recabará y 

publicar~í la inforl11~lción periódica sobre asuntos laborales; planeará y coordinara aqucll~ls actividades y 

asistirá técnicamente a los gmpos de trabajo y de apoyo. 

Las OAN serán un enlace dentro de cada gobierno fedeml. para los otros países: facilitarán el 

intercambio de inform~lción ~obre derecho y pr.ícticas nacionales~ recibirán comunicación del público; 

evaluarán de ll1;..¡ner;¡ preliminar las cuestiones labor;1les en los tres países y promovedn ll.l información 

pertinente para el Acuerdo. Cada ¡Xlís decidió su estructura e integración. 

Tres son los ni\'eles de consulta provistos por el Acuerdo. Las OAN podr:in intercambiar 

información. aclaraciones o explicaciones sobre la normatividad laboral. e informar sobre las condiciones 

del mercado laboral respectivo. 

Las partcs podrán solicitarle formación de un Comité Evaluador de Expertos sobre cuestiones 

espccifi~s de falta de aplicación de la respectiva ley laboral. cuando se tmte de derechos incluídos en las 

leyes dc 10$ tres paises. la inaplicación sea sistemática)' los entes económicos o empresas produzcan bienes o 

servicios intercambiados o que compitan con ellos. 

Los expertos. discutirún el asunto con los involucrados. fonnularán conclusiones Y. en su caso, 

fomlUlarán recomendaciones de solución con un plan de acción. Dispondrán de 120 días para su informe, 

sobre el cual el Consejo podr;i formular Observaciones. mismas que serán revisadas y returnadas al Comité 
\ 

en 30 días, yen igual plazo éste deberá darlo a conocer. 

Si se trata de falt" de aplicación de las normas técnicas laboT'Jlcs de un pais (y México ya inició la 

publicación de las propias NOM). relalivas a seguridad e higiene, trabajo de menores o salarios mínimos, 

después del informe final que el Comité presente al Consejo. cualquiera de los paises podrá solicitar 

consultas escritls a flll de lograr una solución mutuamente satisfactoria. en (,(l días: pero de no lograrse, 

cualquiera de los paises podr~'1 solicitar por escrito una sesión cxtmordinaria del Consejo. 

Si en est~1 instancia tampoco se logra el acuerdo. a petición de cualquiera de las partes. el Consejo. 

con el voto de las dos terceras ¡hlrles, decidirá convocar un puncl arbitral siempre que se trate de las materias 

a que alude el parrafo anterior y que la situación implique leyes mutuamente reconocidas por los tres países 

y se relacione con el comercio. No estarán en el supucsto. las referentes a la negociación colectiva. Podrá 

imponer una contribución monetaria al sujeto de incumplimiento. no al país. y a este podr-,í apHcar la 

suspensión de ocncficios del Tratado. 
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Il- El problema de la rc<:epción de la nonna internacional en el derecho nacional. 

Al entrar a examinar las normas nacionales, para determinar el grado de incorporación de las 

internacionales, la Comisi6n de Expertos en Aplicaci6n de Convenios y Recomendaciones, ha sostenido 

prácticamente de rnancld unifornlc desde 1930, que "la mayoría de los convenios no contienen disposiciones 

que prescriban dircctamente a los habitantes de un pais una obligación de hacer o de no hacer, sino que se 

dirigen a los EstOidos mismos a fin de oblig.1rlos a reglamentar una cuestión en un sentido determinado. El 

convenio no suministra a las aulorickldcs nacionales ningún medio p3ra exigir su observación. sin contar 

además que no prescribe sanciones para los casos en los que no es observado". 5 

Todavia más, independientemente de distinguir entre normas gencricas, principios genemlcs, y 

normas que permiten su aplicación directa. sobre éstas, la Comisión de Expertos de la OIT ha detenido 

abundantemente su atención y ha dicho a los Gobiernos "que numerosos convenios disponen específicamente 

la intervención de las autoridades legislativas para asegurar su aplicación y contienen disposiciones que 

pueden aplicarse solamente por medios reglamentarios o que exigen. ya sea el control de las ~JUtorid.ades 

competentes, o bien la consulta de organizaciones de emplcadores y de trabajadores ir.iereS<ldos". Ú 

Mientras quc el objeto del Convenio 87 de 1948, em el de garantizar la libertad frente a los poderes 

públicos, el Convenio sobre derecho de sindicaci6n y de negociaCIón colectiva, numero 98, de 1949, 

respondia a la preocupación dc salvaguardar los derechos sindicales en relación con los coparticipes sociales 

y, más precisamente, con relación a los emplcadores y sus organizaciones, acota Nicolás Valtic6s. 7 

Dice también que el Convenio 98 prevé que no trate de la situación de los funcionarios públicos en la 

administraeión del Estado, pues el término "funcionario público" se entiende en el convenio como referido 

únicamente a los funcionarios cuyas actividades son propias de la administmción del Estado. 

El convenio es aplicable, por el contrario, a otras catcgorias de trabajadores que podrian considerarse , 
funcionarios, asi como a los trabajadores empicados en las empresas públicas o scmipúblicas8 No deja de 

5 Conferencia Internacional del Trabajo, 47a. Reunión, Ginebra, 1963. 

Informe 111 (Parte IV), Ginebra, 1963, p. 9. 

6 Conferencia Internacional del Trabajo, 35a. Reunión, Ginebra, 1952, 

Informe III (Parte IV), Ginebra, 1952, p, 15. 

7 Nicolás Valticós, Derecho Internacional del Trabajo, De. Tecnos, 

Madrid, 1997, p, 250, 

R Valticós Nicolás, Idem. P. 251. 
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llamar la atención que afirme que el texto del Convenio 87 quedó completado con la adopeión, en 1949, del 

Convenio sobre derecho de sindicación y de negociación colectiva. número 98. ') 

El mismo autor, a propósito de la incorporad,;n de los Convenios al derecho interno, se ve inOuido 

por Su derecho nacional, el írancés, para afirmar que en cienos sistemas o prácticas constitucionales, la 

ratificación ejerce efectos inmediatos en el ámbito interno y apoya su opinión en la de Kaye Holloway 

(Modern Trends in Trcaty Law, Londres y Nueva York, 1967), en la de Waeilbrocck (TrJités lnternationaux 

et jurisdietions internes dans le pays du Marché Commun, Bruselas, 1969, que trata igualmente del eonOieto 

entre el Tratado y la ley), y en la de G. J. Vidart Campos (Relaciones entre el Derecho Internacional y 

Derecho Interno en la Doctrina y en el Derecho ComparJdo, Revisu, de Derecho espafiol y americano, 

Madrid, octubre-dieiembre 1%5, pp. I05-I32). 

Puntualiza que en ciertos países a) con sistema constitucional monista. un tmiado ratificado (y estima 

que las reglas del tratado son aplicables a los convenios internacionales del trabajo), se convierte, por el 

hecho de su ratificación y de su publicación -o a veces, de su promulgación- en parte integrante del orden 

jurídico interno y, por tanto, es aplicable de pleno derecho en el ámbito nacional. Es el caso de Francia. dice, 

por el Articulo SS de la Constitución del 27 de octubre de 1946, aunque admite en nota de pie de p;igina, que 

la .constitución de 1958 no reconoce la "autoridad superior" de los tratados más que "a reserva, para cada 

acuerdo y tratado, de su aplicación por la otra parte", asi como que la dificultad para aplicar esta disposición 

a los tratados multilaterales se ha hecho notar rápidamente, corno lo expresa Charles Rousseau en su "La 

Constitutión de 1958 et le.s traités internationaux" (parís, 1960, pp. 471-472), Y se puede pensar que con 

mayor razón esta reserva no podria operar más que en los casos de convenios internacionales del trabajo que 

no den nacimiento a compromisos recíprocos entre Estados, JX!ro son instrumentos concluídos en el marco 

institucional de una organización internacional que tiene un objeto común y cuyas obligaciones están 

determinadas por la Constitución de esta organización. Se viene diciendo que el mismo príneipio está 

reconocido en varíos paises, como Austria, los Paises Bajos, Suiza, los Estados Unidos, numerosos paises de 
t 

Améri"" Latina (cita solamente a México, a Brasil y a Uruguay) y africanos de len¡;ua francesa. En otros 

paises, agrega, se produce con la ley que autoriza la rJtificaeión, el mismo resultado: una diferencia consiste 

en que en ciertos paises, según Waellbrocck (en su obra citada) y Riva-Sanscvcrino ("La lnOueneia de los 

Convenios Internacionales del Trabajo sobre la Legislación Italiana". Revista Internacional del Trabajo, 

junio de 1961), como Francia, Luxemburgo, Paises Bajos y. recientemente Bélgica y Grecia, el tratado 

'Jtifieado tiene "autorídad superíor" a las leyes ordinarias, mientras que en otros (Italia) tiene el mismo 

valor que éstas. 

Pero para que tengan verdadero efecto en el derecho interno, sus disposiciones deben ser 

autocjccutivas. en ténninos que permitan su aplicación inmediata. Numerosas disposiciones de los 

" Idem, p.241. 
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Convenios Internacionales carecen de este carácter y exigen la adopción de una legislación o una 

reglamentación complemelllaria de aplicación 1 O 

GerJldo Von Potobsky. en su "Normas Internacionales del Tmbajo. Libertad sindical y Derecho 

Colectivo del Tmbajo .. lI. apunta que la Constitución dc Francia dc 19-16. establecía que los tratados 

ratificados y publicados tienen fuer/.a de ley aun en :~ caso de que fucmn contr.lfios a las leyes en vigor. "sin 

que sean necesarias a fin de asegurar su aplicación. otras disposiciones legislativas aparte de aquellas 

requeridas para su ratificación". y la de 1958 conserva el mismo principio básico y vuelve a conceder:l los 

trat"dos o acuerdos ratilicados una autorirud superior a la dc las leyes ordinarias. Esto como ejemplo del a) 

sistema monista. 

B) Como ejemplo del sistema dualista. según el cual el derecho inlernacional y el interno constiluyen 

dos órdenes separados. debiendo los tralados mtilicados ser el ohjeto de un acto formal por parte del 

legislador a los fines de su incorporación al derecho positivo del pais. cita a Canadá. el Reino Unido y 

Australia. 

Analiza el caso dc Argcntina. cuyo articulo 31 dispone: "Esta Constitución. las Icyes de la Nación que 

en su consecuencia se dicten por el Congreso y los Tratados con las potencias cxtmnjcr.ls son ley suprema de 

la Nación ...... Lo mismo ha habido quien sostenga la doctrina monista que dualista; pero la Corte Suprema 

de Argentina. resolvió en el famoso caso "Alonso". c. HarJs Los Cardos. S.A., que el hecho de haberse 

ratiricoldo el ConVenio no implicaba una modificación aulom.ítica oc la legislación argentina, sino que era 

neccsaria la adopción de una Icy especial a lin de dar cumplimicnto a aquél. A esa opinión adhiere Juan D. 

POl.l.O 12 y también Guillermo Cabanellas \3 • reconociendo que crJ la sostenida por Unsáin, en contra de la 

monista sustentaru por Anastasi. Pinto y Tisscmbaum. Potobsky hace notar que sin embargo el problell1ll no 

cstá resuello. pues no puede decirse lo mismo respecto dc las disposiciones self-exccuting (autocjccutivas). 

Fmncisco de Ferrari. a propósito de la prelación en la aplicación de las normas de trabajo; dice que 

debe entenderse "que rigcn. en primer término. las normas de origen estático y luego las profesionales, y 

entre las primcms debe seguirse el siguiente ordcn de prelación: Constitución, tratados, leyes, decretos. o 

10 Nicolás Valticós, idem, pp. 495-497. 

11 Tratado del Derecho del Trab~jo, 2 3 Edición, Coordinado por Mario 

L. Deveali, Tomo V, La Ley, Buenos Aires, 1972, pp. 851 Y s. 5. 

l~ Juan de Pozzo, Manual Teórico Práctico de Derecho del Trabajo, 

Tomo T, EDrAR, Buenos Aires, 1967, pp. 69 Y 70. 

D Guillermo Cabanellas, Compendio de Derecho Laboral, Tomo I, 

Bibliográfica Omeha, Buenos Aires, leG8, pp. 200 Y ss. 
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resoluciones administmtiv3s. y las sentencias e laudos normativos que ponen fin a los conflictos 

colcctivos"14, relacionándolo con el derecho uruguayo, 

Alfredo Montoya Melgar habla de varios "poderes normativos", El poder del Estado se erige en 

"originario". cuya autoridad no reposa en ninguna otra)' consiguientemente. es la potestad fundamental y 

suprema dentro de CJda sislcnw jurídico nacional: la preeminencia de sus normas, son principios que el 

propio Estado formula con \"alor de axiomas y es el que reconoce o niega valor jurídico a los JXKlcrcs 

normativos cxtracstatatcs. Dc esa suerte, la \'oluntad del E~t;¡do viene a ser la última razón d<:: obligar de las 

normas extra o supracstatalcs: la soberanía del Estado no consiente que alcancen vigor de normas jurídicas 

otras reglas que las que el propio Estado autoriza 15. Coloca por eso en primer lugar a la Constitución (y cita 

a varios paises, México, Alemania Fedeml, Cuba, Italia, Francia, Popular China, Dcmocr;itica Alemana) y 

en segundo ~ las leyes constitucionales, para referirse ~ ocho de ese tipo d~ )eyc.c; en Españ~. que conforman 

"una Constitución legal... no codificada" y contienen "los principios constitucionales. de la política laboral 

del Estado" (Fuero del Trabajo) y' dos más contienen rcferenci;.¡s importantes a dichos principios 16. 

Jcan-Claude Javillier dice que un problema lundamental es el de la puesta en obm de las normas 

internacionales: la r~tificación es una necesidad. supervivencia del plpel soberano de los Estados1? esto 

rer.riéndose a renglón seguido del funcionamiento de la OIT, Pasa después revista al derecho europeo del 

trabajo y lo divide en comunitario y no comunitario: dentro del comunitario precisa el régimen juridico: "En 

los Artículos 1 XI) Y siguiente.s del Tratado de Roma. un~l jerarquía de fuentes de derecho está prevista. Las 

regl~mentaciones emanan en general del Consejo ... son actos de carácter general. obligatorios en todos sus 

elemcntos y directamente aplicables dentro del orden juridico interno de los Estados miembros.,." 18 

Bemard Te)'ssie, con el rubro "La Especir.cidad de las Reglas del Derecho del Trabajo", examina las 

fuentes y los caracteres del mismo Derecho; le atribuye origen ciático y e"presa que la Constitución y la 

Jurisprudencia f","cesas hacen obligatorios los principios formulados en aquélla, misma que mantiene la 

l~ Francisco de Ferrari, Derecllo del Trabajo, Vol. J, Parte General, 

Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1968, p. 333. 

l!"l Alfredo Montoya Melgar, Derecho del Trabajo, 2 a EdiCión, Tecnos, 

Madrid, 1976, pp 78 a 82. 

16 Alfredo Montoya Melgar, idcm, pp. 83 a 8B. 

l? Jean-Cl aude Javi1lier, Droi t du Travail, Libra.i.rie Generale de 

Droit et Jurisprudence, París, 1981, p. 39. 

:R Jenn-c1aude ,Jnvillier, idem, pp. 41 a 43. 

2GO 
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autoridad de la de 1946 19; además, los tratados, en los que se incluyen los elaborados por la OIT, según cI 

articulo 55 de la Constitución tienen una autoridad superior a la ley. siempre que sean ratificados2O, 

Pam Italia. Mario Guidini, después de examinar las convenciones internacionales en el sistema de las 

fucntes. y de que de cn las de la OIT debe el estado ratificar y transfundir en ley ejecutiva el convenio 

internacional respectivo, ratifica la oblig;lIoricdad inmediata y directa de las rcglas generalcs de la 

Comunidad Económica Europea. dentro del territorio del Estado miembro y contra el sujeto individual. 

destinatario fina12 I , 

De los Estados Unidos habla Oscar Rabasa: "La Constitución. las leyes de la Federación que se 

hicicren de acuerdo con la misma, y los tratados celebrados o que se celcbren. bajo la autoridad de la 

Federación. según expresamente declara el propio código fundamental de los Estados Unidos, ser,;n la le)' 

suprema de la nación. De suertc que. lo único que en cada caso debe ser determinado es qué facultades han 

sido concedidas al gobierno para que actúe dentro de la esfera de su autoridad, y si las leyes que se expiden o 

los tratados internacionales que se celebren están o no de acuerdo con los preceptos de la misma 

Constitución". El texto constitucional respectivo fija el procedimiento para reformar las disposiciones de la 

Constitución ... ,,22. 

Habla el destacado maestro y político \'enezolano Rafael Calder.: "Respecto de la aplicación de los 

convenios' internacionales nttificados por el pais, el problema viene a ser el que dentro del ordenamiento 

general del Derecho plantean los tratados internacionales. Hay quienes le atribuyen al tratado ratificado una 

prevalencia inmediata sobre la legislación interna, de modo que viene a revestir para ellos una mayor 

jemrquía que la ley (aquí inserta opinión sobre Dur.nd y Jaussaud, y sobre México y la Argentina, por cierto 

cambiando la mención del Articulo 133 de la Constitución nuestra' sobre "leyes que emanen de ella" por la 

de "leyes fedemlcs", y "los tratados que estén de acuerdo con la misma ... "l. La corriente dominante no lo 

admite. El tratado ratificado impone al Estado la obligación de legislar, y el incumplimiento de esa 

obligación, puede dar motivo a reclamaciones de diverso género; pero mientms no la atienda. el contenido 

del tratado no pasa a la legislación interna. E.1e criterio ha sido generalmente admitido. aunque se lo 

considere simplemente como una "actitud pr.ietica", inevitable en el estado actual de los espiritus y del 

Derecho". En consecuencia, el tmtado i~ternacional (que en este caso viene a ser principalmente el 

19 Bernard Teyssie, Droit du Travail, Librairies Techniques, Patis, 

1980, pp. 26 Y 27. 

20 Bernard Teyssie, idem, p. 36. 

21 Mario Guidini, Diritto del Lavoro, CEDAM, Padova, 1981, pp. 28 a 

37. 

22 Osear Rabasa, El Derecho Angloamericano, Ed. Porrúa, 2"" Edición, 

México, 1982, p. 522 

.:.. t) • 
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Convenio de la OIT) es un acto dirigido"a provocar la emanaeión de una legislaeión intema de determinado 

contenido", pero mientras no se cumpla, no forma parte del Derecho positivo interno. Por supuesto, queda a 

",Ivo el caso de que la disposición venga, no a corregir, sino a llenar el vacio legislativo: y es por esta razón 

por la que lambién he preferido colocar esla Fuenle del .Derecho entre las que fijan los principios 

inspiradores de nuestra legislación laboral.. ...... en "eí'. de atribuirles el carácter de expresión directa de un 

'Mnrul\o del ESlado que sólo e.xecpcionalmenle lienen ..... 2). 

Ma:x Sorcnscn opina que: ..... los tribunales ticnen que aplicar la ley que les ha sido establecida. 

aunque contmdiga al derecho internacional. En aIras palabras, tiene que prevalecer el derecho inlerno. Esto 

es el sistema británico, de .acuerdo con el cual la legislación incompalible con un tratado debe conlinuar 

siendo aplicada a menos O hasla que sea modificaru, o derogada por una nueva legislación (cf. Oppcheim, 

Inlernalional Law, Ed. Lauterpach, Londres, 1952). El sislema no es diferenlc en aquellos Estados en donde 

se considera que los lratados lienen la fuerl.a del derecho inlerno. PueslO que el tratado y la ley eSl:ln 

equiparados. un tratado nuevo prevalece sobre una 'ley anterior y de igual manera una nueva ley prevalece 

sobre un IrJlado anlerior. Esa es la posición exislenle en los ESlados Unidos (ibidem, p. 42) Y es la que ha 

sido Iradicional por mu~ho tiampo en Europa occidental". 

"En las constituciones m;ís recientes de Europa occidental, sin embargo. se afirma la primacía del 

lralado sobre el derecho inlerno (ver el artículo 55 en la Constilución fmncesa). Esto quicre decir que el 

tratado prevalecerá tanto sobre la legislación· siguiente como sobre la :.mtcrior. Algunas constituciones tienen 

la misma regla en relaeión con cl derecho constilucional consueludinario (cf. la Ley Fundamental de la 

República Federal Alemana, arto 25)". 

"Las constituciones de los Estados socialistas raramente contienen disposición alguna con respeclo a 

la incorporación de los tratados en el derecho inlerno, y en tales Estados no se admite que los Ira lados scan 

fuentes de derecho interno. Las estipulaciones de un Imtado tienen que ser nuevamente redactadas en una ley 

pam qué sean oblig;¡lorias a individuos y a lribunales. La conslilución de Polonia de 1952 es una excepción a 
• 

esto, en cuanto dispone' que los lralados consliluyen una fuenle de derecho inlerno, aunque no del mismo 

valor que la legislación". 

, "Las constituciones de los nuevOS Estados africanos y asiálieos, en su mayoría, guardan silencio sobre 

la cuestión. Generalmenle la posición adoptada es la de que cualquier sistema aplicado anles de oblener la 

independencia continúa siendo aplicada después,,24 

El artículo 25 (Derecho Inlernacional inlegrado en el Derecho federal) de la Ley Fundamen",1 de la 

República Federal de Alemania, dispone: "Las normas generales del Derecho Inlernaeional Público son 

23 Rafael Caldera, Derecho del Trabajo, 2 a Edición, 3 a Reimpresión, 

Tomo I, Libreria El Ateneo Editorial, Buenos Aires, 1972, pp. 205 Y 206. 

::<1 Max Sorensen, Derecho Internacional, F.e.E., México, 1980, p.p. 
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parte integrante del derecho federal. Estas normas tienen primaeia sobre las leyes y constituyen fuentes 

directas de dercehos )' obligaciones p."a los habitantes del territorio federal". El articulo 33 dispone: "inciso 

5.- El estatuto legal del servicio público se establecerá teniendo en cuenta los principios tradicionales del 

servicio público de carrcra,,25. 

La conclusión a I;J que llega José Barroso Figucroa, al discutir la Incorporación de la norllla 

internacional sobre derecho interno de México. es la de "que la Constitución General de la República. por 

ser el amlaz6n jurídico del Estado. no puede subordinarse a instancias supranacion3lcs. Ello equivaldría a 

la enajenación de la sobcrJnia n~lcional. lo que es inadmisible. Un pacto que contrJ"inicr;,J la Ley 

Fundamental rcsultarí~1 ineficaz ab ¡nitio ... " y al tratar lo relativo al nivel jerárquico entre la "ley 

reglamentaria" )' los tratados. considcrll que se encuentran en un mismo plano y que no hay nom13 que exija 

que el tratado debe "estar en armonia con las \eyes emanadas de la Constitución, por lo que pudieran o no 

estarlo, hipótesis ésta en la que por su posterioridad venclrian a derogar las leyes nacionales en se~undo 

término. No habria por qué decir. desde un ángulo pummcnte interno, que los tratados imperan sobre las 

leyes reglamentarias, pues 1~lmpoco normól alguna ;Jutoriza tal hipótcsis·,2(). 

Jesús M. Galiana Moreno. p'lfa el caso de una discordancia entre la le)' y el tratado. dice: "Dicha 

;Jctu;Jción en contr . .lflo sólo podría producirse en forma válida en nucstro actual sistema jurídico mediante la 

oportuna reforma del texto constitucional. -única nomta que <Dmo es obvio, por lo dcmás- se superpone en 

rango a los trJtados internacionales" "en el ordcnamicnto fmncés, que como se sabe la Constitución 

reconoce la primacía del trJtado sobre la ley, como igualmente en el ordcnamienlO belga, en el que. sin 

embargo, los IrJtados aprobados no tienen jamás en el orden interno una fueml superior a la de la ley. En 

Francia la jurisprudencia ... se ha venido inclinando hacia la invocación de las disposiciones constitucionales 

sobre la primacía de los tra"'dos. En Bélgica, donde como regla general prevalece el criterio de la Ic.x 

superior. cs. patente sin embargo la actitud generalizada de la jurisprudencia ... interpreta la ley en el sentido 

de que no ha querido oponerse a los trJtados internacionales vigentes. En Yugoslavia si una ley no se adapta , 
a las disposiciones de un tMado en vigor o de un convenio de' la OIT, no será de aplicación en los casos a 

que se refiera el tratado o el convenio de que se trate. En Alemania, sin embargo, prevalece la ley posterior 

aun cuando se oponga a lo dispuesto en un tratado en vigor. Por lo que se refiere a nuestro Derecho ... los 

~:s Constit.ución de la República Federal de Alemania, Traducción 

publicada por el Departamento de Prensa e Información del Gobierno 

Federal de A1emarlia, Bonn, 1986. 

2~ José Barroso Figueroa, Derecho Internaciollal del Trabajo, Porrúa, 

México, 1987, pp. 247 a 259. 
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jueces deben abstenerse de aplicar a los particulares las disposiciones de una ley que contradiga lo 

establecido en una disposición sclf-excculing de un trat;ldo en vigor..."27. 

Modesto Seara V:Í7.quez, después de pasar revista a las opiniones de Triepcl, Anzilolli y Kelsen, 

opina que el Derecho Intemaeional tiene efcetos de limitación del derceho intemo y viceversa, el Interno 

tiene efectos internacionales y. en caso de violación, la responsabilidad internacional está comprometida. y 

esta rcsp::msabilidad nace de la ,'¡olación de una norma de Derecho Inlerno. además de que el interés vital 

internacional pre\'alecería según el caso que se cxaminc2K. 

Mario de la Cueva es más contundente: "La fórmula que 'estaria de acuerdo con la Constitución'. nos 

dice que el derecho internacional no podrá contrariar las disposiciones del artículo 123. lo que quiere decir 

que sólo será aplicable en la medida que otorgue beneficios mejores a los contenidos en hlS normas 

constitucional cs. La misma solución se desprende del artículo 19, pármfo quinto, de la Constitución de la 

Orr (según el cual ningún Conveni~ o Recomendación menoscabará condiciones más favorables de ley, 

scntenda. costumbre o acuerdo" .. por lo tanto. los trabajadores y los sindicatos pueden exigir su aplicación 

y cumplimiento en forma individual o colectiv.J" ..... escalón arriba de la Constitución Nacional',29. 

Néstor de Buen opi na que el convenio aprobado por el Senado, debe tener la "condición escnciOlI que 

esté de acuerdo con la Constitución .. lo que significa que el derecho internacional del trabajo no IX>rlril 

contrariar el articulo 123 Constitueional"30 

Alberto Tmcb:.l Urbina dice que "El Artículo 60. de la Ley en vigor. dccbra expresamente que los 

tratados ee\cbrJdos por el Presidente de la República y aprobados por el Senado en los términos del Articulo 

133 Constitucional, serjn aplicables a las relaciones de Irnbajo en todo lo que beneficien al tmbajador, a 

partir de la fecha de vigencia de dichos trJtados .. 31 . 

César Scpúlveda suministra el siguiente criterio: "De lo que se ha explicado sobre esla materia se 

pueden deducir algunas conclusiones generales. a) Una norma posterior deroga al Imlado a que se refiere, 

z·¡ Jesús M. Gé1liana Moreno, Derecho del Trabajo y de la Seguridad 

Social en lr1 Constitución, Centro .de Estudios Constitucionales, Madrid 

1980, La vigcnciil en Espuña de los Tratados Internacionales, p. 180. 

?~1 Modesto Seara Vázquez, Derecho Internacional Público, Porrúa, 

Méi'.Íco, 1:-86, pp. <15 a 47. 

:"i ~.t{lrio de la Cueva, El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, Tomo I, 

Porrúa, Nt·:·:ico, t972, p. 37. 

:lO Néslor' de Buen, Derecho del Trabajo, Tomo 1, Porrúa, México, 1974, 

p, 390, 
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porque se presume que el cuerpo legislativo tuvo a su alcance los datos necesarios purJ formular su 

determinación. La responsabilid:¡d internacional que sugiere recae en el Ejecutivo; b) En casos dudosos, el 

derecho nacional debe interpretarse en el sentido más favorable al derecho internacional. Se sobreentiende 

que el legislador no intenta legislar en conflicto con el derecho internacional. Si se trJta de una ley que 

complemente o interprete IIn tratado, debe dársele una hermenéutica amplia, pues se presume la lcalwd del 

Estado a los pactos: c)un tratado posterior deroga las leyes precedentes que se le opongan, pero vale la pena 

aclarar que no .se trata de una :.ntténtica abrogación. sino que ocurre que en los casos de aplicación concreta y 

especifica del pacto se prefiere en ese momento la norma del tratado ti la norma ¡ntcrn¡¡. pero la le)' 

permanece incólumne en todos los demás casos; d) los tribunales de los puíses han observado. en lo general. 

cierta reverencia a los tratados y han procurado encontrar siempre la interpretación mús f""vorable al pacto 

en los casos en que aparece alguna pugna con el derecho local; e) Una convención firmada en cOlllravcnción 

a las normas constitucionales de un país, no es válid., conforme al propio Derecho Internacional. )' f) La 

noona interna que emite en conflicto con el derecho internacional, sea consuetudinario, SCt.I convencional, no 

tiene validez en un tribunal internacional. El comentario que resulta de todo lo anterior es, primero, quc no 

existe esa drnmátic.1 oposición entre reglas internas y derecho de gentes, como nos lo habían hecho creer los 

trawdistas. y segundo. que los Estados actúen en lo general confornle a un monismo moderado. Cuando lo 

·han hecho siguiendo lo que pudiera entenderse como dualismo, los puíses han actuado por razones 

meramente prácticas de la ·ocasión. y no por consideraciones de principio. Ello, además pudo deberse a 

desconocimiento de la función del orden jurídico internacional, a espíritu simplemente nacionalista, o a 

comodidad" 3 2 

Felipe Tena Ramíro. aborda el asunto asl: "Aunque la expresión literal del texto (articulo 133) 

autoriza a pensm a primera vista que no es sólo la Constitución la ley suprema, sino también las leyes del 

Congreso de la Unión y los tratados, dcspréndese sin embargo del propio texto que la Constitución es 

superior a las leyes federales, porque éstas pura formar purte de la ley suprema deben 'emanar' de aquélla. , 
esto es, deben tener su fuente en la Constitución. Se alude así al principio de subordinación (característica 

del sistema norteamericano) de los actos legislativos respecto a la norma fundamenta)"33 

31 Alberto Trueba Urbina, Nuevo Derecho del Trabajo, Porrúa, Néxico, 

1970, p. 261. 

César Sepúlveda, 

México, 1986, pp. 67 a 80. 

Derecho Internacional, Porrúa, 15' edición, 

3.1 Felipe Tena Ramírez, Derecho Constitucional Mexicano, 14 a edición, 

Porrúa, México, 1976, p. 16. 
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Aunque después de puntual argumentación, el Maestro Ignacio Burgoa Orihuela expresa: "En 

conclusión, reservándose el principio de supremacia de la Constitución Federal, frente al régimen que 

instituye, la no validez formal ni aplicabilidad de las convenciones internacionales que la contravengan"34 

Por nuestra parte, ratificamc" nuestra opinión sostcnid;, desde 1 %5, en "La Seguridad Social en el 

Derecho" (México, .19(5). considerando que: "Si se toma en cuenta la función juridica dcltratado (o de otra· 

fuente intcrnJcional). se verá que pervi\'e la oblignción internacional, el sujeto es responsable 

internacionalmente. podrá reclam,\,sele que no perpetre la violación de un derecho. podrán adopt",se 

sanciones, pero no se podrá impedir la aplicación del derecho intemo en razÓn de que la sobe",nia no puede 

limitarse más que por sí misma)' cada Estado es soberano. Además. existe nacionalmente la reforma 

legislativa e internacionalmente la denuncia del tratado." 

Son de anotarse las siguientes tesis jurisprudcncialcs: 

QUINTA ÉPOCA.- T. XCVI. p. 1369.- Amparo en revisión 7798/47.- VerJ José An'onio, 11 de junio 

de 1948, unanimidad de 4 votos.- TRATADOS INTERNACIONALES, VALIDEZ DE LOS.- El Articulo 

133 de nuestra Constitución, previene que: ..... la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que 

emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, y que se celebren por el Presidente de 

la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de too, la Unión. Los jueces de cad;, Estado 

se sujetarán a dicha ConstituCión, Leyes y Tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda 

haber en Constituciones o Leyes de los Estados." Los estudiosos de nuestra Constitución sostienen, 

invariablemente, que la Ley Suprema no fija la materia sobre la cual deben versar los tratados y 

convenciones que celebre el Gobierno de la República: pero en lo que también están de acuerdo, eS'que la 

locución, "y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma", se refiere a que las Convenciones y 

Tratados celebrados, no estén en pugna con los preceptos de la misma Ley Fundamental, es decir, que "estén 

de acuerdo con la misma". Es pues evidente, que todo tratado o convenio celebrado por el Presidente de la 

República, asi esté aprobado por el Senado, pero que contradiga o esté en oposición con los preceptos de la 
I 

Constitución, en los puntos o actos en que esto acontezca, no debe tener eficacia juridica. 

SEXTA ÉPOCA.- VOL. XCVIlI. Tercera Parte. p. 61. Amparo en revisión 8123/63, Manuel Braña 

Liceicc, 13 de agosto de 1965. 5 votos.- TRATAOOS rNTERNACIONALES. AMPARO CONTRA LA 

APLICACIÓN DE LOS. No debe sobreseerse en el juicio de amparo, por la causa de improcedencia que 

establece la fracción XVJIl del Articulo 13 de la Ley de Amparo, en relación con el Articulo 133 de la 

Constitución General de la República, pues aun cuando los tratados internacionales celebrados por el 

Presidente de la República con aprobación del Senado, que estén de acuerdo con la propia Constitución, son, 

junto con ésta y con las leyes del Congreso de la Unión, que emanen de ella, la Ley Suprema de toda la 

Ignacio Burgoa Orihuela, Derecho Constitucional Mexicano, 7' 

edición, Porrúa, México, 1969, pp. 362 el 3G'1. 
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Nación. ni el prccepto constitucional contenido en el Articulo 133 ni otro alguno dc la propia Carta 

Fund.1mental o de la Ley de Amparo, prescriben el juicio de garantias contra la indebida aplicación de un 

tratado. ya que es indudable que los actos de las autoridades administrativas rcalizan para cumplimentar 

tratados intcrn¡ICionalcs. deben estar debidamente fundados y motivados y originarse en un procedimiento en 

el que sc hayan IIcnado las formalidades q~e sc.1ala la misma Constitución. pues una actitud distinta pugna 

abicrt~lTncntc con el artículo 14 de la citada Carta Magna. En esas condiciones. si el juicio de amparo es el 

mcdio de control de la legalidad de los actos de autoridad, dcbe estimarse procedente aunque se trate de la 

apJic~lción de tratado internacional, y3 que de lo contr.uio se dcjari:l en estado de indefensión al particular 

¡Ifcctado. 

SÉPTIMA ÉPOCA.- VOLS. 151-156. Sexta parte. p. 195, primer circuito, tercero Administrativo, 

Amparo en revisión 256/RI, C. H. Bochoriger Sohm. 9 dejulio de 1981, unanimidad de votos.- TRATADOS 

INTERNACIONALES. EL ARTICULO 133 CONSTITUCIONAL, ULTIMA PARTE, NO ESTABLECE 

SU OBSERVANCIA PREFERENTE SOBRE LAS LEYES DEL CONGRESO DE LA UNiÓN 

EMANADAS DE LA CONSTITUCiÓN FEDERAL. La última parte del articulo 133 constitucional 

establecc el principio de la supremacía de la Constitución .Federal, de las Leyes del Congreso dc la Unión 

quc emanen dc ella y de los tr.tados celebrados y que se celebren por el Presidente de la Repúblic:. con 

aprobación del Senado, respecto de las constitucioncs y leyes de los Estados que formen la Unión, y no la 

aplicación preferente de las disposiciones contenidas en los tr.tados respecto de lo dispuesto por las leycs del 

Congreso de la Unión que emanen de la Con~lilución General. Es pues, una regla de conflicto a que deben 

sujetarsc las autoridades mexicanas, p!ro conformc a la misma no puede establecerse que los tratados sean 

de mayor obligación legal que las leyes del Congreso. 

SÉPTIMA ÉPOCA.- VOLS. 151-156. SEXTA PARTE, p. 196, primer circuito, Tercero 

Administrativo, Amparo en revisión 256/81, C. H. Bohering Sohn, 9 de julio de 198\.- Unanimidad de 

\'otos.- TRATADOS INTERNACIONALES Y LEYES DEL CONGRESO DE LA UNiÓN EMANADAS 
, . 

DE LA CONSTITUCiÓN FEDEKAL. SU RANGO CONSTITUCIONAL ES IGUAL JERARQUIA. El 

articulo 133 constitucional no establece preferencia alguna entre las leyes del Congreso de la Unión que 

emanen de ella y los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el 
" . 

Presidente de la República, con aprobación de Sen"do, puesto que el apartado dispositivo legal no propugna 

b tesis de la supremacia del derecho internacional sobre el derecho interno, sino que adopta la regla de que 

el derecho internacional es parte del nacional. ya que si bien reconoce la fuerla obligatoria de los tratados. 

no da a éstos un rango superior a las leyes del Congreso de la Unión emanadas de esa Constitución, sino que 

el rango que les confiere a unos y otms es el mismo. 
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CAPiTULO 6 

LA MODERNIZACIÓN Y LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

1.- Plante.miento. 

La modernidad. dice Irving Ho",c l "cs una rcvuclta contm el estilo prevaleciente. un furor inOexiblc 

contm el orden oficial. El Modernismo debe siemprc luchar, pero nunca triunfar totalmente, luego dcspués 

de un tiempo debe luchar pero no triunfar". De esos cambios que alteran lo que se venia viviendo, se escogen 

algunos ~Iquí. 

La doctrina cconómica general ha considerado fases lógicas del proceso económico. a la producción. 

:J la circubción. al consumo y a la distribución de bienes y de ser\'icios en un" colectividad dada y en un 

tiempo también dado. 

Todavía más: ha puesto de rcliC\'c la importancia que tiene la producción en una economía en 

funcionamiento. a grado tal que ha hecho que se centre la máxima atención en desprender de la producción 

los elementos y las redes del sistema. 

Para el derecho. para el Derecho del Trabajo. factores de la producción son el trabajo)' el capital: 

trabajo es el trabajo)' todo lo que no es trabajo. es capital. 

La gestión de las empresas es vista como un reto pam producir artículos o scivicios. Dice W. Edwards 
'f 

Dcming (consultor industrial americano. cuyos princ:ipios revolucionaron 'al Japón después de la Segunda 

Guerra Mundial), refiriéndose a su país: "En América la tradición dice que la calidad y la productividad son 

incompatiblcs: que no se pueden tener ambas. Un director de planta le dirá normalmente que o lo uno o lo 

otro .. ."2 

El mismo Dcming dice: "Nonnalmentc se supone que la calidad y la productividad se pueden 

conseguir apretando los tomillos. e instalando aparatos y nueva maquinaria. Un libro reciente explica: 

"¡Motive a su personal para que tralx(ie a tope"! Fustigue a los caballos y correrán más ... durante un poco 

tiempo ... Un comité del Senado de los E.E.U.U. envió una carta a algunas compañías para recalcar la 

Citado por- Daniel Be~l, Contradicciones Culturales del Capitalismo, 

Alianza Editocial, S.A., Mildrid, 6 a Reimpresión, 1996, pp. 56 Y 57. 

W. t:dwards Demi ng, Ca 1 i dad, P roducti vidad y Competi ti vidad, Salida 

de la Crisis, Dia:.:. de SclnLo!:>, Cümbr:.i..dge Univcr.sity Press, Madrid, 1989, 

p. 1. 
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importancia de la calidad y la productividad. y para anunciar un concurso. Los participanlcs serían juzgados 

según: 

· La maquinaria 

· Automatización y rohótic!l 

· Mejor información 

· Participación en los beneficios y otros incentivos 

· Formación 

· Enriquecimicnto dcllrabajo 

· Circulas de calidad 

· Tratamientos de textos 

· ldcas sobre programas 

· Cero defeclos 

· Gestión por objctivos} 

El Gerente quiere producir mús artículos con los materiales y la mano de obr;:¡ mús b;uatos. En eso 

reside su éxito. Pero. ¿con qué problemas se encontrará el material durante la producción? ¿cu:.ílcs serán los 

problemas de los trabajadores que operaron dentro de un sistema de baja calidad? y ¿cuúlcs los problemas de 

un directivo que tmbaja con cifras por alcanzar? 

Sin embargo de lodo lo anterior. nueslra opinión es que la economia aClual ha desplazado su acento al 

mercado. 

De por si se ha aceptado que la autarquía individual es irnJXlsiblc. Desde los tiempos primitivos el 

hombre ha cambiado con olros. cosas o servicios. Poco a poco se exlendió de una economia familiar. a olrd 

de comarca. a la de un puis)' a la internacional, El intercambio es la relación social fundamental. Por tanto, 

"el cambio o comercio deja de ser local y se hace enlre diversas poblaciones hasta convertirse en 

internacional... conslilu)'e el mercado. pivole alrededor del cual gira loda la vida económica. El mercado es 

la base de loda la economia .. 4. 

Pero la significación dcl mercado hoyes más prol"unda. No puede hablarse sino de una 

interdepc¡ldencia de le, economias nacionales, de las induslrías y de las empresas. En una clapa previa aún 

podja distinguirse cómo las transnacionales sentaban sus reales en diversos países para alcani'.ar y dominar 

los mercados de éSlos cn el producto o en los produclos que vendlan. y podia distinguirse CÓmo asociaban 

capitales fuera de sus propias fronlcras para comportarse como inlernacionales. 

3 W. Edwacds Deming, idem, p. 18 

Fausti no 8<:111 vé, Diez Lecciones de EconomÍ,él, Ed.i ciones del 

Instituto de Investigaciones Sociales y Económicas, A.C. México, 1962, p. 

10. 
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La relación podía verse como una en la que ciertos países suministraban materias primas a unos 

pocos paises industrializados. Estos desarrollaban primordialmente bienes de capit.'}1 y manuf3clUras. que 

estaban deslÍnadas mayoritariamente a la exportación. 

Los diversos costes y medidas políticas de protección del mundo subdesarrollado. llevaron a un;:1 

nueva forma de defmir el mercado. En una primera vista dividiendo los procesos productivos en 

producciones parciales en diferentes centros a nivd mundial, es decir. creando una nueva di,'isión 

internacional del trabajo: y "concluir que el principio de Babbage -expresión esencial de las leyes del 

movimiento de capital-. implica liJ m<Ís amplia sustitución posible de los trabajadores cU~IIif¡cados. p.:1r:J 

rcducir los costos de mano de obra. mediante una organizada distribución a nivel mundial dc los elementos 

del proceso de producción de una mercancía en los puntos que resulten más adecuados de acuerdo con unos 

costos más favorables o una mano de obra más adecuada" y la segunda ventaja. de la distribución del trabajo. 

es "ct control del proceso producli\,o,,5, Basten como ejemplo. los despl.az~micntos de 1;1 producción de 

empresas de la industria te,til y de la confección de la República Fedeml Alemana hacia el c,tmnjero. y las 

caractCrlstlClls de los criterios de decisión para emplaz:ulas en Europa del Este. en Asia o en América 

LatinaÚ 

Una segunda \'ista contempla a las empresas en el decurso actual. como especialistas en el proceso de 

producción. diríase que compartiendo ese proceso: pero no hacia el interior de cada nación. sino pensando y 

actuando en un mercado global. que traspasa sectores. regiones y fronteros. y que li.I mucho mayor 

importancia a la distribución y comercialización de los bienes y de los servicios. que a la producción: que 

maneja la inversión e."lrJnjerJ directa; que ve surgir los gigantes de Asia y los bloques comerciales. 

fundados en las ideas que a nuestro juicio son decisiones: hay que conquistar y permanecer en el mercado 

para poder sobrcyivir: g:mar los clientes y no perderlos. 

Todo lo anterior lleva a la idea de competir. de competir internacionalmente. con incidencia de 

factores que TCvolucionan el mercado mundial: modernización. productividad. calidad. eficiencü¡. 

oportunidad. precio. en suma. competitividad a niveles o standards internacionales. El precio no lo es todo: 

es fácil verlo en la etiqueta. Lo que está detrás requiere ciertamente una prep.uación p.ua 10grJrlo y pam 

entenderlo. Es el mejor proveedor e! que vende. luego queda demostrada la necesidad de encontrar mercado 

alas productos y de responder adecuadamente al poderoso influjo que el mercado ejerce sobre la producción. 

Viene a colación la conveniencia de reorganizar la producción ei, forma ·que sea más eficiente. que 

utilice de manera inteligente las ventajas comparativas lrndicionalcs como lo son la situación gcognífica. por 

ejemplo el emplazamiento ecrca del mar. como vehículo económico: los recursos naturales. como las 

materias primas. los yacimientos. cte.; la disponibilidad de mano de obra de bajo costo: la cercania a 

!¡ F. Fróbel et al, La Nueva División Internacional del Trabajo, Siglo 

XXI, México, 1981, pp. 46 Y 47. 

270 



271 

mercados grandes; pero también la conveniencia de crcar y aprovechar otras ventajas compamlivas. como la 

innovación tecnológica. la inserción en los procesos productivos que tienen su origen extra frontcrJs. la 

elevación del ni,d de educación~' de capacitación de rccursos humanos. la correlación con la infraestructura 

a cargo del Estado (caminos. transportación. energéticos, insumos primarios) )' con el desarrollo de 

rc1aciones entre las empresas. 

Esos cambios en la producción cstar.ín dados por la mnncra de reaccionar de cada empresa. de C:Jda 

factor de la producción ~. del Estado. a los cambios que se están operando en el mercado global y que 

practiCJmcnlc ya no dependen sólo del actuar nllcional. amén de cswblcccr una competencia despiadada. 

11.- Análisis de factores intcn'inicntcs. 

I.-I,a nlle\'O importancia dd mercado internacional. 

El reto actual es competir. Existen miles y miles de proveedores en todo el mundo que compiten por 

suministr:u las di\'crs~ls partes y los componentes de las computadoras, de los equipos de telecomunicación, 

de c;ímaras fotográficas. de automóviles, de ferrocarriles. de aviones. de prácticamente todo lo que circula a 

ni\'el planetario. y no necesariamente en erigirse en productores totales de mercancías solicitadas y 

tecnológicamente avanzados. 

Lo competitividad está dada en la medida en que las empresas. no importa ya de qué país. penetren en 

los mercados ;Jctualcs y potenciales. produciendo y aprovisionándose. Ahi está el motor de crecimicnto y 

desarrollo para los paises. para las industrias y para las empresas. El comercio internacional permite)' exige 

la especialil.ación y la flexibilidad de la actividad. parJ optar horizontalmente en cualquier campo de 

industria respecto de otro. o un sector o una rama de la industria. y también para optar verticalmente por la 

dedicación a una fase o una etapa o una' frJcción del proceso de producción o a una parte. un minúsculo 

componente como un tornillo o una lente o un lipo de servicio. 

L"s interrc\acio .• cs y la interdependencia'son ahora verd:.demmente globales. y esli;il modificando la 

estmctura de la economia mundial. misma que ha dejado de ser un agregado de economías domésticas pam 

transformarse en una sola, en una nueva red compleja de producción. de comereio, de finan7.as y de 

tecnologia. con cambios. además. muy acelerados, es decir. que tiene un comportamiento muy dinámico. a 

compar.lción de las cconomías que los paises vivíamos hace apenas vcinte años. 

L:t tecnologia juega un papel sobresaliente, la rapidez de la innovación y su adapmción. más que la 

creación de ciencia básica. La falm de oportunidad deja fucra del juego a cualquiem que pretend.i competir, 

t:tnlO más ahorJ que han caído mundialmente los precios de las materias primas y no hay horizonte visible 

F. F:-óbel eL di, idern, pp. 57 a 164. 
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para su elevación. tal "el. debido a la mayor eficiencia con que se utilizan en los procesos que los empIcan 

como insumos. o a la c:xistcncia de productos substitutos. 

Hay que recordar que en esa im<.lgcn. de proveedor de materias primas. se encuentra la gran ma~'oria 

de los pueblos de la ticrw. del Tercer Mundo hast3 el submundo humano, sin perjuicio de que una de esas 

matcrias primas sea el petróleo. 

Aunque podría ser Illuy larg~1 \;\ explicación de cómo acontece el fenómeno de la intcrnacionalización 

~' la imponaneia de la oportunidad ·de la adopción y adaptación tecnológicas. como punto ela"e de la 

competitividad. hemos escogido linos p:.írrafos escritos por un norteamericano sobre un caso del Japón que 

ejemplifica muy bien este proceso: 

. La puerta de entrack. a la tierra prometida del capitalismo del Siglo XXI. podria ser la isla llana 

formada por lÍerras ganadas al mar en la bahia de Tokio. enfrente mismo de la costa dc las viejas ciudades 

industriales de Kawasaki y Yokohama. En los cinco millones y medio de metros cuadrados de Ohgishima se 

levantan los Keihin \Yorks de la Compañia Nippon Kobn (NKK) ... Ohgishima es probablemente la mayor 

acería del mundo. Limpia. casi ascplica. con la cuarta parle de su área ajardinada cubierta de CUid:.ldos 

céspedes. arbustos y árboles. constituye la antítesis de los legendarios altos hornos envueltos en humo y 

recubiertos de hollin.. Grúas. hornos y vagonetas parece que funciomm sin intervención humana. Los 

descomunales lingotes. los serpentines de enfriamiento y las áreas de producción están completamente 

automatizados. El inmenso tren de Iaminaeión. de un kilómetro de longitud es manejado por un equipo de 

cincuenta obreros". 

están conslnlídas (las instalaciones) casi por entero en el país. Se limitaron a importar la 

tecnología original (en 196~). Ahora. los fabricantes japoneses de acero ofrecen su teenologia y su 

experiencia a los dcmas. incluso a sus antiguos mentores de Pillsburg.. Gary y Bcth1chcm. Las obras como 

Ohgishima son un ejemplo de adaptación tecnológíca. el resultado de una planeación constante y compleja. 

Cada fase del proceso de fabricación de Ohgishima. sigue las instrucciones de un ordenador, desde la firma 

del pedido en el departamento de ventas hasta la,progrJmaei6n de la producción diaria ...... 

..... La materia prima lleg¡. de tod.1S partes del mundo. Y los productos de Ohgishima se embarcan en 

dirección a los cuatro puntos cardinales. En la construcción de la faetoria se ha aplicado prácticamente 

cualquier innovación conocida en la construcción de altos hornos. tanto en los procesos antlcontaminación 

como en las técnicas de ahorro de energia ... ". los gases que se desprenden de los hornos a base de inyección 

de oxígeno a presión (BOF. basic oxygcn furnaccs) y de los hornos de coque. son rccu¡x:rados casi por 

completo y suministran la pdeliea totalidad de necesidades de fuerLa de las instalaciones." 

. Los j3ponCSC."i lo han logmdo utilizando mejoras tecnológicas. ninguna dc ellas de origen japonés. 

que están al alcancc de todo el mundo ...... 

·'F.I coslc dc instalación en Ohgishima alcanzó el doble de 10 que habría costado una industria simil:u. 

Pero su coste operati\'o es más o menos el tercio de una instalación convencional. Se construyó con la idea 

de obtener 1;.J m~íxirna clicacia." 
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"Aproximadamente un ~6% del acero japonés es de colada continua, contra un 20% en Estados 

Unidos." 

"Tanto los altos hornos nortcamericanos como los europeos deben recorrer un largo camino hasta 

igualar a los japoneses." 

.. es un buen punto de observación para apreciar la productividad en Japón y en Estados Unidos. En 

este preciso momento. la productivi<:lad tiene un~l cara distinta en cada uno de los dos paises. En Japón es 

una rcalidad: en Estados Unidos. problema."7 

Parkinson. el famoso experto inblés. unido a dos hindúes también expertos en administración. rcsuml: 

asi la cuestión: 

.. un número de universidades p:qucñas estará concclado con una gran uni"crsictJd. To)'ota Motor 

Corporation proporciona una excelente ilustración del principio. Doce eompañias, conocidas como Grupo 

Toyola. están concctaruls con la corporJciÓn. Todas clJas coopcmn estrechamente en asuntos de exportación. 

vcnta. suministro de partes de repuesto y materiales. Los ejecutivos también se tnmsficrcn de una unidad a 

olra. Además de estas doce ractorías. existen otras 200 rábricas bajo la corporación. E:xislc una fábrica X que 

produce unicamente resortes para el grupo. Abajo de la X hay un gran numero de empresas vástagos 

pequeñas. que únicamente emplean miembros de hl familia".8 

La observación muestra que la demanda inlernacional de bienes)' de servicios. va creciendo a un 

ritmo y en c..1ntidad mucho mayores que la demanda doméstica. lo cual hace presión en todos los países. 

especialmente en los subdesarrollados o en desarrollo como el nuestro. para abrirse y concurrir al mercado 

global. 

2.-1,0 apertura comercial y la reducción e/e/ pape/l/e/ Sector Público como participante directo en los 

procesos económicos. 

A nivel mundial ambos renómenos son un hecho y en México también. Así pasó especialmente con 

los paises de la Cuenca del Pacifico, los de más rápido avance y crecimiento en los ultimos veinte años9 

. Pero conviene hacer un rccorric!o rápido acerca de lo que pasó y está pasando en México en sus etapas 

de desarrollo reciente. 

Frank, Gibney, El Milenio Programado, Planeta, Caracas, 1984, pp. 

182 a lB5, 

C. Northcote Parkinson, M. K. Rustornji, S.A. Sapre, Los Increibles 

Japoneses, F:ditorial Diana, México, 1989, p. 212. 

11 Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C., Infraestructura y 

Desincorporación, Diana, México, 1990. 
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Se marca el afta de 1940 como el verdadero arranque de México hacia la induslrialización lO. 

indis~nsablc para este pais. Curios¡}mcntc. se señala también ese principio como un entendimiento a duras 

penas l0l'lado enlre el Seelor Público)' el Seclor Privado. 

La circunstancia precipitante es la Segunda Guerra Mundial. 

No hay qué dejar eseapar las documenladas observaciones de José Luis Ceceña. acerca de la presencia 

previa de capital c:"\lranjcro en actividades tales cmno industria minera, petróleo. electricidad. gas. agua. 

ferrocarriles. aviación. banca. lclecanos. construcción )' otros. y su evolución. contando con industrias de 

transformación, química. :Jlimento. hotelera y de scr"\'icios 11 . es decir. manufacturera y de servicios. las que. 

juntamenle con la lecnología. son hoy los vehículos más viables hacia el comercio mundial 12 

Del modo que sea. comenzó en 19"'0 una política comercial e industrial proteccionista. ni trJ\'és de 

aranceles que beneficiaban a ciertas induslrias; al lmvés de permisos previos de importación y luego de 

substitución de importaciones. así como de financiamiento a las empresas. o de exenciones de impuestos a 

industrias "nuevas" o "necesarias". que no se aplicaron cncicnl~mente al desarrollo intensivo de la industria 

y de los servicios nacionales. Iodos los cU<.Ilcs estaoon orientados por el aparalo de Gobierno. a la relativa 

satisfacción del mercado imemo. sin exigír calidad. ni oportunidad. ni precio en produclos )' servicios. 

haciéndose una tradición la incnciencia y la falla de compctilivídud. 

De esa elapa se dice que los mas beneficiados fueron los dueños de los negocios; pero que la 

colectividad nacional perdió un precioso lapso de medio siglo en no romentar una conciencia de 

productividad y de competitividad y mucho menos hacia el exterior. 

Se completa el esquema proteccionista con un papel enérgico del Estado en asumir directamente y 

cada va. más. la función de produclor de bienes y de servicios, sea para salvar empresas en quiebm pam 

luego regrcsarlas a sus propietarios una vez rehabilitadas~ sea pam atacar campos de poca almcción o 

inalcanzables por el capilal privado, o pam olros fmes de poHlica eircunslancial, como establecimienlo de 

infraeslruclurJ para el desarrollo. como la eleclricidad. el pelróleo. el acero. los fertilizanles, las carreleras. 

la educación y la Si'lud. 

Esto encuentra al Estado. preferentemente" la Federación y a las Entidades Federativas. con una 

tendencia cenlmlisla (reflejada lambién en la induslria), con un presupueslo sobrecargado de gaslo de 

explotación)' un déficil cada vez mayor. anle necesidades de inversión de infmeslruclura. a las que se hizo 

\0 Raymonu Vernon, El Dilema del Desarrollo Económico de México, 

Diana, México, 8<1 Reimpresi.ón, 1977. 

11 José Luis Ceceña, México en la Órbita Imperial, Ed. El Caballito, 

México, 1979. 

:2 Centro de Estudios Económicos, Sociales del Sector Privado, 

Tecnologías Industria en el futuro de MéXiCO, Diana, México, 1989. 
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frente con crédito público interno y con deuda pública externa: pero no con los resultados de una operación 

económica efIciente. 

Un foco identificado de deterioro lo llegaron a constituir las paraestatales: los ingresos y los egresos 

se equilibrahan en Illyo del Pln en 1970. mientras que en 1986 los ingresos eran de 30,80/0, los egresos del 

45.4%. El déficit del Sector Público en 1986 ascendió al 15.9% del PIB. a pesar de las medidas correctivas 

en precios y tariras poco a poco menos subsidi:ldas y con transrerencias del sector publico XX. Habían dejado 

de responder a la idea de atender sectores considerados "esenciales" o "estratégicos" que pusieron en marcha 

los gobiernos t.:manados de la Revolución. 

No habia llegado la noción de que todas las empresas públicas o privadas, tienen que elevar su 

eficiencia (o SJlir del campo de acción). para no restar competitividad al PJís en su conjunto. 

Asi. pues. resullaban explicables las medidas adoptadas paro "adelgazar" el aparato estatal. 

Formando parte de una linea política. la dcsincorporación. liquidación. traspaso o venta.de empresas. está 

siendo fenómeno común. Agréguese la entroda de México al G.A T. T.. ahora Organización Mundial de 

Comercio. y se tenud. :Jdcmás. un grildo muyor de apertura al exterior. En ese panor:Jma. las conquistas de 

los sindie"dos de trabajadores también se habian nutrido del proteccionismo y de algún modo habian 

contrihuído al centralismo. mezclado con cierto movimiento que se <llltonombró independiente. Plantc:uon 

igualmente la necesidad de revisar el modo actual de ejercer el poder 13. 

El concepto al que se acudió rué el de "reconversión industria!", que ya habílJ jugado Su papel en 

Europa a propésito de la reforma al Tmtado de Roma para adaptar el Fondo Social Europeo a tal situación. 

3.- F/IllJe\'o papel de la prodflcción y su nt!ce.Wlrio influjo en las relaciones lahorale.\: 

Frente al reto de g10balizaeión del mercado. quedan dos formas de competir: ser un productor 

com¡x:lcnlc que penetre los mercados actuales y potenciales. disputándolos a las empresas cxtranjcnls. o ser 

un productor competente que sea el mejor proveedor de bienes o servicios o la mejor fuente de insumos pam 

las empresas compctidorJs. 

Ap;lrentemenle. México debe explorar el segundo camino. habida cuenta de que un alto porcentaje de 

su industri:J esta compuesta por empresas medianas y pequeñas. amen de la brecha tecnológica y los 

requerimientos de volumen de producción de la demanda internacional o la capacidad de abalir precios de 

sus productos. 

Vistos desde el exterior. la metodologia seguida por las empresas extmnjeras para eseoger al mejor 

proveedor en el mercado ¡¡lo"',1. puede identificar a grandes empresas nacionales. firmas establecidas en el 

e.xtranjero o emprcsas derivadas de la invcrsión extranjera directa en nuestro país. 
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La vinculación con emprcsas dc mayor lamano o con empresas que eSlán e"portando. o con el seclor 

de maquila de exportación (proveyendo insumos o como empresa maquiladora p4Jr.l empresas extranjeras). 

mira más a la exportación que al mercado nacional pero no 10 descuida. a nuestro entender. 

Para las empresas subcontrntadas. c.~islcn entre otras vcntaj<.ls la posibi1idJd de adquirir tecnología 

más avanzada. pero adaptada como ya "imos que hizo Japón y que lambién efecluó Corca del Sur l4. 

comcnz~Jndo con productm sencillos en los :'iO, siguiendo con productos de liSO intensivo de tecnología en 105 

70. Y concentrando alta tecnolog.ía en los ~O. como sucedió con el GnlJXl Sansurng. 

Los ni\'eles de especialización. los nuevos procesos productivos que ello implica. las corrientes de 

inversión)' de financiamiento. la implantación de nueva maquinaria y de nuevos métodos de trabajo. las 

fases del proceso que se asumen. las relaciones de apoyo con otras empresas nacionales o extranjeras. la 

disponibilidad o no de mano de obra idónca. calificada o no. los niveles de salarios. elc .. hacen obvios los 

efectos laborales. en la scguridóld () inseguridad de la contratación de trabajadores a largo plazo. en las 

condiciones de trabajo individuales o cOlCCti\'3S. en la actitud que asumirán los sindicatos. en la reducción 

del personal. en la reeducación o reentrenamiento. en los cambios de plantilh.! de personal para dedicarse a 

un nuevo proceso o a un nuevo giro comercial. en la consideración de planes pensionarios de anticipación. 

elc .. elc. 

UI.- Cambio!i en la tccnologiu IJrodu(tiya ~. administrativa. 

l. - Ap"Tltamien tos .'mbre la 11Joderni:aciúTI de la producción de hienes y .'icn'icios. 

Cabe tener en cuenta que la a¡X:I1ur:l a los intercambios extériores o permanecer en el proteccionismo. 

no es exaclamenle una elección. sino que las circunslancias económicas del pais (importancia del mercado y 

gmdo de induslrialización. compelido res más aguerridos. inlereses de gnlpos, ele.), son las que imponen en 

cierto sentido la decisión 15 ESlados Unidos o Japón. por ejemplo. han adoplado medidas proleccionislas. y . 
• la e,acemlción de ellas en ESlados Unidos si puede poner en peligro el ¿ospegue de México. si se tiene en 

visla que el 70% de nuestro comercio e"lerior lo realizamos con él. 

MienlrJS que los cambios se dan en el Pacífieo asiálico desde los 50, Europa apenas acuerda medidas 

comunilarias en la CEE. con el Reglamenlo número 9 del 25 de agoslo de 1960. El Fondo Social Europeo 

1] Centro de lnvesLigación para el DC!iarrollo, A.C., Reforma del 

Sistema Politico MexicH!lO, Di¿lna, 1990. 

;': T. W. Kang, ¿Será Corea el próximo Japón?, Editorial Norma, 

Bogotá, t989. 

j:, Michael E. PorLer, The Compet.itive Advantage of Nations, lhe Free 

Press, New Yor.l.:, 1990. 
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entra en operación para amoniguar los efcctos laborales de la "reconversión", cntendida como "todo cambio 

no provisional del programa de producción de una empresa. o de una parte de ella que tenga un programa de 

producción propio. que afecte a los elementos determinantes de ese programa y que tenga como fin la 

producción de nuevos productos diferentes de los antiguos de otra manera que por mcjoms o 

complementos" 16 \' que conllevara una suspensión tempoml o la reducción de la acti\'idad retribuida del 

personal. 

La norma cstá pensada para los cambios estructurales de la instauración del Mercado Comiln 

Europeo. 

Mcxico también tuvo qué pensar en su reconversión industrial, o simplemente conversión industrial. 

como una fórmula de crear condiciones para facilitar la adaptación de las empresas a la competencia 

internacional. con rapidez y eficiencia y con los menores estragos posibles. 

Esn es mús fácil de decir que de llevarse al cabo. 

La concentmción que en México se fué acentuando. política ~' cconómica. hace pasar por la Ciudad de 

Mcxicü los ferrocarriles. las cmrctcrJs. la transmisión de la energía eléctrica y del petróleo. de las 

comunicaciones. el mercado de frutas y verduras. Su modernización implica acentuar ahora la 

dcsconccntración a todo el país)' la interconexión de los sistemas de transportes y de comunicaciones. así 

como de producción y distribución de energia eléctrica y de petróleo. de cambios fisicos en los puenos y en 

los aeropuertos. pam facilitar las operaciones de búsqueda de materias primas. de suministros. de partes y de 

componentes. que la industria y el comercio necesitan para estar en condiciones de competir. 

Aprovechar y crear ventajas comparativas. tales como emphu.ar las empresas cerca de los puertos. 

establecer cortas lincas de producción, adaptar tecnología de producción y administrativa, contratar y 

subcontr.llar suministros. aumentar sensiblemente el insumo de partes nacionales en las líneas maquiladoras. 

formar compai\ias comercializadoras, crcar empresas periféricas. formar bolsas de subcontratación, formar 

organi~.aciones interempresariales que se distribuyan el proceso productivo o el apoyo financiero o el proceso 

de exportación, en fin, todo ello figurdria en la modernización del resultado final que son productos o 

servicios. 

Cabria apuntar aquí que la base de esa fuer •. a competitiva, seria la calidad, Cómo lograrlo. si la 

persona a quien se da la orden de hacer bien su trabajo. no recibe el material con que va a trabajar bien 

calibrado, o tiene mal el color, o tiene cualquier otro defecto. o si su máquina está estropeada, o es anticuada. 

o los instrumentos de medición no son fiables. O bien si no le han enseñado a efectuar bien su trabajo. 

Cómo lograrlo, si el proveedor, aunque conozca las especificaciones del producto esperado, no conoce 

el fin a que será destinado, o que repone las piezas. fuerJ de tiempo, con un costo allo para todos. 

10 Jaques Jean Ribas, Marie Jose Jonczy, Jean Claude Seché, Instituto 

de Estudios Sociales, Ministerio de Trabajo, Madrid, 1980, p. 455. 
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Cómo lograrlo. si el direclor y los accionislas. piensan cn las ganancias de corto plazo y no en las que 

darjn la supervivencia de la empresa. 

Cómo lograrlo. si la adminislraeión eSlá pendienle de las melas y objelivos numéricos. en vez de 

buscar la calidad. que darj productivid:.d y competitividad. "la salid:. de la crisis". dice Deming 17. que 

incluye lambién a los servicios del gobierno. 

Una persona. dice, puede r:c1amar enfadada al vendedor de un limón)' no decir del trabajo realizado 

en la tintorería o lavandería. ni de la calidad del correo que hace entregas lentas y cspaciaillls. 

Muchas personas están satisfechas con cualquier copia que salga de una copÍlujora. Otras no. Hay 

quienes no dan importancia a que el 'eordón del leléfono eSlé desgaslado. o la base agrielada. si logmn 

comunicación. Otros no se quejan del tiempo que tarde el transporte de personas o mercancías. las horas de 

espera para cargar un camión vacio. para lrasladar el camión cargado. ejemplos a los que se pueden agregar 

miles. 

Tcng,asl: en cuenta que hay servicios que influyen en la balanza de pagos: bancos. tr3nsportcs. 

holclería. restaurantes. ctc. 

En lino que lo importanle es la calid:ad conceplo dilicil de delinir: el conjunlo de requisilos o 

C~H~lclcristicas (normas o estándares nacionales o internacionales) o su gradación. que los productos o 

servicios deben reunir según su destino o función. Por ejemplo: Una bombilla e1éclriea. por su intensidad de 

iluminación. ahorro de energía. durabilidad. consistencia. formas. colores. amplitud y configuración de hl 

rosca o enchufe. ele. 

De ahi. las NOM (norma olicial mexicana). o las ISO 9 000. ISO 14 000 (Inlernational Ssandars 

Organization). los americanos. canadienses. alemanes, ingleses, japoneses. ele .. sin reunir las cuales no son 

aeeplables en su respectivo mercado. De ahí lambién la importancia de los órganos certificadores. 

2.- ¡'/ane.'· del ¡';stado. 

Claro está que en México han existido mcdid:as económicas desde hace mucho tiempo. como pueden 

serlo desde los tiempos de Juárez. de Lerdo o de Porliri" Díaz. 

Más reeienlemenle. para alacar el problema de la necesid:ad de modernizar la planla producliva. no 

con el sentido que ahorJ abmmadommente tiene. el Gobierno Fedcml se propuso. con una evaluación hecha 

en 1982 por SEMIP. redimensionar al seclor paracslalal, con los siguienles erilerios: 

1.- Depurar el seelor de empresas con pocas posibilidades reales de operar. 

2.- Fusionar enlidades por molivos de racionalidad lécnica)' económica. 

3.- Tmnsferir a gobiernos eSlalales empresas de importancia local. 

27 B 



4.- Aumentar la efectividad de las empresas públicas como inslrumenlo de poliliea 

económica. 

De 1982 a 1986 las empresas paraestalales se redujeron a 151 enlidades concemradas en 13 mmas de 

actividad. y como objt::livos se buscaron la inversión productiva y las exportaciones del $Cctor como 

elemenlos dinamizadorcs de la expansión general del aparalo económico nacional. Las mmas involucradas 

fueron: industria sidcrúrg,ica. industria aZUC:lrcra. fertilizantes. industria naval. pclroquímica oosica. equipo 

de lransporle 18. 

SECOFl y RUleo Naciona! de Comercio Exterior. presentaron a su Vei'. un programa de 

reeslrueluración del seclor agroinduslrial. cuyos objelivos fueron: 

algodón). 

1.- Defender agresivamente los mercados clave (café. verduras frescas. camarón. gan:ldo. 

2.- Aumentar las exportaciones por 500 millones de dólares JXu año. 

3.- Mejorar signilicJtivarncntc eficiencias y eslabonamientos. 

4.- Establecer una presencia mundial que continuamente atraiga oportunidades a México. 

5.- Apoyar las melas sociales del gobierno mexicano. 

Igualmente presentaron un programa de reestnlcturación del sector autopartes y Nacional Financiera 

disenó el Programa de Finaneiamienlo lmcgral para la Reconversión lnduslrial (PROFIRI). cuyos propósilos 

fundamentales fueron: 1) promover la reoricntación productiva. la rehabilit:lción lin:.lIlciera y la 

modcrni/.ación de las empresas como medio para lograr una mayor eficiencia y productividad en términos de 

calidad. precio y servicio. 2) Fortalecer a las empresas medianas y pequeñas como medio para generar 

nuevos empleos e inercmenlar el mercado inlerno l? y hay olros esludios del Banco Mundial. 

Debe destacarse de esos progrdmas. que involucran conceptos tales como modernización técnico 

producliva_ modernización comercial, capacitación dirccliva y de la mano de obra. el sancamienlo ftnanciero 

y la programación de i n"ersiones. 

La hipcrinflación. los problemas de la deuda, la inestabilidad económica, llevaron a la celebración del 

Paelo de Solidaridad y de sus subsecuenles. ya denlro del Plan Nacional de Desarrollo 1 '18'1-1994. o del 

1994-2000, asl como del Programa de lnduslrialil.ación_ que reposan en la idca de eslabilidad y de consenso 

nacional ante los posibles tmnstomos económicos y políticos que puede acarrcur la modernización. ésta 

lambién aplicada a la (cologla, a los procesos eleclOrales y a olros campos de la vida naciomi\. 

11 W. Edwards Derning, Out of the Crisis, Cambridge University Press, 

1962 _ 

18 Centro de Investigación para el Desarrollo, A. C., La Convers.ión 

Industrial en México, Diana, México, 1988, pp. 69 Y ss. 
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El Gobierno Federal ha hecho operar un conjunto de adaptaciones. ejecutadas o en curso de ejecución. 

que tienen presumiblemente en vista ese panorama externo e interno y que brevemente podríamos resumir 

asi. escogiendo de aquí ~. de allá algunos datos que se han hecho del conocimiento público: 

1.- De una economía protegida, se pasó a una fuerte liberación del comercio exterior: se 

eliminó el requisito de permiso previo de exportación a más de 3000 fraeciones arancelarias. lo que significa 

un 80% del valor de imponaciones libre de restricciones; los aranceles descendieron de un 100% en 1~82. a 

un 20% ahorJ: los niveles de ótrancclcs se limitaron a cinco. 

2.- Se ha reducido el gnsto público: con la vcnta. fusión. liquidación o transferencia de 750 

entidades. algunas de las cuales han pasado a gobiernos locales; se han aplicado disminuciones anuales 

importantes a la cifra del presupuesto)' se \'a tras mayor eficiencia en empresas del Estado. 

3.' El Gobierno se ha retirado de sectores que no ha juzgado estratégicos o prioritarios; ha 

redefinido los c:lmpos de,ejercicio exclusivos como la pctroquímica básica y ha ampliado extensiblemente los 

múrgcncs de 1;.1' activirbd pri\'acb. 

~.- l.,. politica de encaje legal obligatorio en los bancos. se ha reemplazado por otra de 

colocación directa de valores entre el público. a mercado abieno. es de suponerse que con el propósito de 

aumentar el ahorro ~. su consecuente invcrsión, inversión que se supone debe crear empleos. Los intereses 

fueron a la baja. subieron después. forcejearon muy relativamente a la baja y están llevando peligrosamente 

con amenaza de Ilcg;¡r a un 40'Yo o más. 

5.- El peso se devalúa algo más de 1 % mensual en relación con el dólar de Estados Unidos. 

Hay libre acceso al mercado de divisas. si bien se estableció un registro parJ operaciones de 10.000 dólares o 

mayores. 

c..' La política de precios y tarifas del sector público se controla. y se ajusta especialmente 

en la industria eléctrica. pero que actualmente van al alza en los energéticos y en el gravamen de otros 

servicios. 

7.- Se hizo una reforma fisca~ a fondo. 'panicularmente en impuesto sobre la Renta pero 

que no a\c~mi'.ó a ser integral: bajaron los grJvárncncs a las empresas. se beneficiaron atas corncrcializadoras 

)' sólo se, alcanzó en cieno limite de salario minimo a los tmbajadorcs. 

K.- Se promueve la invcrsión extranjera .~nráticamcnlc en exportaciones no pclrolcms y en 

otras actividades productivas. 

1),- Se negociaron acuerdos financieros para eventuales descensos drásticos del petróleo por 

abajo de 9 dólares el barril. acuerdos que dejaron de operar por las crisis financieras mexicanas. ineluida la 

de 19~4. necesarisimos habida cuenta de su influjo (-tO%) en el presupuesto fcdcml. y de la baja contínua del 

._----_._------------
:~ Centro de Invest.igaciones para el Desarrollo, A.C., Idem, pp. 17 Y 

ss. 
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precio en promedio de los petróleos mexicanos. ahora en recuperación mediante el relativo eontral mundial 

de la producción, 

10,- Se negoció buena porte de la deuda externa. con un artificial alivio a las presiones. 

aH,'io que fuc temporal. y repumó gravcmente con la devaluación gradual)' se hizo pico en diciembre de 

1994, 

11.- I.os empresarios han contrihuído con la adopción y el muy relativo y discutible control 

de cienos precios. Parece necesaria una revisión de las responsabilidades empresariales públicas. funcionales 

y modernas en Mcxico. 

12.- Los trabajadores han contribuido estoicamente con un no aumento a los salarios reales. 

que. comparativamente. cada ve/. más van en descenso. 

Podrb decirsc que todo lo anterior forma un lecho adecuado pora la inversión extranjera. pero 

t<Jmbién [h'ra la nacional. o un nicho adecuado para negociar en la terminología del "sourcing" para las 

empresas glohales: diríasc. pues. que se trata de un clima muy atractivo que permitiría supuestamente ~I 

ESlado Mc:,icano dedicarse a la inrracslructura. a los servicios esenciales. a la salud, a la educación y 

permitiria a los empresarios extranjeros y nacionales dedicarse a in"crtir. a reactivar la producción. a 

mejorar la tecnología. a mejorar sustancialmente los salarios reales. con trabajadores mejor pagados. mejor 

alimentados: pora dar empleos seguros y' bien remunerados a la población trabajadora y de la que se 

incorporara al tr¡jbajo: en pocas palabras. par.l ~mmenlar el n¡,'eI de vida. de la ealidad de vida del pueblo. de 

cada familia de las clases menos favorecidas: de campesinos. de trabajadores. de clases medias o populares. 

una lucha que debiera alcanzar un sector dr.lmátieo eontm la pobreza extrema, contm la miseria que se hace 

presente con su car.l trágica. 

3.- :llgwlOs reqllerimientos manifiestos de 10.'\ patrones. 

La Conlcdcración Patronal de la República Mexicana ha hecho oficialmente al Gobierno Federal, un 

conjunto de "Presupuestos Prc!iminares,,20 para una nueva legislación del tm,bajo en México, en las que 

presema e,igenei.s de productividad. competitividad internacional. adecuación hacia las naciones más 

dC5.1rrolladas. modernización de nuestros procesos producti\'os. actualización de la legislación laboral que 

impulse hacia un esquema de mayor flexibilidad en la aplicación y en la administración de las leyes 

laborales y fíSC;lIeS. leyes que según ellos deocn ser simplificadas. 

Al desarrollar sus propuestas. con obstinación insisten en esas idcas como queriendo que sean el 

apoyo de todo su texto. desde las relaciones individuales y las colectivas. como en la huelga y el derecho 

procesal. 

Veamos algunas de las propuestas de la COPARMEX: 
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A.- Que la inlervención estatal sca mínima (punlo 1.5 de las propueslas). 

8.- Que las condiciones de lrabajo y el régimen jurídico en empresas pequeñas y medianas. 

debe eslar acorde con las posibilidades del generador de empleo. (1.6). 

C. - Que las pa rtcs establezcan libremenle la duración de los conlraloS individuales de 

lrabajo (2A) y que baya flexibilidad en los conlralos por liempo delerminado (2.5). 

D.- Que el término de la jornada diaria pueda variar diariamente de acuerdo con el 

lrabajador. sin inlervención de!.sindicalo (2.3 y 9.14). 

E.- Que igualmente pueda variar cada día el salario. el turno. el puesto. el descanso y los 

horarios. sin inleryeneión del sindicalo (2.3. 6.1. 6.5. 6.6 Y 9.14). 

F.- Que lambién pueda variar ellrabajo a desempeñar cada día. al obligarse a desempeñar. 

aclividades múiliplcs. por acuerdo enlre palrón y lrabajador. sin que inlcrven¡;a el sindiealo (2.2 y 9.14). 

G.- Que se disminuyan las prestaciones en las empresas medianas y pcqucñ;JS (1.6). 

H.- Que se flexibilicen los casos de conlralación por día delerminado (2.5). 

1.- Que se modifiquen los sistemas de indcmnizOJción para que no se apliquen los 

conlracluales (3.4 y 4.1). 

J.- Que se adoplen medidas de flexibilidad en lodo preceplo que conlen¡;a obli¡;aeiones 

palronales. lomando en cuenla que la mayoría de empresas son peque.1as o mcruanas (4.2. 4.3 Y .\.6). 

K.- Que se incluyan en la ley aspeCloS que hagan menor el pago de los "aprendices" (2.6). 

L.- Que se simplifiquen y reduzcan los procedimienlos de reliro )' el monlo de las 

indemnizaciones. reliros y salarios caidos (3.2. 3.3. 3 . .\ Y 3.X). 

LL.- Que se establezcan indemnizaciones "razonables' para los casos de lerminaeión de 

eonlralO por cualquier causa. "que no pon¡;an en desvenlaj .. a la empresa nacional con la compeleneia del 

exlerior" (3,9). 

M.- Que se pague indemnización por mes laborado, en vez de la indemnización o del 

derecho a pr6rrogtl (3.9). 

N.- Que se elimine el escalarón ciego. erradicando prcrereneias en casos de aseenso (5.4) . 

. Ñ. Que sujele el salario de cada individuo y la partieipación de ulilidades. a la probable 

produelividad (6.4.6.5.6.6 Y 6.71). 

0.- Que se redimensione el sislema de la huel¡;a para preservar el rílmo de produceion de 

las empresas y calificarla previamenle (9.5. 9.(,. 9.X y X.X). 

P.- Que se elimine la huc\¡;a por solidaridad (9.7). 

Llama la atención que entre otras cosas diga. en la propuesta 5.9: "reconocer como marco de todo lo 

anleríor. que los lrabajadores scan capaces de aportar ideas inleligenles y aplicables. que pueden resuhar de 

mucha ulilidad de las empresas'. ¿Acaso no lo son yo se requiere la declamción de la ley'!. 

70 Confederación Patronal de .la Hepúbl.ica Mexicana, 
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.J. - Uencciún frente n esos rCf/ucrimiel1los. 

Resulta lógico que el movimiento obrero haya reaccionado con actitud de rechazo y hasta de 

indignación contra tales propuestas. Hubieron quienes las calificaron como una vuelta al capitalismo salvaje. 

Los lideres obreros y empresariales. los especialistas y los profesores de la especialidad en la Facultad 

de Derecho de la UNAM. se manifestaron largamente y en distintos foros (uno de ellos la Cámara de 

Diputados). unos abiertamente en contra y otros preponiendo a su vez otras reformas sociales a la Lc~' 

Fede",l del Trabajo. 

En nuestra opinión. una insistencia mayor en rcclaborar la Ley o en cambiar las normas en el sentido 

de los requerimientos p.:llronalcs, puede provocar en el movimiento obrero. la adopción de medidas de acción 

directa. más apro\'eehables políticamente por los Partidos y por los políticos que por los verdaderos 

trJbajadores. 

Otra reacción menos violenta pero igualmente desastrosa. puede ser la de que pidan que se incorporen 

a la l..l.;" (y no olvidar que ésta se extiende a los no sindicalizados. que son I:J mayoria). todas las vent;'j3s y 

prestaciones pactadas en los contratos colectivos o en los contratos ley. pero también en los Reglamenlos 

Interiores de Trabajo y en los convenios y acuerdos colectivos. que generalmente. contienen niveles 

superiores de derechos que los contenidos en la Ley. 

El peso económico que tales medidas representarían. daría al traste con las aspiraciones nacionales a 

superar la crisis y a vislumbrar siquiera un futuro mejor. En ambos casos la discusión de una nueva Ley no 

sería realmente útil. 

Una reacción mooe",da seria la de llevar al texto de la Ley las afinaciones que en la práctica y en la 

interpretación han seguido los tribunales del trabajo y los de amparo; pero cada vc/. más. eseasea la 

sindéresis. la recta ra7.ón en las resoluciones. 

Por eso nos inclinamos a no locar las bases constitucionales y legales en las que se sustenta el sistema 

de relaciones laborales del pals. Tal VC/. quizá en ciertos aspectos. como puede ser un capitulo especial de 

rnaquiladoras. de la industria de la construcción. la~ .nslituciones de asistencia privada. y en general. las 

medidas para hacer cumplir la Ley. 

5.· Otros intentos. 

Algunos partidos polilieos presentaron sendos proyectos de reformas a la Ley Laboral sin que 

hubiera alcanzado la aprobación del Congreso de la Unión. 
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Con el propósito de explorar las posibilidades de una reforma laboral consensada, de por si el 

Gobierno Federal h<.lbía invitado a las cúpulas empresariales y obreras a celebrar reuniones. que se 

dividieron en mesas de trabajo. Sólo una desembocó en regulacioncs sobre certificación dc capacitación, que 

es de hecho una versión extendida nacionalmente. del reconocimiento 'lue cada patrón o capacitador otorga 

al trabajador: pcro quc no rcvoluciona el concepto a pcsar de la importancia vital que tiene para la 

superación y competitividad del pnís. la creación. planificación. desarrollo y adecuación de los recursos 

humanos (conocimientos. habilidades. destrezas. actitudes. autosupcrvisión. investigación. inlcg.ración de 

cqui[X)s. ctc.). 

El fruto mayor de las reuniones fue la emisión de un documento solemnemente adoptado como "La 

Nuc\':1 Culturd Laooral". que naturalmente no cm tan nueva, ni podía decir de su pasado ni de Su 

internacional inmediata: una declaración que comprometió particularmentc al sector obrero a utilizar los 

medios jurisdiccionales y ~I colaborar en la productividad. Sin decirlo. parccía una abdicación de la huelga a 

no pbntc:.u reclamaciones de naturJlcza económica colectiva. 

Siguieron planteándose y empicándose los demás medios jurídicos de las relaciones laborales 

cotidi~nas. 

Como quiera que sea. ruc un resullado politico de la negociación. 

Nuevamente. en 1998. el Gobierno Fcderal intentó llegar a reformas laborJles. Postuló el consenso 

es un plazo breve. Las posiciones de tmbajo y de capital se identificaron en algunos asuntos como 

:tntagónicos. Al final parecieron llegar algunos segmentos a ciertos acuerdos únicamente para el derecho 

proces;JI del trabajo. no en las cuestiones sustantivas. individuales y colectivas que habían salido a la 

palcstra. 

y vuelvc otra \'Cl. a demostrar su utilidad la negoc¡'sción colectiva. 

Sin embargo de ello habría que observar quc los rcsultados se buscaban por consenso. El consenso 

es 1'1 ;¡dopción de un acuerdo generJl, que no neces;¡riamente significa unanimidad, aquiescencia, 

satisfacción, cordialidad .. 

Si nos rclrolrJcmos al surgimiento de la nueva Ley FederJI del Trabajo de 1970. debemos recordar 

que llcvó años su plantcamiento, su amplia difusión. diseusión abierta y participación, bajo la energía )' 

perspicacia de los gr;¡ndes de nuestro Derecho del Trabujo: S;¡lomón Gon1.ále1. Blanco. a la sazón Secretario 

del Trabajo y Previsión Social. y Mario de la Cueva)' de la Rosa, asesor y miembro de la Comisión 

Redactor •. El Estado de cse momento (vale decir los gobernantcs). se hizo sentir. y en gran medida 

respondió al programa constitucional)' al impulso del movimiento obrero de México. sin desvcr los intereses 

del capital mismos que para un perito. no esc,lpaní que se encuentran mejor resguardados. En esa época sólo 

hubo un cambio constitucional: elevar de 12 a I~ años la edad núnima pam trJbajar. 

No había eo cl panomma la complejidad de una globali/.ación: pcro ya exislian y opcr.ban los 

in¡;redicntes fundamentales. empresas trasnacionalcs. pocas de ellas dueños de dos tercios del producto 

interno bruto mundial. " las instituciones de Breton Woods: el Fondo Monetario Internacional y el Banco 
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Mundial. Estos amplilicaron su lucha contra el comunismo, a la sujeción de sus préstamos a otros lines que 

mús y más se hacen patentes: reducción del Estado. de sus délicits. dcsrcgulación. privatización. CIC. Muchas 

veces se alzan voces dentro de esas mismas instituciones. y a ni\'el global. pam corregir el rumbo. en un 

intenlo de "rchumanizar" a la humanidnd. 

La cuestión dilicil es si ante esa parafernalia se mantienen el camino histórico de México y la 

opcrabilidad de sus instituciones. en este caso las hlboralcs. que participan de la economía. de la política. de 

la cultura. de la demogralia y de la sustentación del medio ambiente. 

/\.. ese fin hagamos un breve examen de la globalización. de las "inOcxibilidadcs" (esclerosis u 

obsolescencia normativas). y lleguemos al nivd actual oc discusión sobre un presente o sobre un futuro que 

ya nos alcanza. 

fJ.- ('oll(:reóo!Jt's .\Dhre /0 glohali:nció11. 

1\...- Conceptuación general. 

Si accplamos que la globo.llización es un heeho y un proceso: hecho de que los habitantes del mundo 

tienen y tendrán un n¡\'el de interdependencia mayor que en cualquiera otra época. por los flujos de 

información. de inversión. de capital. de migraciones. de afectación del ecosistema. y un proceso 

esencialmente humano (conocimientos. tecnologías. instrumentación, uso y control de recursos materiales. 

tccnicos. financieros. y humanos). tenemos que aceptar que han habido otros intentos de globalización, quc 

llegaron en su tiempo a todo el mundo conocido. así sea por los medios de comunicación, del espíritu de 

e"'pre,", y de eonquist" )'(0) por la fuer" del Estado. Los Fenicios, la Grecia de Alejandro Magno, el 

Imperio Romano. el Imperio de Cario Magno. el Imperio Español, el Imperio Inglés, ~in olvidar, las 

innuencias de las grandes culturas que sostuvieron o que fueron el regazo del avance de la humanidad en 

Asia. en Africa. en Europa, en América. con el extraordinario papel jugado en su momento por los árabes y 

por los holandeses y por los chinos. 

Hoy los agentes de globalizaeión son las empresas transnaeionales y los Estados (los ejecutivos de 

corpomciones y los goocmantcs) y la realidad es que éstos no pueden oponerse o impedir la acción de 

aquéllas en cienos ambitos, porque el derecho surgió)' sigue siendo esencialmente territorial, mientras que 

1;15 casas matrices desbordan las fronterJs con decisiones que imponen a sus subsidiarias, aliamls. 

franquiciatarias. etc. 

Un orden político determinado no siempre estarú dispuesto a corregir en su ambito, o a aprovechar 

)' dirigir para su territorio)' para su pueblo. las corrientes sobre la globalizaeión, so pena de sufrir los 

embates de los centros de poder económico rclati";lmenle identificados en 135 tres regiones; Norteamérica. 

Europa y Asia-Pacilico. No están muy elams las tendencias benélieas de la globalización, aunque podrían 

sintctizarsc en una opinión que mínimamente las pretende justificar: lograr una eficiencia universal en la 

que todos gozaríamos lo necesario para una \·ida digna. 
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Los presagios aún de los más optimistas. no corresponden a esa visión. Por eso hasta la 

Organización de las Naciones Unidas. altos directivos de grandes empresas y de las financieras 

internacionales citadas. el Papa mismo. hacen grandes llamados parJ llenar de manero diversa el 

"contenido" de la g,lobalización: Cuestionar los valores propios y tal vez renovarlos y darles un giro que 

aproveche la globalizaeión. Para decirlo de otra manera. pensar en la justicia del cambio. 

Por lo pronto, los ncolibcralcs "han cumplido la función histórica de cuestionar la \'iabili~ld de las 

formas de inter\'encionismo de Estado existentes ... (pero) no ofrecieron un programa intclcctualnlcntc 

cxiloso ni ¡x>liticumcntc factible para hacer que el Estado se replegara. logrando Su visión del mum.lo feliz. 

En este momento son pocos quienes creen posible o deseable hacer retroceder 20 años las manecillas del 

reloj intelectual hasta antes del ascenso del liberalismo. No sólo h cambiado de manera considerable la 

economía mundial. sino que tanto la experiencia práctica como la critica ncolibcr.d han re\'elado algunas 

deficiencias en las formas antiguas de ~ns~,miento" 20 

B.. Papel del Estado. 

El Estado prestó y sigue prestando su fucr/.lJ en los países desarrolbdos. a los industriales. 

comerciantes. y agricultores de sus respectivos países. Dos ejemplos: Las leyes federales de los Eswdos 

Unidos que tasan cuotas de importación o Ilujo de mercancías o personas a ciertos de sus proveedores o 

socios que pueden haecrle competencia (algodón. frutales. atún. abulón. transportes aéreos. terrestres ó 

marítimos. teldonos, profesinistas) y el Fondo Social Europeo que g..'lmntiza a los agricultores. miembros de 

su comunidad niveles de ingresos ¡gUilles a las industrias. 

Lo mismo pasó con las leyes del trab;ljo y con las leyes de seguridad social. 

Los estados no desarrollados vivieron con aquéllas, las épocas de oro del "Welfare State". con la 

creencia de que frente las materias primas financiarían las importaciones para el desarrollo. amén dc 

suministrar protección fuerte a la debilidad de la economia internacional de posguerra. Pareció por 

momentos que el mundo se inelinnba al socialismo. habida cuenta también de la aversión al "eapitalismo" 

que por ecnturias hablan hecho crecer los colorili<adorcs denlro de los pueblos colonizados .. 

Crisis sucesivas sobre las macroeconomías nacionales. pusieron en duda la eficacia distributiva de 

los Estados: ya no el corporaü':ismo y el compromiso sindical que ayudó a la tarca del gobierno: ya no el 

crecimiento lento. ya no la proteccióo: ya no la substitución de importaciones, ni el uso por el Estado de 

rentas personales que se utilizaban sin eficacia a favor de presuntos beneficiariós anónimos. clc·, 

Era necesario motivar la actuación personal pam mejor.u su eficacia y así. multiplic:indose. 10grJr 

el mejommiento personal. Qué mejor motivación que proteger la propiedad privada. romper todo control 

estadual y toda coordinación centralizada. Estado ineficiente. con muchas normas. apropiado de algunos 

:~ Ha-Joon Chang, El Papel del Estado en la Economia, Ariel Sociedad 

Económica, Editorial Planeta, México, 1996, p.B 
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seelores produelivos. no debería subsistir. Y más cuando la realidad mueslra que la circulación de bienes y 

servicios no reconoce [ronteras. 21 

c. -El Mercado. 

Desde la lucha original enlre indi,.iduo y universalid:ld. de lo colectivo humano pasando a lo que se 

planlea hoy en la economia mundial. vibra la búsqueda de respueslas congruentes que satisfag¡¡n inquieludes 

y aspiraciones que capta la inteligencia del hombre. hasta que logre su rcinado.22 

Pregunlémonos: El mercado. por si solo. ¿h a logrado una dislribuci6njusla y hecho desaparecer del 

mundo 13 miseria y la desolación'!. ¿lo ha logrado el intervencionismo de Estado? La respuesta en ambos 

casos es no. 

¿Y por ello se e,eluyen". Tampoco. 

La Teoria del Libre Mercado se finca en el individualismo yen la soberania del consumidor. lo que 

es hislóricamc~lc falso. Por otrJ parte. organiza no un mercado libre, sino dirigido por los poderes políticos 

y económicos que lo pueden hacer. . . 
Un elemenlo de esa Teoria es la e,isleneia de inllc"ibilidadcs (rigideces). quc se oponen al libre 

mercado. 

Otro elemento es su fe en la ciJpacidad empresarial indi\'idual. que es fuente de conocimiento. Ol: 

innovación. 

¿Hay inOcxibilidadcs "malas" en sí mismas .. ¿Hay siempre aciertos empresariales'!. ¿Es la rucn\e 

única de conocimientos c innovación? Las respuestas son no. Para no ir más lejos. la in\'cstigaeión de 

Michael Porter por la Universidad de Harvard. demoslró que la venlaja compelitiva para el é~ilo de las 

empresas depende de la naci6n23 . es decir. de la historía nacional o local, del gobierno, de las condiciones 

de los faclores y de la demanda. de los seclores conexos y de apoyo. de la eSlmlegia, eslruclura y rivalidades 

de la empresa. y de la casualidad. 

Respeelo de México. cabe pregunlamos si la norma eonstilucional de edad minima pam el 1mbajo 

(14 ailo,) , es una inflexibilidad ante la "rcalidad" de niilos mexicanos que tmbajan en los campos, en los 

suburbios o en tos g.randes centros comerciales, desde más tempmna edad. Baste recordar que una de las 

reinvidicaciones que los tmbajadores mineros de Gua".ajuato e Hidalgo enarbolaban en el Siglo XVIlI. em 

que no se accplamn como 1mbajadores a niilos menores de seis ailos. 

;>1 Kenichi Ohmae, El Fin del Estado-Nación, Editorial Andrés Bello, 

S~otiago 1997 (copyright de Me Kiosey &Company, loe. 

:'7 Eric Kahler, Historia Universal del Hombre, F.C.E., México, 1998. 

::j Michael Porter, The Competitive Adventuge of Nutions, Thc Free 

Press, A Division of Macmillan, Inc New York, 1990 
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Otm inflexibilidad puede ser la de requerir autorización pam tmbajar entre 14 y 16 años de edad. si 

no se perjudica su desarrollo ni su escolaridad elemental. o tener 18 años para trabajar como txñolcros o 

fogoneros en los buques. 

¿Quién ealifica la legitimación de csa rigidez'? ¿Es favomble a corlo plazo y desfa\'orablc a largo 

plazo p:u'J los mexicanos y JXliJ la nación.? 

Pensamos que el calilic~ldor es la historia nacional. 

Planteándolo de olrJ manera. ¡,es digno quitar esas normas? ¿en beneficio de quién? 

Se dice que otra fuente de esclerosis o de rigidei'. es la religión. Desde Ma.x Weber aprendimos algo 

sobre la Ética Protestante (Economía y Sociedad). y el examen moderno de factores como esos. investigados 

segun protocolo. por McClellan (La Sociedad Ambiciosa). no se ve que la religión sea un substrato que frene 

el progreso. Más aún. una sociedad parcialmente Confucionista. como la de Corea o como la de Japón. jamás 

habrían alcanzado sus éxitos a ¡x:sar de su proclividad a la pertenencia de por "ida a las empresas. a su 

laboriosidad y colaooracionismo. que se mezclan con otros factores idcosincráticos. de combinaciones locales 

de estado y empresas. etc.: que se dieron en esta época. 

¿,Por qué no ascendieron antes si el factor ideosincrátÍco se encontraba en ellos desde hace siglos? 

y otra: ¿,Qué huhiera (Xlsado si klpón no copia. adapta y recrea otros modos de vida y la técnica o la 

tecnología ajenos? 

De Francia. de Italia. o de Alemania. o de Estados Unidos mismo. no podrían decirse otras cosas. 

Veamos más dc los ospectos labomlcs de México. clasificándolos en tres grandes grupos: los 

mínimos de protección (distintos histórica y lilosóficamente a los parternalismos). los mecanismos de 

supemción de los minimos y los de escalomiento de nuevos niveles de vida. 

La dur.lción de la jornada máxima, ¿impide con cl marco constitucional actual (con el marco legal). 

un contrato por horas'? Hay millones dc mexicanos que tmbujan asi. y por citar un cjemplo conocido, el de 

los profesores de distintos niveles de enseñanza de actividades artísticas. físicas. manuales y técnicas. La 

escala entre los capacitados es muy variada. 

Quienes laboran dc manera gencr.ll en actividades no calificarlas. también 10 hacen por horus, y 

también .Ix" semana. o por tempomda. Los tmbajos en serie, que requieren ineluso presencia conlínua, a 

veces apoyados por otros tumos de tr.lbajo. exigen jornudas contínuas. y no necesariamente de 8 homs, pues 

su dumción es muy variada. como se puede consultar en muy diversos controtos colectivos de trabajo (6 

hor.ls. (, hor.ls y media. 7 horJs). 

Ahom bien. un combio de horario)' de jornada. también están regulados en dichos contmtos 

colectivos. con la anticifKlción razonable para operar. Y si se requirieran otros mínimos menores, ¿hay 

obstáculo en lo Conslltución (o cn la Ley) pam pactarlos' 

Algo similar sucede con las polifunc:oncs con que se pretende aprovcchar al máximo la fuer/.a dc 

tmbajo dumnte la jornada: definiciones de labores amplias, pam poderla utilizar a los tmbajadores en 

cualquier actividad o función. La Constitución nada dice y la Ley establece que se determinará la labor en el 
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conlralo (indi\'idual o colecti\'o) con la mayor precisión posible ¿Por qué no pactarlo? Además. ¡,seria 

realmente eficaz la medida de lmoojur poliruncionalmcntc'l. Las cxpcricncü.ls tenidas en c1 ejercicio 

profesional y en la administración de grandes empresas. inclusive de alcance nacional. nos proveyeron del 

criterio que vale más especificar tres o cuatro labores que se pueden exigir humanamente dumnlc lajornadu. 

que poner mil que no se podrán exigir. con su consecuente efecto en el salario en las sanciones o en el 

despido. 

El sislcma de duración indefinida del empleo. como regla gcneral (fracciones XX. XXI Y XXII del 

12.1, Apartado 1\. Constitucional), precisamente porque la naturaleza del tT:Jbajo no encaja en la de tiempo 

delerminado o de obra delerminada según la Ley. ¿es una rigidez mala? ¿acaso se opina así de Japón y de 

CorC<J. o de [sl.1dos Unidos. de Inglaterra o de Francia. donde la costumbre (con"cncicncia) o los tribunales 

(eommon law) han resuello inclinarse por cI liempo indelerminado como regla general? ¿Y no es también 

cierto que los tribunales en esos países han moderado la regla del preaviso y alargado las indemnizaciones 

en los sistemas que acogieron el despido sin causa, ci~rtamente diferente del despido con causa que tenemos 

aqui'!. Nótese. además. el acercamiento de los sistemas jurídicos que pertenecen a familias diferentes: la 

anglosajona ~. b romana. lo que preanuncia una globalizacíón jurídica que seguramente alcanzará a las 

transnacionales. 

y desde otro punto de \'isla. ¿esas rigideecs han hecho mal a olros pueblos o han impedido o dat1ado 

el avance de b globalización? ¡No!. Un mismo puede decirse de la negociación colectiva y sus instituciones 

conOuycntes. 

El reconocimiento del Sindicato, de las Federaciones o de las Confcdcraiones, impuesto a los 

patrones y al Estado. como sujelos apIos pora la defensa de sus inlereses comunes?, ¿pudo haber surgido si 

no es por la obstin.i..lda oposición a la Unión? Pam que existen sino entre otras cosas, pam representar a sus 

socios en lo indi\'idual y en lo eoleclivo (clemenlo normalivo de los eonlmlos eoleelÍvos); para perseguir sus 

propios facilidades (elemenlo obligalorio) )' para haccr nacer. o pnrd cambiar o exlinguir lo que obluvo por 

encima del mínimo. valiéndose si es posible de la huelga" del proa:dimienlo jurisdiccional, siempre con el 

trJsfondo de una negociación.colectiva. 

Recordamos con fruición los momentos en que llegamos a paelar con Sindicalos poderosos y 

democráticos. enlre ellos 'c! Sindicato Mexicano de Electricistas. medidas tales corno la integración de las 

euodrillas de trabajo. con uno o más Irabajadores, según lo delerminara la neecsídad de la empresa. y no 

necesariamente con cuatro o cinco (como purtes estaba convenido). para atender asuntos tales como 

interrupciones de servicio eléctrico. o desperfectos en subcstaciones, en equipos e instalaciones eléctricos o 

mecánicos. o pam definir el número de subcstacioncs eléctricas que podía alcanzar a atender el personal de 

mantenimiento. durante su jornada. o durante un ciclo de semanas o meses. o bien. los tiempos de traslado, 

la fijación de centros de distribución de las labores. el señalamiento de los lugares de tmbajo con referencia a 

los cuales se inicia o lermina lo jornada. o por otro lado. paclar la obligación de ejecular lobores que luviemn 

relación por conexidad o por contigüidad. con sus labores primarias o con el modo de ejecución de las 
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mismas. o con la nueva tccnologia que el avance de la ciencia. o las posibilidades financieras fueran 

aconsejando. Pactamos igualmente la subordinación. el respeto en interés nacional. a centros de mando 

ajenos a la empresa: en fin. en el colmo de las posibilidades. precisar en un puesto que se denominaba 

"misceláneo" (y que hubiera sido la delicia actual). el tipo y el alcance de las labores exigibles y sus plazos o 

ticrnJX>s de ~iccución. 

Agrégucsc adcm.:í.c;. un sinnúmero de :Jcucrdos tenidos aumente las revisiónes contractuales. 

incorporades al cuerpo del contmto o paralelos a este. o autónomos. de interpretación. de lagunas. de 

inlegración. de incorpor.ldón de anc:"\os (como tabuladores de salarios. de puestos. de ropa de trabajo. de 

pastura para los semovientes o de refacciones pam los vehículos mecánicos o eléctricos necesarios para su 

tmbajo. ctc.): de jubilaciones anticipadas por razones colectivas o de condiciones lisicas o psicológiC3s 

individuales: de reglas especiales para Departamentos. Secciones. o por actividades profesionales especificas. 

(de Ingcnicrias. de contabilidad. etc),y la revisión. cambio o extinción de todos ellas. de cambios de 

domicilio. de centros de trabajo. dc cambios de métodos de trabajo. cambios de reglas de escabfón: división. 

subdivisión. adscri¡x:ión. rcorgunización y rcadscripción. de centros, arcus y zonas de trabajo. clc .. clc. 

En algunos casos hubieron costos de salarios a cambio de mayor flexibilidad para la administración 

y. supuestamente según cltipo de administrador, a cambio de mayor productividad. ¡Ah!. y la posibilidad de 

enganchar armónicamente en aspectos confluycntcs especificas. las funciones que los conccl:Jban. a cinco 

entidades Federal: Comisión Nacional de Electricid:Jd. Compañía de Luz y Fuer/.a del Centro. Instituto 

Mexicano del Seguro Social. Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trobajadores y Petróleos 

Mexicanos. en su caso con participación de los respectivos sindicatos también nacionales de industria. 

Seria prolijo enumerar cada rubro de actuación en miles de negociaciones más. Poner en dinámica 

correlación las circunstancias. las. las necesidades, los problemas, pam evaluar, calibrar, saber aprovcch~u 

las inflexibilidades, para el hoy y paro el mailana. 

Siempre será posible mediante las negociación colectiv3,disipar las contrndicc1ones. o dejar claros 

los alcances de las normas: por ejemplo. la posibilid:Jd nítida de cambiar condiciones mediante acuerdos o 

convenios. o la tramitación de los conflictos ~o1cctivos de naturaleza económica. frente a la huelga. Ningún 

normativo se opone a ellv: más bien su generalidad lo permite. 

D. - ConsidcrJCÍones sobre resultados. 

El nivel de comercio en el mundo se elevó de 309.000 millones de dólares en 1950. a 3.8 billones de 

dólares los bienes comerciales en el mundo24. No sc hubiera lognldo sino es porque l05 paises en desarrollo 

cambiaron en ese lapso sus estrategias "proteccionistas" internas. a otras de cconomia abierta. precisamenle 

porque las empresas t .. nsnacionales principalmente operaron con fabricación y distribución dispers<,s en el 

mundo. Los países como México desregularon y cambiaron la gran mayoría de Sus leyes. para atraer como 
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nicho agradable. al capital extranjero25: ingresó al GA TI. a la OMC y a la OCDE. y y cclebró su Trotado 

de Libre Comercio con Canadá y Estados Unidos26 o ahora con Europa. 

La inversión extranjera directa creció. También crecieron los créditos internacionales. Corrió el 

nujo de capitales. e igualmente la rotación diaria de divisas extranjeras y los tipos de cambio se fueron de las 

manos. Millones de dólares abandonan las eeonomias en cuestión de horas. 

Pero no olvidemos que la invcrsión extranjera dircct~1 la crean y la ejercen las multinacionales. De ellas cita 

The Eeonomist (no"iembre de 1993). que 300 son las más importantes. con el 25% de los aeti"us 

producti\'os del mundo: 100 retienen 1.1 billones de los activos mundi.ales y son la mitad de la ¡m'crsión 

extronjera directa internacional. Estados Unidos. Europa )' Japón. son las regiones propietarias en orden de 

proporción. 

Dos agudas selecciones de datos de la Organización de las Naciones Unidas. muestran por un lado 

la clasificación de );15 25 empresas multinacionales según sus activos en el cxtranjcro27, y por otro a los 22.5 

habitantes más ricos del planeta28. 

La mayor empresa es Royal DulchlShcll (pelrolera. Inglaterra-Holanda) con 5(d) I miles de 

millones de dólares en "entas fuera de Europa. con activos totales de 106.3. La número 25 es Rache Holding 

(medicinas, Suiza). con 6.8 miles de millones de dólares y 17,9 de activo totales. ambas sin el dato de activos 

en el extranjero. Pero obsérvese a otras con ese dato: Ford Motor (automóviles y camiones. E.U.¡\) con 55.2 

y "entas en el extranjero de 47.3. o General Motors. 55.6 y 37.3 respectivamente. Siguen Exxon. IBM. 

British Petroleum. Nesllé. Unilever. Asea Brown Bo"eri. Philips Elcetronies. Alcatel. Alsthom. Mobil. Fiat. 

Siemens. Harson. Wolkswagen. Elf Aquitaine. Mitsubishi, General Eleetrie. Milsui, Matsushita Eleetric 

Industrial. Ne\\~ Corp. Ferruzzi-Montcdison y Bayer. el número 24. con 21.8 miles de millones de dólares 

en el extnmjcro. 

De las financieras. recuérdese la fresca fusión de City Corp., con un banco alemán. que la hace la 

mayores del mundo. 

2·1 Lester R. Brown, Hal Kane y David Malin Rodrnan, Vital Signs 1993, 

W,N, Norton and Company, N.York, 1993, p 76. 

2;1 Gabriel Martínez y Guillermo Farber, Desregulación Económica, Una 

. Visión de la Modernl. zación de México, C. F. E. 1994. 

;·ó Herminio Blanco Mendoza, Las negociaciones Comerciales de México 

con el Mundo, Una Visón de la Modernización de México C.F.E., 1991¡ 

n George C. Lodge, Administrando la Globalización en la t:ra de la 

Interdependencia, Warren Bennls, Panorama Editorial, México, 1996, p.29 

~:H Informe sobre desarrollo humano 1998, Vnited Nations Development 

Programms, N. York, Mundi Prese México, 1998, p.30 
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Los 225 uhrarricos. lienen, para empezar. más de un millón de millones de dólares. Las lres 

personas más ricas tienen activos que supcr.m el PIB sumado de los 4R países "menos adelantados": 15 

lienen algo m:is que el PIB del África del Sur del Sahara; 32 superan el PIB de Asia Meridional. Y los 84 

m:is ricos superan el PIR de China. que cuenla con 1.200 millones de habilanles. América Latina y el Caribe 

lenemos colocadas a 22 personas enlre esas 225. con 55.000 millones de dólares. 

Nalur:llrncntc que el consumo en el mundo se elevó. pero las pautas de consumo entre ricos y pobres 

son brulalmenle desiguales. Citando el mismo informe de la ONU. la quinla parte más rica consume el 45% 

de toda la carne y el pescado. la más pobre el 51}k el 5H'Yo del lotal de energía para los ricos. la .'ita, parte mas 

pobre menos del 4%. )' asi el 74% de las lineas lelefónicas. el 84% de lodo el papel. el 87% de la Oola 

mundial de "chículos. mientras que los más pobres tienen el 1.50/0, el 1.1 1% Y menos del 10/0. 

respectivamente. 

Asi mismo. recursos rcnO\'<Jblcs y recursos no 'renovables han sufrido una devastación en todos los 

casos parque se inlensifieó el consumo de los paises ricos pero lambién el delos pobres. Ya no se diga del 

petróleo, sin plomo en los paises dcgrrollados y con plomo en los paises en desarrollo. lo que tb entre otras 

cosas como resullado un menor coeficienle de inleligeneia y de desarrollo personal dc los ni.10s dcl lercer 

mundo. tercer mundo que quiz:Js sea el 'J01
}';, de la población del planeta en el 2050. mH..laS las pro~'ecciones 

de las tendencias actuales. 

Las emisiones de dióxido de carbono a la almósferJ. en los que paises industrializados o en 

desarrollo como el nuestro. aportíln m:15: 20.5 toneladas métricas pcr capita en Estados Unidos y 10.2 en 

Alemania o 3. ') en México. o 2.7 en China. La deforestación (entre otras cosas parJ satisfacer el papel Y la 

madera que los paises desarrollados demandan). la desertificaeión, la polución de rios. lagos y lagunas. a los 

que se vierten los desechos de las induslrias y los derechos biológicos de la población. conlribuyen a 

modificar cI clima del planela. que con la capa de ozono cada vez menor, podrá aumenlar el calor. con lo 

que aumentará cl ni"cl de los mares. habría más inundaciones. sequías, incendios. y podroín desaparecer en 

mayor medida superficies ahom pobladas; aumontarán los cánceres, disminuirá la diversidad biológica y se 

pondrj en seno peligro la "imi de las generaciones humanas. 

Es u.na desgmeiada espiral descendente que se rerUerLa a si misma por el manlenimienlo de hábitat 

nocivos. por la ignomncia. por la insalubridad. por la miseria. misma que igualmente se hace mayor en los 

paises desarrollados. 

Pero hay espcrJnzas. 

Por lo pronlo el mismo informe de la ONU nos haec ver que hay recursos suficientes y lecnologías 

adecuadas parJ atacarlos. diríamos nosotros que con un nuevo pero añejo espíritu de justicia: El gasto anual 

de enscilanza b:isiea parJ lodos seria de 6.000 millones de dólares, mientras el gaslo de cosméticos en los 

Eslados Unidos es de X.I:OO millones: agua y saneamienlo pam lodos, 9.000; helados en Europa. 11.000; 

salud reproductiva parJ lodas las mujeres. 12.000; perfumes en Europa y en los Estados Unidos. 12,000; 

salud y nulrición b:isicos. \3 mil: alimenlo para animales domésticos en Europa y los Estados Unidos. 12 
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mil: reercación de empresas en el Japón. 35 mil: cigarrillos en Europa. 50 mil: bebidas alcohólicas en 

Europa. lOS mil: drogas eSlupefaeienles en el mundo. ~oo mil: gaslo mililar en el mundo. 780 mil. 

Los inlereses por la deuda (el servicio de la deuda. como se dice eufemislÍeamenle). eslá comiendo 

los presupuestos n~lcionalcs de los paises en desarrollo, cada vez más endeudados con una simple variación 

en la paridad. Frenle a ello. el perdón de la deuda que Francia hizo con El Salvador. 

Dicho de otra mancr.!. los vínculos entre l¡abajo (subordinado se entiende) iX'ra la producción de 

bienes y ser\'icios. ni\'l:lcs de salario y calidad de vida. y consumo, son intimos e intensos. 

La tendencia norm:Jtiv3 parece preferir hablar del éxito o del frac'Jso en términos del cambio del 

PIB Y de los ahibajos de la bolsa de valores. 

No debiera ser así. sino buscar cómo el crecimiento de lanttls líneas cconómiclls. puede mantener las 

sociedades rclati\"amcntc estables. en forma de promover el desarrollo humano de manera sostenible )' 

equitativa. Esto es crecimiento económico como un medio, no como un fin: la ampliación de la capacidad de 

la \'ida. de oportunidades. para \'ivir largo lÍempo y bien. El desarrollo cenlrado en la genl~. 

El mismo Informe de la'ONU dice que el desarrollo debe ser: 

1 lCompartido: garanlÍzar las necesidades básicas de lodos: 2)Forlalceedor: aumenlar la capacidad humana: 

~)Socialmentc responS:lble: p3ra que el consumo de algunos no ponga en peligro el bienestar de otros. y 

4 )Sostenible: sin comprometer las opciones de las generaciones futuras. 

Choque de CUItUíJ.S. penetración de circuitos de información no cbra. ni completa. ni adecuada: 

imagencs prop3gandistas que hacen querer imitar a los ricos. cte.: todo ello. más los cambios políticos en pos 

de la democracia ~. la toma de conciencia de la situación global y nacional, pueden dar lugar a los cambios 

de dirección y dc eonlenido de la g1obalización. 

l. l-a Orientación filosófica. 

No podcmos menos que recordar aqul qui, c.xislen varios capilalismos: el tipico. anglosajón; el de 

bienestar (europeo): el de fomento industrial (asiático) o el austriaco. con sus erÍlicas al imprevisionismo del 

Estado. y cl inslÍlueionalisla: pero lambién existe el marxismo que se dicc no se realizó: el socialismo (de 

China. dc Corea del Norte o. de Cuba)(algunos países europeos, Francia. Alemania enlre ellos. dicen que 

circularán por ahí): cI eomunilarismo. lodos los cuales modelos mueslran que habria más. de un lercera vía. 

expresión a la que viene haciendo referencia. nuevamente desde hace dos décadas. 

Una hojeada a algunas idcas de juslicia que prelenden caplar las cueslÍones de la modernidad. nos 

enfoca acudir a Robcno Nozick. John Ra",ls. Amarlya Sen. G.A. Cohen y olros eonlemparüneos. sólo para 

asomarnos en forma mínima. simplificada. a asuntos que reconocemos son de grJn jerarquía. sin olvidar la 

magislratura de Arislóte1cs (Etiea Nicomaquca) que estableció que la justicia es virtud suprema. la virtud 

perfeela que encarna a la, olras. se relaciona con la igualdad entre personas y los bienes de la vida. de 

manera que si las personas no son iguales, no recibirían porciones iguales. distribución que se haría en razón 

del mérilO. coneerlo que dependería de la clase de "polys". 
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Al recibir originalmente los bienes. lo mismo que al transferirlos o retransferirlos. imponaba según 

Locke. que fuera por ellrJbajo su posesión. salvo que otros no queden peor que lo que estaban antes (Ensayo 

sobre El Gobierno Civil). 

Las motivaciones egoístas, de generosidad. de ocnc\'o!cncia. de altruismo. ctc .. que se anidan en los 

hombres. exigen criterios para una convivencia justa. criterios para distribuir bienes 3 los individuos y a 10l 

comunidad. Al lado de dC~lrrollos incrcíb1cs. se rumian incorrormidadcs. rcoclioncs. guerras. huelgas, 

desempleos masivos, ctc. 

NOi'.ick licne la agudeza de plantear que la distrihución depende de cómo llenar el espacio en 

blanco: "a cada quien según sus .. .'·30, Para él. el individuo tiene derechos y ningún individuo. ni grupo. 

puede hacer algo que los intcrficra~ el Estado dcoc restringirse <JI mínimo. como una protección contra la 

violencia. el incumplimiento de contratos. o contra el frJude. para que su actuar sea legitimo. 

Si alguien adquiere algo que no pertenezca a nadie. opina que hay justicia si no empeora la 

situación de otros; por tanto. debido a la libenad e igualdad. no deben haber distribuciones. porque son .'. 
injustas: no hay, razón para lranslcrir sus "pcrtenencias" a olras ~rsonas. ni pueden ser usadas. ni 

S:Jcrif¡c~.l(bs o utiHzadas para logr.u otros fines sin su consenlÍmiento. Si se loma en cuenta que los de mayor 

t~,lcnto dchcn recibir mas. que cada individuo merece lo que es capaz de producir. entonces el único modelo 

aceptable de distribución es "a cada quien lo que escoja y de ca<tl quien como es escogido". Cualquier otra 

forma viola la rndonalidu.d de los individuos. su albedrío. su conciencia moml y su ca(Xlcidad para crear y 

ejecutar los planes de su propia vida. así es un sistcrnJ fiscal que no cumpliera ese propósito. desde luego 

seria injusto. 

Preguntémonos: un Estado que distribuye educación. salud salarios mínimos. reglas para superar 

los mínimos. ¿es injusto, porque algunas personas no decidieron voluntariamente su institución y su pago? 

¿debe dejarse a la mísericordia el combate a la miseria? ¿y el combate a la destrucción del ambiente? 

Rowls31 nos suministra otro criterio: la justicia como imparcialidad. El objeto de la justicia en la 

estructura básica de la sociedad, dice el modo en que las gmndes instituciones sociales distribuyen los 

derechos y deberes rundamentales y determinan la división dc las vcntajas provcnientes de la cooperación 

social. y por grandes instituciones entiende la constitución politica y las principales disposiciones 

cconómicas y sociales. Estas, en conjunto, innu)'cn sobre las perspectivas de \'i~ °del hombre. de lo quc 

puede esperar hacer y de lo que haga. Los nacidos en posiciones sociales diferentes tienen diferentes 

expectativas de vida, determinadas en partc por el sistema político y por las circunstancias económicas y 

sociales. Las instituciones sociales favorecen ciertas posicioncs iniciales rrente a otras. Son desigualc1Jdes 

30 Roberto Nozick, Anarquía, Estado y Utopía, r'CF~, ]988, p. 160. En 

general, esa obra es la base de los desarrollos siguientes 
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especialmente profundas. A esas desigualdades. probablemente inevitables. deberán aplicarse en primerJ 

instancia los principios de la justicia social. Una concepción de la jmaicia social, sigue diciendo. es la que 

proporciona una pauta con la cual evaluar los aspectos distributivos de la estructura básica de la sociedad. 

En la justicia como imparcialid:ld. la posición original de igualdad corresponde al estado de 

naturaleza en los términos tradicionales del contrato social. Pero la concibe como posición hipotética. en 

forma que conduzca a una idea de justicia: nadie dcoc saber su posición. cl:Jsc o status. ni cual es su sucrte 

en la distribución de ventajas. es decir. lo cubre un "vclo de ignorancia", 

Intenta diferenciar su concepto del \HiJilarismo y del intuicionismo (equilibrio de pérdidas y 

gnnancias para calcular 10 que es bueno. o bien que no existe un criterio constructivo que haga decidir cntn.:: 

principios en competencia, pues unos son buenos para una cuestión y otros para otras). La justicia como 

imparcialidad aeepla varias eonecpeiones del bien)' permite establecer una jerarquia entre ellos: cada 

persona tiene derecho al más amplio cuadro búsico de libertades. compatible con la libertad'de todos y las 

desigualdades económicas y sociales tienen que ser para el mayor beneficio de los miembros menos 

f<.l\'orccidos de 1<.1 sociedad y estar adscritos a cargo~ y posiciones <.Iccesibles a todos en situación de equil~lli\'a 

igualdad de condiciones. es decir. igualdad de oportunidades. igualdad democrática. no igualdad liberal: hay 

eficiencia y diferencia, 

Precisa que los bienes primarios (los que pcrmitirian discernir quiénes son los menos favorecidos), 

son los que un hombre racional quiere tener. amén de los de mas que pudiera querer. de los que preferiría 

tener más que menos: derechos. libertades. oportunidades y poderes. ingresos y riquezas. el sentido del 

propio valer. capacidades. Una sociedad bien ordenada es justa. y dejaria de serlo por falla de imparcialidad. 

Ante la dificil panorámica que ofrecen los individualismos. ha surgido cada vel. más fuerte la tesis 

del comunitarismo: el hombre no puede autorrealizarsc independientemente de la sociedad. pues sólo 

encuentra su plenitud en las instituciones que los hombres han formado. Charles Taylor. Michael Sendel y 

otros. nos recuerdan que el hombre es un animal social, en coopcr.lción cuando realiza su vida. con 

diferentes pautas de distribución. mismas que deben miniinizar las diferencias de·oportunidades. de salarios. 

de ingresos. y permitir la posibilidad de la igualdad. no como una pretenda abolir 1:IS instituciones del 

capitalismo32 (comunilarismo socialista). sino como autocomprensión (eomunitarismo liberal). 

:1\ John Rowls, Teor.ia de la JUSt.iC.iil, F.C. E., México, 1997, l' 

reimpresión. 

::;:' Williarnson, ln.stitucione::; r:conómi.cils del Capitalismo, F'CE, Mcxico, 

1987. 
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Gcorge C. Lodge.33 después de pasar revista a las teorias del capitalismo y del comunismo. hace un 

mayor desarrollo de la idea de comunitarismo. considerándolo, por un lado. como relaciones de cooperación 

entre empresas y gobierno. y ¡x>r otro. como justicia para compartir los beneficios e inconvenientes 

económicos. Afirma que tiene cinco elementos: I - Comunitarismo como idea, igualdad de resultado y 

consenso (voluntario o eocreido). habida cuenta de que la comunidad como un todo. tiene necesidades 

cspcdíficas y urgentes, de modo que los valores de sobrcvi"cncia. justicia. respeto por uno mismo. depende 

del reconocimiento de esas neccsidadcs. distintas a las de los individuos que la forman: 2.- Dercchos y 

dcocrcs de la mcmbrcsia. pues i;J comunidad tiene la obligación de asegurar ciertos derechos humanos. como 

el empleo. salud. la proteceión del entorno. la seguridad. pero debe exigir obligaciones dc sus micmbros 

respecto de esos valores comunitarios por el hecho mismo de su rncmhrcsía: 3.- Necesidades de la 

comunidad. enfocándolas a la nación. como aire yagua limpios. empleos. eX(l!Jrtaciones competitivas. etc .. 

lo que requiere competencia prcserit3 \1 orden3da en el mercado. regulación de empresas por el gobierno. 

alianza entre éstas y las empresas. o la "carta corporativa". por medio de la cual cl gobierno da a los empleos 

permiso de ex.istir: -1..- Un cst~ldo pbnificador activo. pucs en rorh1a inevitable. el csttldo asume 1:Jre3S de 

coordinación. establecimiento de prioridades y pltlnificación: pero necesita ser eficiente y "autoritario". para 

ser eapaz de realiztlr los dilicilcs intercambios de valores propios con la globalidad. y 5.- Holismo. es decir. 

interdependencia. conciencia de la interrelación entre todas las cosas. armonü¡ entre la humanidad y 

naturaleza. comprender que la motivación de los tr.lbujtldores en el taller. está insepamblcmentc unida a las 

políticas globales sobre empleo. ahorro c inversión. para todo lo cual. se requiere un liderazgo moral global 

que conduzca al mundo. 

2.- Cambios de Actitudes dc los Participantes en los Procesos de Modernización. 

Vistas las cosas de esta m3ncra. 'y en un retorno al ambiente mexicano. es inneg¡¡blc que la visión 

patronal y la que pudiera abanderar el movimiento obrero. serian parciales. 

Es urgente un cambio de actitudes de los participantes principales en los procesos de. 

modernización: 

Del Gobierno. pma suministrar la visión nacional que requieren los tiempos en curso. que muestre 

que identifica con claridad las necesidades'nacionales y ofrece un proyecto de participación de todos en su 

conformación y destino: parJ variar la actitud trJdicional del favor o del podcr del funcionario que aplica la 

norma discrecionalmente. a una aplicación genérica reglada como prevista y no como posibilidad: pam 

cambiar la actitud dcl cjercicio de un poder dc grupo. o para un grupo. a otra que atienda al servicio nacional 

que busque la eficiencia: para decidir las inversiones. los gastOS de explotación. cl desarrollo de la 

inrraestructum. ctc .. conforme a políticas genemles bien establecidas; dar a conocer amplia y periódicamente 

las "reglas de juego". los problemas a resolver. las cuestiones a abordar. las oportunidades de inversión y de 

J] George C. Lloyd, Administrando la Globalización en la Era de la 
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empico. los métodos disponibles y sus alcances en otros paises. establecer servicios permanentes de 

ncgociJción. y de organización eficaz 

Patrones y trabajadores deben tener. ante todo. una nueva visión de la economía mundial. que los 

compenetre de sus retos. de sus dificultades)' de sus posibilidades. así como de los recursos y de los caminos 

disponibles: de los alcances de sus asociaciones interprofesionales. 

Otm aclitud de los factores de la producción hiJ de ser hl dd desarrollo personal y comunitario. 

orientarse a crecer. a lograr calidad y mejores niveles de vida. 

Son muchas, como se "e. las actÍludes que deben cambiar los quienes participan el en proceso social. 

económico y politico. individualmente y con sus asociaciones. 

Para los trabajadores es indispensable saber que el nivel de vida dependerá del comportamiento en el 

trabajo. de la calidad de su desempeño: pero que eso depende mucho de la calidad de la dirección. Y los 

sindicatos de tmoojadorcs. que participen responsablemente de esa dirección. 

Finalmente. todos somos consumidores de productos o de servicios y quizá pudiéramos ayudar 

pidiendo calidad y precio más barato. 

2.-1.(1 Iltilidad dI.! In nq:ocincit)n colectiva. 

Aun con el esquema laboral actual de México. se pueden lograr los cambios apetecidos. 

Par.! comenzar. en los países pobres que emprendieron el camino del ascenso. como Japón, Corca. 

Singapur. Taiw:ín y otros. particularmente de la cuenca asiática del Pacifico. se comprendió que era 

necesario un clima de entendimiento recíproco. Asi fuc también en NOrlcamérica dcsde fines del siglo 

pasado Y, en la Europa de este siglo. señaladamente después de la Segunda GuerrJ Mundial. 

Eso es lo que puede producir la negociación colectiva. 

La elicaeia de la negociación. no lo dividemos. es la motivación, la visión y el sesultado. es. en gran 

medida. la de la solución de los conflictos económicos. que fácilmente se trnnsforman en sociales y 

polpiticos y que. en consecuencia. la negociación colectiva puede ejercer influencia en la solución, y 

armonización de los conflictos individuales mismos que se cntrclultln cotidianamente con las que pueden 
• 

afectar a la sociedad geneml. J .. 

Es menester precisar que la negociación colectiva es la manifestación del derecho de los trabajadores 

a intervenir en la lijación de las condiciones en que van a prestar sus servicios. pues no es sólo la expresión 

de patrones y dc Sindicatos de Trabajadores. sino que constituye un mcdio)' un puente par.! que se realice la 

justicia social y haya un trato equitativo en el empleo. luego es un grJn medio de instaurar. Aunque no desde 

su origen, tuvo quiebre histórico en su evolución p1ra Ileguar a ser un mélido en que está presente la 

necesaria protección del ESlado. al hacer por regla general obligatorios su celebración)' su cumplimiento. De 

otrJ parle. abarca una amplia gama de trabajadores. desde los no calificados hasta los de alta 

Interdependencia. 
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especialización. y desde los opemlivos hasta los directivos de las empresas. es decir. puede suseitar \" hacer 

vivir la democracia entre todos los trabajadores asalariados, con la consiguiente rcconformación de h3biloS 

de actitudes y de mcntc. de los dircctivos. dc los trabajadores y de los patrones o de sus rcpresentantcs. Por 

eso mismo es la manifestación de una pníctica dcmocrúlica entre los asalariados. 

Algunas reflexiones conclusi\'3s sobre su aprovechamiento. pueden dar ideas de su aplicación a la 

modernidad. sin agotar sus posibilidades latentes: 

- Es clam su adapwbilidad a los ractores cambiantcs del ambicntc: luego su discusión y 

consecuente fónnu!a de adopción, es b manera mas concreta de responder n los c;lrobias. 

- Por eso se deben introducir como lemas. los relativos a los progresos técnicos. 

tecnológicos, de métodos de producción)' de administración, de organización de las empresas, ctc. 

- Ante los escasos recursos. la negociación colectiva es un método p:Jr..1 asignarlos. 

- Debe pre\'erse el readiestramiento de lrab.ljadores ante las inno\'aciones. las 

rcasignaciones de puestos. clc. 

- Deben los traooj:1dores aprovechar mejor la rUerl.3 que representan unidos. para lograr b 

colaboración intersindieal en la celebración de contratos colectivos por varios sindicatos conjuntamente. 

- Deben buscar la adhesión de empreS3.."i y de sindicatos. a contratos colectivos ya 

celebrados. como JX>sibilidad de concertación y de extender condiciones de tmbajo. cuando no se a1c~lIv.a el 

contrato-ley. 

- Deben aprovechar los con\'enios colecti\'os y los acuerdos colectivos para adJptar 

condiciones dc trJb:ljo hasta el nivel de rábrica. dc dcpartamento o taller. 

- Deben crcar estructums sindicales parJ ncgociar. aspectos tales como los ercctos de 

translado de r~bric;Js a otro país, el derecho a recibir una nueva CtJlificación y nuevo puesto. la equip;uaeión 

de las principales prestaciones. etc .. con empresas tmnsnacionalcs o multinacionales. Las intc.rJciones . . f.' ",. 
económicas han de encontr:ir adelantado al Derecho Mexicano del Trabajo. 

- Deben aprovechar mayormente la coalición de sindicatos para negociar varios contmtos 

colectivos ordinarios. 

- Se deben informar suficientemente los rendimicntos de las empresas pam adceuar las 

posibilidades de las mmas de actividad según su dinamismo. 

Se rcquiere. pues. una gmn intcnsificación del romento de la sindicalización y de la negociación 

colectiva. de la información pública de dónde hay empleo y en que condiciones. de la formación e ilustración 

de los ncgociadores acerca dc cuánto y cómo influyen los factorcs cconómicos en curso. y de cómo IIcgar a 

acuerdos eficaces que vayan captando las variaciones en las necesidades de la sociedad. de la empresa como 

unidad local y como subunidad conectada a las condiciones nacionales e internacionales. así como de las 

necesidades de los factores humanos que en ellas intervienen. a $:.Iocr. directivos. trJbajadorcs. proveedores, 

accionistaS o linanciadores. gobernantcs. etc. Es la encarnación de la vcrdadem solidaridad por el 

intercambio de experiencias. de conocimientos, de ideación. de creJtividad de ajustes de experiencias. de 
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conocimienlos de posiblidad que la naluraleza humana puede enconlrar )' encuenlre en la negociación 

colecliva. 

.,' 
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CONCLUSIONES 

PRlMERA.- Dentro de los sistemas de Estado Federal, México siguió las lineas del de Estados Unidos; pero en 

materia de trabajo y a partir de 1917, la Constitución estableció una facultad expresa coincidente entre los estados y la 

federnción. Más t",de hizo exclusiva de la feder.,ción. la facultad de legislar en el régimen general. mientras que la 

aplicación de la ley fcderal la encomendó a las autoridades locales y por exccpción a las fedemles. 

Ese fue el coronamiento de la historia moderna de México. después de ¡Jlgunos cn~lyos de Estado Central que 

no sobrevivieron dentro de lo que podemos llamar una tradición federalista mexicana. 

SEGUNDA.- La familia jurídica a la que corresponde nuestra Constitución. es la de tradición romano-cJnónica. 

por su afiliación continental europea. Dentro de la misma familia se encuentra parte del derecho canadiense y en 

general el sistema latinoamericano. mientras que el área anglófona del Canadí, los EE.UU. (excepto Louisian,). Reino 

Unido. Australia y Nueva Zclandia, siguen los lincamientos de la familia anglosajona. 

En los que son Estados Fcderdles. la atribución de su materia de tmbajo corresponde a sus entid:,des fcder.lIivas. 

Los asuntos interestatales corresponden a la federación. siguiendo la Iinca de distribución de competencia perfilada en 

el clásico "La democracia en América". 

En el Asia contemporánea la estructura constitucional siguió los modelos europeos. salvo los federales de 

Australia y Nuova Zclandia, con los elementos de su propia tradición. 

TERCERA.- Desde un punto de vista evolutivo. las normas del trabajo surgieron del rcconocimiento de los 

hechos individuales o colectivos de prestación de servicios. que se fueron imponiendo como una realiru,d a la que había 

que regular. 

De esa manera se incorpornron a los sistemas jurídicos primero del derecho civil en la familia romano-cJnónica 

y en el common law en la familia anglosajona. Después como capítulos especiales; enseguida como leyes especificas y 

finalmente, como norma constitucional. 

No todos los países, sin embargo, decidieron eleyar hasta su Constitución, las normas sobre trabajo. Por ejemplo 

Estados Unidos de América e Inglaterra, no le dedican regulación alguna a ese nivel y sólo se desprende. por la opinión 

de SUS doctrinarios, que se organiza y desarrolla a partir del concepto del derecho de reunión. que da fundamento a la 

formación y al funcionamiento de sus asociaciones profesionales, de la convención colectiva y de la huClga. 

Contrasta lo anterior con la normatividad constitucional de México, que es expresa, amplia, precursora, 

programática e institucional. Estimamos que su fundamento filosófico es la justicia distributiva. 

CUARTA.- Ninguna Constitución clasifica las instituciones laborales colectivas ni impone los tipos que puedan 

seguirse. Entonces las constituciones. a nuestro juicio, deben interpretarse y aplicarse en materia laboral. procurando la 

rcalización de los tipos que de cada institución de asociación profesional, de negociación colectiva y de huelga, sea el 

más conforme a su desarrollo histórico. a su compromiso popular y a la clase de justicia que sea inherente a las 

decisiones políticas fundamentales adoptadas en ella, conmuta'ti"a o distributiva, más el ajuste a la nommtividad de la 

jurisprudencia internacional del Comité de Expertos ell la Aplicación de Convenios ~' Recomendaciones de la 

OrganiZ~lción Inlernacional del Tr.loojo. 



2 

QUINTA.- Nuestra Constitución no sólo se adelanló sino que sigue los lineamientos de la legislación, l. 

jurisprudencia y la doctrina más calificadas inlemacionales dcllrabajo. 

SEXTA.- El sentido programático de la Constilución mexicana, en materia laboral, como también en otras, de 

ser el eje de una política nacional ascendente y de contenido humano. coincide históricamente con el momento actual 

del proceso de globalil.aciÓn, en tanlo que los representativos de la Comunidad Europea, de los Estados Unidos de 

Améri~<J. y del foro Económico Mundial 1999, declaran la necesidad de un giro de! capitalismo hacia una 

responsabilidad global que no se encuentre concentrada en la generación de riqueza; que los Estados asuman la [unción 

escnci",,1 de redistribución de riquezas, de luchar contra la pobreza. contra la exclusión de los más débiles. 

SEPTIMA.- El fenómeno conlralo coleclivo de Irabajo hace su aparición en Europa, primemmente en lnglalerm 

y antecedió a la Re"olución Industrial. 

Se registra, por tanlo, en el derecho anglosajón, como un inslrumento económico que surge en la sociedad 

capitalista que utili!..a la rique!..a pam la generación de más capilal y de su acumulación; que prelende excluir a los 

demás del goce de ella)' sólo hace participar a quien colabore y se subordine en la producción de la riqueza. 

El contr.lto colectivo reconoce como otros fenómenos de existencia previa. al sindicato y a la huelga. que lo 

configuraron como una exitosa salida pacífica. negociada. garante relativa de la paz industrial. 

Es un camino. adcmás. de participación democrática de los trabajadores que al tmvés de sus organizaciones 

concurren en las dl'Cisiones importantes de la empre,"" lo que equivale a decidir la dislribución que le corresponde del 

capital. 

Es también. como se ve, un instrumento de administración que es utili7l1do por los patrones, para dar ritmo y 

organización a la [uerLa de trabajo de la manera que les resulte más conveniente. pero al' mismo tiempo es una 

herramienta bilaleral pam ir adaptando las condiciones de lrabajo y de vida de los lrabajadores y de los familiares de 

éstos, a las condiciones económicas cambiantes, de modo progresivo. 

De las islas Británicas, el conlralo colectivo de Imbajo prorrumpe en la Europa Continenlal, llevada en el seno 

de la exponsión del capitalismo. 

La familia romano-canónica lo acoge como un fenómeno nuevo y de dificil connotación a la luz de sus figuras 

tmdicionales: pero esa dificultad de conccpluac.ión no le resulló e"e1usiva y opera en la práctica con un fondo 

subyacenle de institución económica del capilalismo, como una válvula de seguridad de las fuerzas indomables del 

mercado. De similar función se pueden calalogar al sindicalo y a la huelga. 

Tienen enlonces esas Ires figums una proyección propia que se difunde a lodas las familias juridicas, habida 

cuenta de que se generalizó el capitalismo ell las sociedades polílicas y juridicas de lodos los conlinentes y no fue óbice 

pam ello, la adopción de sislemas económicos de distribución cenlml, COlll0 por un tiempo sucedió en Europa Oriental 

y en Asia en los Estados que adoptaron el socialismo, denlro de los cuales regimenes jurídicos operó aunque fuese 

Iimitadamenle. el conlmlo eolcctivo de tmbajo y el sindicalo pero no la huelga. 

ocr A VA.- El Conlralo Colcclivo de Tmbajo almviesa varias cenlurias pam ir sucesivamente supemndo las 

barreras que se oponian a su desarrollo: la obligación de los palrones de rehusarsc a empIcar a los Imbajadores con un 

salario lllcjor o con mejores condicioncs de trJbajo: la imposibilidad. luego tolerancia y finalmente su regulación en el 

derecho pard empIcar la fueua de la unión de los lrabajadores, a fin de logrdr condiciones de Irdbajo que obviamenle 
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r::percutian en su familia: superar con ello la TeOJía de la Conspiración Criminal y después la de la Conspiración Civil 

con las que el sistema judicial lo revcstia. [Xlra finalmente hacer obligatorios los pactos ya ce\cbmdos mediante 

negociación colectiva. aunque siempre teniendo enfrente la posibilidad del cierre patronal (Iock out), o el 

mandamiento prohibitivo de la huelg;1 (injunction) y con el pago de da~os y perjuicios, como sucedia )' aún subsiste en 

el mundo anglosajón. 

Llama a cxp:x:tación la forma en que coexistirá ese derecho anglosajón con el derecho comunitario europeo. 

NOVENA.- Como sucedió en todo el mundo, el movimiento obrero hace su aparición en México en los 

márgenes de IJ producción en serie, del maquinismo y de la conciencia "Jxua sí", de la conciencia de c1asc. 

Su antecedente más próximo es la Asociación de Comp:.uicfO'i o de Oficiales, que prcanuncia las sucesivas 

pretensiones obreras. 

Por eso mismo, no hubo técnicamente en México un movimiento obrero desde la antigüedad clásica de los 

horizontes olrncca, tolteca. maya o mcxica. o en la Coloni~. o en las épocas que sucedieron a las guerras de 

Independencia. de Reforma o del Imperio, sino que se asoma .en la epoca del Porfirismo y se hace rcalidad al inicio del 

siglo XX. no sin antes adoptar rOnn;l de mutualistas)' de cooperativas, como organizaciones que promueven a la 

manerJ europea. los anarquistas. los anarcosindicalistas. los comunistas pero también las que proceden del Partido 

Liberal y las de Asociaciones Rcli~iosas. 

DÉCIMA.- Como en otros paises. hubieron coagulantes sociales de' la Negociación Colectiva y de las 

instituciones concurrentes. a ~Ibcr. en México la Dictadura por un lado. la Revolución por otro. así como movimientos 

internacionales. que descl1ltx>canan en organizaciones tan consolidadas como la Organización Internacional del 

Trabajo. pero que en ese entonces dan al movimiento obrero y a los Constituyentes de 1916. la oportunidad de plasmar 

en la Constitución de 1917. un progmma dentro del que destaca el reconocimiento a derechos humanos fundamentales: 

asi los clasificaría dcspues la doctrina, como el de asociación profesional. el de contmtación colectiva y el. de huelga. 

que antes habian tenido un desarrollo heroico y empirico. 
. , 

DECIMOPRlMERA. - Dcspues de la Prímera Guerra Mundial, se observa que ciertos Estados adoptan una 

actitud de predominancia que van concretando a través del tiempo; transcurre la grJn crisis del '2~' Y entran de lleno a 

establecer las bases de las estructuras que luego se disputarian el control mundial. 

Pasada la Segunda Guerra Mundial con las modulaciones que implicó instaurJr el Estado de Bienestar y a tres 

decadas ("los Setentas") de la crisis dcl petróleo, y a poco ""is de la caida dcl sistema comunista Ruso, hacen enfrentar 

a todos los países una etapa de acerelados cambios que se singularizan por la mayor interrelación de cada individuo, de 

los grupos de intereses económicos de las Naciones, en un hL'cho y en un proceso que es la Globalización. 

DÉCIMOSEGUNDA.- Dentro de ese contexto. es indiscutible que cI mercado ha dejado de ser doméstico para 

convertirse en global. hasta alcanzar "nichos" adecuados de proveimiento, de eomplel1lentariedad y de distribución, 

que hacen competir a las empresas principalmente en calidad. en oportunidad)' en precio. 

Las empresas tienen necesidad de encontmr mercado a sus productos. en ese ambiente internacional de 

competición. Deben, pues. cambiar su producción parJ alcanzar calidad. oportunidad y precios competitivos de 

productos~' de servicios. lo que se extiende a todo el sistema dc relaciones laborales. 

Es evidente en Mcxico el abandono de una politica de proteccionismo por una de apertura al mercado mundial. 
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Para lograr el éxito. México requiere un cambio profundo de actitudcs de los participantes cn los prO"...csos de 

modcrnÍ1'.ación. 

DECIMOTERCERA.- Cada pueblo crca o se acostumbra a su régimen juridico )' politico. En cualquiera de 

ellos. la idcologia que se sustente es compatible con la Negociación ColcctivíI como un mcdio que garJntiza el 

equilibrio entre economía y politica. 

No es el símbolo del triunfo ni el derrocamiento del capitalismo como tampoco el del sindicalismo. Rcjucgan en 

la Negociación Colectiva la litx:rtld los intereses nacional y trasnacional. la exigencia de modernización del capital y 

las aspiraciones de los trabajadores de participar efectivamente de la distribución de la riqueza a lraves de un 

instrumento que ajusta a su microcosmos las posibilidades. potencialidades y apetencias generales. 

Esto permite graduar el diámetro de aplicación y de rcalización de los contenidos de la Negociación Colectiva. 

Su elasticidad es la más conforme a los cambios políticos y económicos, sin que necesariamente deba 

sacrificarse una suerte de interés histórico. que csté en desarrollo o en decadencia. 

DECIMOCUARTA.- A medida que las empresas comandadas por "los capltancs de industria" avanzaron de 

una etapa doméstica, con técnicas primitivas, a olrol en 'Ia que el desarrollo tecnológico es su signo, hubieron de 

profcsionalizarse sus administmciones y de hacerse más compleja~ porque alcanzan un ni\'eI global el control de ellas~' 

de los factores económicos. políticos y jurídicos que influyen en su desenvolvimiento. 

De un alcance internacional en el que se ubican sucursales· en varios JXlíses, se ha pasado rápidamente a la 

empresa transnacional o global que fracciona y disemina los procesos productivos o de comercialización, en las cuales 

recae el ~yor peso económico y político, a tal grado que borran las fronteras y hacen que los Estados busquen crear en 

su interior, "nichos" que sean atractivos o favombles a la inversión. por las ventajas comp:lilivas de su infraestructura. 

de su materia prima, de su mano de obra, de la cercanía o lejaní(l a los centros de circulación económica. 

Un perfil dc la globalización, nos cntrega una concentración de riqucza. una pobreza más notoria y más notable 

pam los pueblos. Sus proyecciones al afio 2000 y en adelante, hacen urgir un cambio cn los contenidos de los fines 

empresariales: por sus amplias relaciones con la progresión de la población. con la politica, con el empleo. con la 
\ 

composición y sentido de desarrollo de la sociedad. con la cultura y con el medio ambiente. 

El fundamento filosófico del capitalismo nos aclam quc puede. haber varios "capitalismos" pero quc 

esencialmentc. debe preocuparse por la humani7ación de sus métodos. de sus contenidos. )' por un mayor cuidado y 

desvelo por el hombre quc trabaja, dc.sus neccsidades vitales de rcalización. de su entorno y dc su desarrollo personal. 

La fuerl.a del tmbajo del tercer milenio)' sus caracteristicas. hacen pensar que el futuro se fincará en las 

ventajas comp:titivas de las competencias laborJlcs. sea que se trolle de empresas intensivas de capital. de empresas 

intensivas de tmbajo, o de empresas intensivas en materiales o en tcc:nología. 

En consecuencia. vislumbramos a la Negociación Colectiva. como el amplio instnlmcntal en el que pueden 

conjugarse las r.ocesidadcs humanas y de las empresas. la justificación filosólica del capitalismo cn sus fomlas de 

justicia distributiva. sin necesidad de tocar los marcos constitucionales ~. sin imponer cambios a este nivel que 

impliquen el menoscabo dc los Estados por un lado. puesto que ellos lo han prohijado. \' sin lastimar concepciones o 

sentimientos nacionalistas que por otro lado contribuyen a la identificación de los conglomerados humaIlOS.. 
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OEClMOQUINT A.- Es urgente el cambio de actitudes de los factores de la producción, del Estado y de los 

consumidores, que permita una interpretación de los problemas. de las dificultades y de las aspiraciones de cada uno de 

ellos y del uso racional de las ventajas competitivas comunitarias. que reconquiste la dignidad de la vida de todos los 

estralOS en una sociedad en constante evolución. 

Otm vcz la Negociación Colectiva. del taller al ámbito nacional o transnaeional. resulta un medio idóneo que se 

nos antoja imposible de derogar en un régimen de libertad. 

OEClMOSEXT A.- Desde un punto de vista metodológico. la comparación de los marcos constitucionales para 

la Negociación Colectiva. nos permitiría l.Igrupar por un lado a las normas supremas que expresamente consagran los 

derechos humanos colectivos. como la asociación profesionar. la negociación colectiva y la huelga. de aquéllas que 

nada expresan o generalizan su expresión. 

De este segundo grupo puede afirmarse que de acuerdo con la tendencia filosófica actual, deben ser reconocidos 

y protegidos los derechos humanos de la Segunda Generación (colectivos como se ha dicho. después de los individuales 

que constitu)'eron su Primera Generación). hasta los de la Tercera Gencración. como los de solidaridad)' el derecho a 

un medio ambiente sustentable. 

En este segundo grupo. quedaria a juicio del Estado la catalogación de los casos de exeepeión o de exclusión en 

los que a criterio del mismo. se puedan afectar gravemente las condiciones sociales y especialmente. los derechos 

fundamentales de la Segunda Generación. 

En el primer grupo, pueden aparecer en la Ic~' o en los Contralos colectivos. las determinaciones de casos 

posibles de restricción ~'. de no figurar en la Constitución. nuestra propuesta sería que se limitamn a los casos en que el 

Derecho Internacional los ha eonsidemdo procedentes. Esta última consideración seria lógicamente aplicable también a 

los pai~ del Scgúndo Grupo. 

OEClMOSÉPTlMA.- En sociedades de paises llamados en desarrollo, pero también en los industrializados. 

nuestras propuestas irian en el sentido de dar un contenido preferen~ial.a los temas de o!ganización y desarrollo 

industrial o comereial. de capacitación y desarrollo de los recursos humanos, de información suficiente del estado 

'económico de las empresas, de la protección dol ambiente, asi como de formas de asociación colectiva de las 

agrupaciones profesionales de trabajadores y dc patrones, pam producir una adaptación de las negociaciones colectivas 

que sean un renacimiento de la institución en la perspectiva de un tercer milenio agitado por la búsqueda del camino 

adecuado para la preservación de la vida humana con calidad. 

OEClMO OCT A V A. - Los sindicatos de tmbajadores tiencn ante si la perspectiva de proponer programas 

pníclicos de acción que alcancen primero a beneficiar a sus miembros y a sus familias; pero también a quienes de 

manera subsidiaria como miembros de la sociedad. pueden repercutir sus beneficios, como desemplcados y futuros 

prospectos. mujeres y niños subemplcados, fuerza periférica y de contmtaeión atípica, para que legitimen su 

"representación" del interés social, asi como de eficiencia. calidad y productividad de las empresas. lo mismo que 

participar activamente en los progmmas que agrupen a subeontmtistas y de figuf'JS que admiten las empresas globales. 

OECiMA NOVENA.- De una centralización o desccntmlizaeión de la negociación colcctíva para lograr influir 

en la modernización. pueden eseogerse diversos contenidos sustantivos y procesales que el Gobierno y las partes 

consideren que convenga a un buen nivel competitivo nacional. pam ser tratados en el ámbito del centro deltmbajo. de 
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la región o del segmento de la industria o comercio. o de diámetro nacional, y asimismo se estructuren las asociaciones 

profesionales o las inslilueiones gubernamentales que han de participar a fin de gamnlizar la mejor coordinación de 105 

intereses nacionales. que pueden abarcar el enlomo ecológico, económico y social. 

A CSle efcelo, pueden proponerse fomlas de coordinación intersindic;,1 que aprovechen mejor sus recursos 

financieros e intelectuales. 

VIGESIMA.- Se eonciliarian así. el cmitrol de la mano de obrJ que poslulan las organizaciones sindicales, y el 

control del mcrca~o. que el gobierno y las cmprc~s pretenden. con el desarrollo inlcgrJI de los recursos humanos, )' 

con la posibilidad incluso de suministrar un sistcm:J ¡Xlr:J el tmbajo tcmpoml. el disminuido o atípico. que contribuyó) a 

hl eficacia. a la innovación y a la justicia distributiva. 

Evitar asi, que 105 patrones aprovechen sólo para si mismos las fallas del mercado, las omisiones 

gubernamentales en el inlerés geneml, y el ahondamienlo de las desigualdades. 

VIGESIM.A PRIMERA.- Las formas de sindicalos de lraoojadores en México pcro también las de palrones, 

permilen mayor flexibilidad funcional, terrilorial o de olra indQle, pam adoptar las más versálilcs unidades de 

negociación colceliva y 105 contenidos de éSla, incluso exenla de las dificultades formales y pr:lelicas de Cenlroamérica. 

Europa o Japón, sin necesidad de modificar la Conslilución ni la Ley. 

De ahí que el romento de la sindicalización y de la negociación colectiva. es compatible con· la modernización, 

con nuevos estándares de organización. de eficiencia, de res¡xmsabilidades empresariales, fusiones y alianzas, y de 

polílicas sociales y CC<Jnómicas del Estado que lengan en visla la mundializaeión. 

VlGESIMA SEGUNDA. - Del seclor público puede decirse que sus marcos constitucionales. )' aún más. los 

inlernaeionales, permiten un desarrollo legislalivo que lamenlablemente aún no ha logrado cuajar de modo universal 

105 instrumenlos de sindicalizaeión y de huelga que acompañan a la negociación colectiva del régimen general del 

lrJoojo, salvo en algunas empresas no somelidas a la administmeión dircc\a del Estado, y en esle o.1SO no limila la 

exclusión sólo a 105 funcionarios quienes rcalil.an aelos juridicos de decisión del Estado mismo, sino que lo extiende a 

105 lmoojadores de confianza. 
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