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EL DERECHO ALTRABAJO

Un derecho humano fundamental estipulado porla ONU y reconocido
por tratados regionales y por

numerosas constituciones nacionales

Publicacin elaborada porMelik zden, Director del Programa
Derechos Humanos delCETIM y Representante Permanente ante la
ONU

Una coleccin del Programa Derechos Humanos delCentro Europa -
Tercer Mundo (CETIM)


	
2INTRODUCCINEl trabajo es esencial para todas las personas en la
organizacin de la socie-

dad actual. Contribuye no slo a la formacin de los individuos,
sino que tam-bin es necesaria para que cada uno pueda hacer frente
a sus necesidades y alas de su familia, entablar y mantener vnculos
sociales y cumplir con sus de-beres para con la sociedad.

Pero, en nuestros das, el trabajo se ha convertido para
centenares de millo-nes de personas en un bien escaso; un
sufrimiento o un peligro para aquellosque tienen la suerte de
trabajar.

En efecto, segn estadsticas de la Organizacin Internacional del
Trabajo(OIT), se cifra, tirando por lo bajo, en 270 millones los
accidentes de trabajo y en160 millones los casos de enfermedades
profesionales a causa de las cuales,mueren cada ao ms de dos
millones de personas; en 12,3 millones las personasvctimas del
trabajo forzado bajo distintas formas: la servidumbre por deudas,
latrata de seres humanos y otras formas de esclavitud moderna; en
200 milloneslos nios obligados a trabajar, ejerciendo una actividad
que pone en peligro sudesarrollo mental, fsico y emocional; en 86
millones los trabajadoresmigratorios (200 millones de los cuales,
con sus familias) que se enfrentan amltiples problemas (no respeto
de sus derechos elementales, trabajos penosos yprecarios,
discriminaciones, trata de mujeres, de menores, incluso
esclavitudmoderna); oficialmente se cuentan en cerca de 200
millones las personasdesempleadas1, sin hablar de centenares de
millones de empleos precarios o queataen a sectores llamados
pdicamente informales... Y las tendencias conmltiples crisis
(alimentaria, energtica, burstil, climtica, etc.) son ms
quenegativas para el futuro.

Sin embargo, despus de casi un siglo, el derecho al trabajo
(relaciones ycondiciones de trabajo) est codificado y las polticas
laborales se elaboran enel seno de la OIT. Ciertamente, sus
reglamentos han hecho posible una ciertamejora de las condiciones
de trabajo en ciertas regiones del mundo, en particu-lar en Europa
durante el perodo siguiente a la II guerra mundial (llamado
lostreinta gloriosos). Hay que constatar que ni esta regin del
mundo escapa a losproblemas citados y que se encuentra en plena
regresin en estos temas (vaseel captulo III.B).

Es necesario buscar el origen de todos estos problemas en la
organizacinde la produccin y la orientacin de las polticas
econmicas. Adems, tres de-cenios de poltica neoliberal, aplicada a
nivel planetario y llamada mundializa-cin, han exacerbado las
crisis. Al poner a competir no slo a los trabajadoressino tambin a
los Estados entre ellos, y al excluir an ms la economa del1 Hay que
subrayar que, en las estadsticas de la OIT, se incluyen dentro de
la categora de em-

pleo incluso una o dos horas de trabajo remunerado por
semana.


	
3campo poltico, esta mundializacin neoliberal ha provocado una
regresin enlas legislaciones que regulan las relaciones de trabajo
y ha debilitado almovimiento sindical.

En este contexto, si bien el derecho laboral es conocido por
todo el mundo,el derecho al trabajo no lo es tanto. Por supuesto,
la reglamentacin de las rela-ciones de trabajo es extremadamente
importante, pero hay gozar previamentede un empleo del que poder
beneficiarse.

El derecho al trabajo, reconocido a nivel internacional y en la
mayor partede las legislaciones, responde a esta condicin previa.
Como derecho humanoque es, aporta al tratamiento de estas
cuestiones una dimensin que rara vez sepone por delante y no es
tenido en cuenta en la elaboracin de las polticas ylas estrategias
de lucha contra el desempleo y el subempleo.

Esta publicacin pretende justamente aclarar esta dimensin, sin,
por su-puesto, olvidar el derecho laboral.

As, en ella se presenta el impacto de la mundializacin sobre los
derechosal trabajo y del trabajo derecho laboral (captulo I), el
contenido y el alcan-ce del derecho al trabajo y sus corolarios, as
como las normas aplicables a ni-vel internacional y regional
(captulo II), las obligaciones de los Estados yejemplos de puesta
en prctica a nivel nacional (captulo III), as como los me-canismos
de control a nivel nacional, regional e internacional (captulo
IV).


	
4I. MUNDIALIZACIN Y EL DERECHO ALTRABAJO Y SUS COROLARIOS

La mundializacin de la que se habla hoy en da es el resultado de
las pol-ticas econmicas neoliberales puestas en prctica a escala
planetaria en las l-timas tres dcadas. Ha modificado profundamente
el entorno econmico y lasrelaciones laborales con, sobre todo, un
claro fortalecimiento de los poderesdesmesurados de las sociedades
transnacionales (STN) y la dominacin delsector financiero sobre la
economa real.

Esta mundializacin neoliberal tiene, como principales
consecuencias, lacompetencia entre los trabajadores y el
debilitamiento de la soberana de losEstados: de esta manera, los
pueblos y los ciudadanos tienen poco poder de de-cisin sobre su
futuro.

As, las deslocalizaciones, las prcticas antisindicales, los
empleos preca-rios, el paro se han convertido en algo casi banal y
aceptable, igual que la re-gresin, incluso el desmantelamiento de
las legislaciones sobre derecholaboral. Paralelamente, las ventajas
fiscales otorgadas a las STN, sus prcticasde criminalidad
financiera as como las crisis burstiles contribuyen tambina la
degradacin del mundo del trabajo y al incremento del paro.

En su discurso, hecho hace ocho aos, el exPresidente del grupo
industrialhelvtico-sueco Asea Brown Boveri (ABB), Percy Barnevik,
resume muy bienla estrategia de las STN en el contexto de la
mundializacin; se ha hecho reali-dad un poco en todo el mundo y ya
no sorprende a nadie: Yo definira la glo-balizacin como la libertad
que tiene mi grupo de invertir donde quiera, por eltiempo que
quiera, para producir lo que quiera, abastecindose y vendiendodonde
quiera, y debiendo soportar el mnimo de restricciones en materia de
de-recho laboral y de convenciones sociales.2

Al emplear solo al 3,7% de la mano de obra total (en empleo
directo) en elmundo, las STN controlan y orientan el grueso de la
produccin, mientrasamasan capitales colosales. La cifra de negocio
de las sociedades transnaciona-les ms grandes equivale o supera el
producto interior bruto (PIB) de numero-sos pases y el de una media
docena de ellas supera el PIB de los 100 pasesms pobres
juntos3.

En dicho contexto, no sorprende constatar el aumento de las
violaciones de losderechos al trabajo y del trabajo. Es innegable
que la mundializacin ha provocadoo al menos exacerbado el deterioro
de las condiciones laborales y las violacionesmasivas de derechos
humanos. Evidentemente, no se pueden describir, en el marco2 Cf.
Mondialisation excluante, nouvelles solidarits: soumettre ou
dmettre l'OMC, coedicin

CETIM/GRESEA/LHARMATTAN, octubre 2001.3 Vase en este sentido la
publicacin del CETIM titulada Sociedades transnacionales y derechos
hu-

manos, Ginebra, noviembre de 2005,
http://www.cetim.ch/es/publications_details.php?pid=129


	
5de esta publicacin, todas las consecuencias que este fenmeno
tiene sobre elmundo laboral. Por eso, no mencionaremos ms que
algunos de estos aspectos queafectan en mayor medida al derecho al
trabajo y al derecho laboral: atentados a losderechos sindicales y
dura represin sobre los dirigentes y miembros de
sindicatos;despidos masivos (en razn de las privatizaciones de los
sectores pblicos,concentracin de monopolios, deslocalizaciones,
etc.); incremento de los horariosy de los ritmos de trabajo;
precariedad de los empleos, flexibilizacin a ultranza delos
contratos de trabajo (trabajo por encargo, trabajo a domicilio
etc.), trabajoinfantil, trabajo forzado, multiplicacin de las zonas
francas, deterioro de la saludde los trabajadores, negligencias en
la seguridad que conllevan la muerte de milesde trabajadores,
criminalidad financiera, inmigracin y fuga de cerebros...
(verigualmente el captulo IV.B)

Actualmente, cada vez ms voces se alzan para poner en tela de
juicio lamundializacin neoliberal, incluyendo las de antiguos
promotores comoJoseph E. Stiglitz, antiguo economista al frente del
Banco Mundial. Esteltimo anuncia adems el fin del neoliberalismo en
estos trminos: El funda-mentalismo neoliberal es una doctrina
poltica al servicio de los intereses pri-vados, no reposa sobre una
teora econmica. Ahora es evidente que ya noreposa tampoco sobre una
experiencia histrica. Esta leccin es el nico bene-ficio que se
desprende de la amenaza que pesa sobre la economa mundial.4

Sin embargo, hay que constatar que por el momento no hay ningn
cambionotable en las polticas econmicas a nivel mundial y que las
violaciones masi-vas de los derechos humanos perduran.

Paralelamente, en la sociedad posmoderna, uno se pregunta sobre
el senti-do del trabajo de hoy en da, el cual se centra enteramente
en el individuo, elculto al resultado, a la riqueza y al
hiperconsumismo...

Cuadro nm. 1Estrategia antisindical

La estrategia antisindical de las empresas, en particular de las
STN, comienzadesde la contratacin. Estar sindicado es muy a menudo
un obstculo a la con-tratacin. Algunos empleadores usan todos los
medios disponibles (jurdicos ypolticos, sobre todo) para no
reconocer a los sindicatos en su empresa. Si es-tos medios
fracasan, entonces recurren a las fusiones, quiebras o
cualquierotro tipo de montaje financiero para eliminar a los
sindicatos, cuando no recu-rren a los paramilitares para asesinar a
los sindicalistas como en Colombia5. Esdeplorable que estas
prcticas antisindicalistas sean muy a menudo apoyadaspor los
gobiernos (ver asimismo el captulo IV.B).

4 Ver el artculo titulado La fin du nolibralisme de 21 de julio
de 2008,
www.lesechos.fr/info/analyses/4753592-la-fin-du-neoliberalisme.htm

5 Colombia ostenta el triste record mundial de asesinatos de
sindicalistas por ao,
cf.http://survey07.ituc-csi.org/getcontinent.php?IDContinent=0&IDLang=FR


	
6Ejemplo de la CIFTCI-SEN en TurquaDesde la creacin estos ltimos
aos de numerosos sindicatos de campesinosy de ganaderos
(productores familiares) en Turqua, estos sindicatos crearon el21
de mayo de 2008 la Confederacin de sindicatos de ganaderos
(CIFTCI-SEN). No obstante, no slo la CIFTCI-SEN se tropieza con
obstculos adminis-trativos para oficializar su existencia, sino que
adems, los sindicatos queforman parte de ella son acosados y
amenazados de cierre.As, los tribunales turcos, argumentando que
los campesinos no tienen dere-cho a crear sindicatos en virtud de
la ley 2821 sobre los sindicatos, haniniciado procesos contra
varios sindicatos miembros de la CIFTCI-SEN enclara violacin de la
legislacin turca vigente y de las convencionesinternacionales a las
que este pas se ha adherido.En efecto, los artculos 11, 49 y 51 de
la Constitucin de Turqua incluyen unaproteccin sin equvoco posible
a todos los trabajadores y consagra el derechode los ciudadanos de
este pas a crear sindicatos, adherirse a ellos, etc. Ade-ms, su
artculo 90 reconoce la primaca de las Convenciones
internacionalesratificadas sobre la legislacin turca. En este
sentido, hay que recordar queTurqua ha ratificado los dos Pactos
Internacionales sobre Derechos Humanosque consagran justamente el
derecho a asociarse y a crear sindicatos y lasConvenciones de la
OIT nm. 11 (derecho de asociacin y de coalicin de lostrabajadores
agrcolas, de 1921), 87 (libertad sindical y proteccin del
derechosindical, de 1948) y 14 (organizaciones de trabajadores
rurales, de 1975).Aunque la posicin del Ministerio de Trabajo
tiende a reconocer estos dere-chos, los sindicatos miembros de la
CIFTCI-SEN son llevados ante la justiciapara prohibirles las
actividades a instancias del Ministerio del Interior o de
lasdirecciones de seguridad. Se trata de TUTUN-SEN (sindicato de
productoresde tabaco), FINDIK-SEN (sindicato de productores de
nueces y CAY-SEN (sin-dicato de productores de t). Respecto a los
dos ltimos, el tema est pendien-te ante el Tribunal de Casacin. Hay
que sealar que entre los miembros de laCIFTCI-SEN, el sindicato de
ganaderos (HAY-YET-SEN) ya fue cerrado enmarzo de 2006, pero este
llev el asunto al Tribunal Europeo de DerechosHumanos.

Cuadro nm. 2Deslocalizaciones

En nuestros das, las deslocalizaciones de empresas a los pases
en los que lamano de obra es un buen mercado o en los que lo normal
es que la legislacinsobre las actividades de las STN sea menos
exigente, no exista o no se apli-que. Las deslocalizaciones son una
carrera sin fin hasta agotar los recursos enun pas antes de pasar a
otro, y as una y otra vez. Ninguna regin del mundose escapa a esto;
incluso China esta fbrica del mundo lo ha sufrido ya quealgunas STN
ya se han ido hacia otros pases asiticos cercanos con
costessalariales ms atractivos.En este sentido, resulta interesante
examinar dos ejemplos europeos (Francia-Rumana y Alemania-Rumana),
ya que este continente alberga muchas STN


	
7que se encuentran en el origen de una parte importante de las
deslocalizacio-nes que se dan en el mundo: Con su mano de obra
reputada como frugal, lospases del exbloque sovitico (Europa
Central y del Este) constituyen un para-so para las
deslocalizaciones. No slo los empleos destruidos en el Oeste
secrean de nuevo en el Este deslastrados de sus conquistas
sociales, sino queejercen una presin a la baja sobre las
remuneraciones del Oeste dividiendo,de este modo, a los
trabajadores europeos. Pero ay!, incluso las maquinariasmejor
engrasadas se paran: en Rumana, los asalariados de empresas
multi-nacionales [Renault] tienen mejores salarios, a pesar de las
amenazas de...deslocalizacin6. (ver el captulo V.B.3)En enero de
2008 la empresa finlandesa Nokia anunci que deslocalizara sufbrica
con sede en Bochym (Alemania) hacia Rumana, llevando as al paro
a2.300 asalariados alemanes. Para Nokia, esta fbrica ya no era
competitiva. Elquid de la cuestin es que el Estado de Renania del
norte de Westfalia reclamaa Nokia 60 millones de euros de
subvenciones que haba pactado con estaSTN por el desarrollo de su
fbrica y de sus investigaciones en Bochum! Sedebera de haber
llegado a un acuerdo en julio de 2008, tras el compromiso deNokia
de invertir en el Estado alemn 20 millones de euros7.En abril de
2007, el asunto fue un escndalo en vsperas del referndum so-bre el
tratado constitucional europeo: la empresa de bobinas Sem-Suhner
deSchirmeck (Francia) propuso a varios de los obreros que despidi
que fueran atrabajar a su filial de Medias (Rumana) por 110 euros
mensuales [mientrasque el salario mnimo en Francia era de 1300
euros]. Todos se negaron. PeroStphan Luon, redactor jefe de la
edicin rumana del Monde Diplomatique, pi-di encontrarse con algunos
obreros y obreras que se presentaron. Fue un en-cuentro muy
instructivo: los rumanos tambin tienen problemas para llegar a
finde mes, contrariamente a lo que les haba dicho el patrn. Qu le
importa al?: despus de haber deslocalizado la fbrica de Alsacia
(Francia) a Rumana,se prepara para hacer lo mismo... en la
India.8

Cuadro nm. 3Vampirizacin de las empresas

La financiarizacin de la economa llega a su culminacin mientras
que los fon-dos especulativos, alimentados legalmente (!) por los
bancos, las empresasaseguradoras, las grandes fortunas o los fondos
de jubilacin, compran las em-presas con el fin de generar
beneficios inmediatos. Hasta tal punto que se des-tinaron 725 mil
millones de dlares estadounidenses a dichos fondos paracomprar la
empresa en 2006, amenazando as desde ese momento a la eco-noma
real9.6 Stphane Luon, Les ouvriers roumains font reculer Renault in
Le Monde Diplomatique,

junio de 2008, www.monde-diplomatique.fr/2008/06/LUCON/15966.
Traduccin del texto alespaol, el CETIM.

7 Cf.
www.journaldunet.com/breve/29887/nokia-va-verser-1-3-million-d-euros-a-l-etat-allemand.shtml8
Cf. Travailler pour 110 euros in Le Monde Diplomatique, agosto de
2007, www.monde-

diplomatique.fr/ 2007/08/A/15030. Traduccin del texto al espaol
por el CETIM.9 Cf.
www.iufdocuments.org/www/documents/privateequity-fr.pdf


	
8De ah el lanzamiento el ao pasado de una publicacin de la Unin
Internacio-nal de los Trabajadores de la Alimentacin, de la
Agricultura, de la Hostelera-Restauracin, del Tabaco y ramos
conexos (UITA) para explicar el fenmeno alos profanos10.Segn esta
publicacin, el mecanismo funciona de la siguiente manera: 1)
losfondos en cuestin proporcionan del 10 al 20% del capital
necesario para lacompra y el resto se pide prestado con la garanta
de... los activos de la em-presa comprada; 2) esta deuda se
inscribe en las cuentas de la empresa quetiene que devolverla; 3)
muy a menudo, buena parte de los activos de la em-presa comprada se
distribuyen inmediatamente bajo la forma de acciones alos nuevos
propietarios y ejecutivos de mayor rango de la sociedad; 4) los
fon-dos suspenden toda inversin para el desarrollo de la empresa
despus de sucompra; 5) el rendimiento esperado fijado en el 20-25%,
incluso en ciertoscasos en el 40%, los cortes salariales, despidos,
incluso nuevos recursos alendeudamiento (mecanismo llamado
recapitalizacin de los dividendos) sonnecesarios para financiar los
dividendos y las bonificaciones; 6) la citadaoperacin dura por lo
general de dos a cinco aos y la empresa se vende a...otro fondo de
inversin privado (llamado recompra secundaria); 7) el nuevofondo de
inversin encuentra entonces otras maneras de generar
liquidezcargando a la empresa de deudas adicionales y despojndola
de sus activos(venta de inmovilizados, agotamiento de las reservas
financieras); 8) cuandouna empresa es llevada de esta manera de un
fondo de inversin a otro, lasupresin de empleos es mucho ms
importante a medida que el nivel deendeudamiento aumenta, pudiendo
llevar a la quiebra de la empresa.

El ejemplo de Danish TelecomEn 2005, el operador de
telecomunicaciones dans TDC fue controlado por ungrupo formado por
cinco de los gestores de fondos de inversin privados msimportantes,
Permira, Apax, Blackstone Group, KKR y Providence Equity, porla
suma de 12 mil millones de euros. Ms del 80% del precio de compra
fue fi-nanciado por endeudamiento, lo que tuvo como efecto que la
ratio de la deudaen el activo de la sociedad salt del 18 a ms del
90%. Inmediatamente, sedistribuy una suma equivalente a ms de la
mitad del activo de la sociedadentre los nuevos propietarios y
ejecutivos de mayor rango de la sociedad, en laforma de acciones.
Para reembolsar la deuda, las reservas financieras acumu-ladas por
la sociedad para el desarrollo a largo plazo se agotaron
rpidamente.Los nuevos propietarios prevn revenderla en los cinco
aos siguientes a suadquisicin.A escala mundial, se calcula en un
40% el nmero de empresas que pertene-cen a fondos de inversin
privados que se encuentran en una segunda recom-pra, una tercera o
incluso peor, bloqueadas en un laberinto financiero sinsalida.

10 Cf. Publicacin de la UITA disponible en su sitio web:
www.iufdocuments.org/www/documents/privateequity-es.pdf


	
9II. EL DERECHO AL TRABAJO Y SUS COROLARIOS

A) Definicin y contenidoAunque varios artculos de la Declaracin
Universal de los Derechos

Humanos (DUDH) estn dedicados al derecho al trabajo y a sus
corolarios, elartculo 25 es el que traduce mejor las necesidades
elementales de cada unodentro de su globalidad, incluida la
proteccin social en caso de desempleo uotros avatares de la
vida:

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le
asegure, ascomo a su familia, la salud y el bienestar, y en
especial la alimentacin, el ves-tido, la vivienda, la asistencia
mdica y los servicios sociales necesarios; tieneasimismo derecho a
los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez,viudez,
vejez u otros casos de prdida de sus medios de subsistencia por
cir-cunstancias independientes de su voluntad.

El derecho al trabajo se afirma precisamente en el artculo 23 de
la Decla-racin Universal de los Derechos Humanos (DUDH) y se
consagra en el PactoInternacional de los Derechos Econmicos,
Sociales y Culturales (PIDESC).Constituye un derecho fundamental e
indispensable para el ejercicio de otrosderechos humanos y reviste
una doble dimensin: individual y colectiva, dadoque tiene que
permitir que el individuo asegure su supervivencia y la de
sufamilia y que se necesita una organizacin colectiva para defender
estederecho y sus corolarios.

As, el artculo 23.1 de la DUDH indica que Toda persona tiene
derecho altrabajo, a la libre eleccin de su trabajo, a condiciones
equitativas y satisfacto-rias de trabajo y a la proteccin contra el
desempleo.

En cuanto al PIDESC, este afirma que el derecho de toda persona
a tenerla oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo
libremente escogido oaceptado (art. 6.1).

Adems, los Estados Parte del Pacto, al reconocer este derecho
como derechohumano inalienable, se comprometen a tomar las medidas
adecuadas paragarantizar dicho derecho. Entre estas medidas, el
Pacto enumera las siguientes:

la orientacin y formacin tcnico profesional, la preparacin de
programas,normas y tcnicas encaminadas a conseguir un desarrollo
econmico, social ycultural constante y la ocupacin plena y
productiva, en condiciones quegaranticen las libertades polticas y
econmicas fundamentales de la personahumana. (art. 6.2)

Al ser reconocido para toda persona, el derecho al trabajo
implica la no dis-criminacin respecto a las mujeres, las personas
inmigrantes, las personas des-plazadas, las personas refugiadas,
las enfermas, las personas con minusvalas...(art. 7 de la DUDH y
art. 2.2. del PIDESC entre otros)
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Para el Comit de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales
(CESCR,ver el captulo IV.C.2), el derecho al trabajo incluye:

el derecho de todo ser humano a decidir libremente aceptar o
elegir trabajo.Tambin supone no ser obligado de alguna manera a
ejercer o efectuar un tra-bajo y el derecho de acceso a un sistema
de proteccin que garantice a cadatrabajador su acceso a empleo.
Adems implica el derecho a no ser privadoinjustamente de
empleo.11

Por otro lado, el CESCR indica que el ejercicio del derecho al
trabajo nece-sita los siguientes elementos interdependientes y
esenciales: a) Disponibilidad(en el Estado Parte tiene que haber
servicios especializados con la funcin deayudar y dar apoyo a los
individuos para que puedan encontrar un empleo.); b)Accesibilidad
(el mercado de trabajo tiene que poder ser accesible a todapersona
bajo la jurisdiccin del Estado Parte); c) Aceptabilidad y calidad
(laproteccin del derecho al trabajo reviste varios aspectos,
especialmente el de-recho del trabajador a unas condiciones
laborales justas y favorables, en parti-cular a la seguridad en el
trabajo, al derecho a formar sindicatos y al derecho aescoger y a
aceptar libremente un empleo).

La Convencin nm. 122 de la OIT12 establece como objetivo
esencial quelos Estados deben formular y aplicar una poltica activa
dirigida a promoverel pleno empleo, productivo y libremente
escogido. ( I.1)

La Convencin nm. 88 de la OIT sobre el servicio del empleo13
exige alos Estados que tomen todas las medidas necesarias para
lograr una coopera-cin eficaz entre el servicio pblico del empleo y
las agencias privadas de co-locacin sin fines lucrativos. (art.
11)

La Convencin nm. 142 de la OIT sobre desarrollo de los recursos
huma-nos14 solicita a los Estados parte que deben:

adoptar y llevar a la prctica polticas y programas completos y
coordinadosen el campo de la orientacin y formacin profesionales,
estableciendo una es-trecha relacin entre este campo y el empleo,
en particular mediante los servi-cios pblicos del empleo. (art.
1)

Por lo que se refiere a la Convencin nm. 158 sobre el despido15,
esta con-diciona todo despido a la existencia de motivos vlidos
(art. 4) e impone repa-raciones en caso de despidos injustificados
(art. 10).

11 Cf. 6 de la Observacin General nm. 18 del Comit de Derechos
Econmicos, Sociales yCulturales, adoptada el 24 de noviembre de
2005, E/C.12/GC/18.

12 Adoptada el 9 de julio de 1964 durante la 48 sesin de la
Conferencia General de la OIT enGinebra y que entr en vigor el 15
de julio de 1966.

13 Adoptada el 9 de julio de 1948 durante la 31 sesin de la
Conferencia General de la OIT en SanFrancisco y en vigor desde el
10 de agosto de 1950.

14 Adoptada el 23 de junio de 1946 durante la 31 sesin de la
Conferencia General de la OIT enGinebra y en vigor desde el 19 de
julio de 1977.

15 Adoptada el 22 de junio de 1982 durante la 68 sesin de la
Conferencia General de la OIT enGinebra y en vigor desde el 23 de
noviembre de 1985.
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1. Trabajo decenteSegn el artculo 7 del PIDESC, el trabajo tiene
que ser decente, es decir,

respetuoso con los derechos fundamentales de la persona humana.
Los trabaja-dores tienen que gozar de condiciones de seguridad en
su lugar de trabajo, deuna remuneracin que les permita vivir y
mantener a su familia, del respeto asu integridad fsica y mental en
el ejercicio de sus actividades16.

Para la OIT, el trabajo decente resume las aspiraciones de la
gente durantesu vida laboral. Significa contar con oportunidades de
un trabajo que seaproductivo y que produzca un ingreso digno,
seguridad en el lugar de trabajo yproteccin social para las
familias, mejores perspectivas de desarrollo personale integracin a
la sociedad, libertad para que la gente exprese sus
opiniones,organizacin y participacin en las decisiones que afectan
sus vidas, e igualdadde oportunidad y trato para todas las mujeres
y hombres.17

2. Derecho a la remuneracin, limitacin de la duracin de
lajornada laboral y derecho a la proteccin social

La Declaracin Universal de Derechos Humanos precisa que Toda
perso-na tiene derecho, sin discriminacin alguna, a igual salario
por trabajo igual.Toda persona que trabaja tiene derecho a una
remuneracin equitativa y satis-factoria, que le asegure, as como a
su familia, una existencia conforme a ladignidad humana y que ser
completada, en caso necesario, por cualesquieraotros medios de
proteccin social. (art. 23.2 et 23.3)

Segn el artculo 7 del PIDESC, Los Estados Partes en el presente
Pacto:Reconocen el derecho de toda persona al goce de condiciones
de trabajoequitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:
a) Una remuneracinque proporcione como mnimo a todos los
trabajadores: i) Un salario equitati-vo e igual por trabajo de
igual valor, sin distinciones de ninguna especie; enparticular,
debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferioresa
las de los hombres, con salario igual por trabajo igual; ii)
Condiciones deexistencia dignas para ellos y para sus familias
conforme a las disposicionesdel presente Pacto; (...) d) El
descanso, el disfrute del tiempo libre, la limita-cin razonable de
las horas de trabajo y las variaciones peridicas pagadas,as como la
remuneracin de los das festivos.

Las siguientes Convenciones de la OIT consagran la igualdad de
remuneracin(Convencin nm. 100), los salarios mnimos (Convenciones
nm. 26, 99, 131,135), reglamentacin de la duracin de la jornada
laboral en distintos sectores(Convenciones nm. 1, 30, 43, 46, 47,
49, 51, 61, 67, 153), el trabajo nocturno(Convenciones nm. 4, 20,
41, 89), el descanso semanal (Convenciones nm. 14,106) y garantizan
las vacaciones pagadas (Convenciones nm. 52, 101, 132, 140).

16 Cf. 7 de la Observacin General nm.18 del Comit de Derechos
Econmicos, Sociales yCulturales, adoptada el 24 de noviembre de
2005, E/C.12/GC/18.

17 Cf. http://www.ilo.org/global/Themes/lang--es/index.htm
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3. Derecho a la seguridad y a la higiene en el trabajoEl PIDESC
estipula que Los Estados Partes en el presente Pacto recono-

cen el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo
equitativas ysatisfactorias que le aseguren en especial: (...) la
seguridad y la higiene en eltrabajo (art. 7. b).

Por lo que se refiere a la OIT, ha adoptado un nmero
considerable de Con-venciones que tratan no slo sobre la seguridad
y la salud de los trabajadores(Convencin nm. 155), sino tambin
sobre la proteccin contra riesgos parti-culares o en ciertos
sectores de la actividad econmica (Convenciones nm.13, 27, 32, 62,
115, 120, 127, 136, 139, 148, 152).

4. Derecho de asociacin y a estar sindicadoEn virtud del art.
8.1.a) del PIDESC el derecho de toda persona a fundar

sindicatos y a afiliarse al de su eleccin est asegurado.Lo mismo
ocurre con el derecho de los sindicatos a formar federaciones o

confederaciones nacionales y el de estas a fundar organizaciones
sindicales in-ternacionales o a afiliarse a las mismas. (art.
8.1.b)

Tambin se garantiza el derecho de huelga. (art. 8.1.d)El Pacto
Internacional de los Derechos Civiles y Polticos tambin
garanti-

za el derecho a asociarse y a formar sindicatos (art. 22), el
derecho de reunin(art. 21) y el derecho a la libertad de opinin y
de expresin. (art. 19)

La libertad sindical est de pleno en el dispositivo de la OIT.
As, numero-sas convenciones de la OIT tratan de la libertad
sindical (Convenciones nm.11, 87, 98, 135, 141, 151).

5. Prohibicin de la esclavitud de la servidumbre y del
trabajoforzado

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos prohbe la
esclavi-tud, la servidumbre y el trabajo forzado. (art. 8)

El trabajo forzado tambin est prohibido por las Convenciones de
la OIT.(Convenciones nm. 29, 105)

6. Derecho a la seguridad socialLa Declaracin Universal de los
Derechos Humanos estipula que todos tie-

nen derecho a la seguridad social. (art. 22)Segn el PIDESC, Los
Estados Partes en el presente Pacto reconocen el

derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro
social. (art. 9)La OIT ha aprobado numerosas convenciones en este
campo que tratan tanto

de la seguridad social en general (Convenciones nm. 102, 118,
157) como delseguro por enfermedad (Convenciones nm.24, 25, 130),
los subsidios por vejez,invalidez y sobrevivientes (Convenciones
nm. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 48, 128),los subsidios en caso de
accidentes laborales y enfermedades profesionales
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(Convenciones nm. 12, 17, 18, 19, 42, 121), los subsidios por
desempleo(Convenciones nm. 44) o incluso los subsidios por
maternidad (Convencionesnm. 3, 103).

En su Observacin General nm.19, el CESCR precisa que:El derecho
a la seguridad social incluye el derecho a no ser sometido a
res-tricciones arbitrarias o poco razonables de la cobertura social
existente, ya seadel sector pblico o del privado, as como del
derecho a la igualdad en el dis-frute de una proteccin suficiente
contra los riesgos e imprevistos sociales.18

El CESCR tambin precisa que debe tenerse presente que conviene
consi-derar la seguridad social como un bien social y no
principalmente como unamercanca o un mero instrumento de poltica
econmica o financiera y, reco-nociendo que los elementos que
constituyen el derecho a la seguridad socialpueden variar en funcin
de las situaciones, el CESCR estima que los siguien-tes factores
esenciales son indispensables en cualquier circunstancia: i)
dispo-nibilidad de un sistema de seguridad social; ii) cobertura de
ciertos riesgos eimprevistos sociales (asistencia mdica, por
enfermedad, por vejez, por desem-pleo, por accidentes laborales,
ayuda a la familia y a los nios, a la maternidad,la invalidez, los
sobrevivientes y los hurfanos); iii) nivel suficiente; iv)
acce-sibilidad econmica y fsica para todas y todos con condiciones
de admisinrazonables, proporcionadas y transparentes y con la
participacin de los be-neficiarios en la administracin del sistema,
disponiendo de la informacinsobre todos los derechos ofrecidos por
la seguridad social de manera clara ytransparente; v) necesidad de
tomar una serie de medidas para realizar otrosderechos garantizados
en el PIDESC (p.e. Hacerse cargo y proteger a los me-nores,
prevencin de enfermedades con la mejora de las instalaciones y de
losservicios sanitarios o incluso la instauracin de sistemas de
seguros contra ma-las cosechas para los pequeos
agricultores).19

B) Normas aplicables

1. A nivel internacionalAdems de las normas internacionales
relativas a los derechos al trabajo y

al derecho laboral ya mencionadas, los siguientes instrumentos
forman parteintegrante del dispositivo existente a nivel
internacional.

La Declaracin de Filadelfia de 1944, que precisa los fines y
objetivos de laOIT y forma parte integrante de la Constitucin de
dicha institucin, indica que:

a) el trabajo no es una mercanca; b) la libertad de expresin y
de asociacin esuna condicin indispensable para un progreso
sostenido; c) la pobreza, dondeexista, constituye un peligro para
la prosperidad de todos; d) La guerra contralas carencias se debe
desatar con vigor implacable en el seno de cada nacin y

18 Cf. Cf. 9 de la Observacin General nm. 19 del Comit de
Derechos Econmicos, Sociales yCulturales, adoptada el 23 de
noviembre de 2007, E/C.12/GC/19 (ver anexo 1).

19 Idem 10 a 28.
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en un esfuerzo internacional continuado y concertado en el que
los re-presentantes de los trabajadores y de los empleadores,
cooperando sobre unabase de igualdad con los de los gobiernos,
participen en discusiones libres y enlas decisiones de carcter
democrtico con el fin de promover el bien comn.20

En virtud del artculo 55.a) de su Carta, la Organizacin de las
NacionesUnidas (ONU) se pone, entre otros, como objetivo, niveles
de vida ms eleva-dos, trabajo permanente para todos, y condiciones
de progreso y desarrolloeconmico y social. En cuanto a los Estados
Miembros de la ONU, secomprometen a tomar medidas conjunta o
separadamente, en cooperacin conla Organizacin, para la realizacin
de los propsitos consignados en elArtculo 55. (art. 56)

La Convencin Internacional sobre la Eliminacin de todas las
Formasde Discriminacin Racial prohbe toda discriminacin en el goce
de los si-guientes derechos: Derechos econmicos, sociales y
culturales, espec-ialmente: i) El derecho al trabajo, a la libre
eleccin de trabajo, a condicionesequitativas y satisfactorias de
trabajo, a la proteccin contra el desempleo, aigual salario por
trabajo igual y a una remuneracin equitativa y satisfactoria.(art.
5.e.i)

La Convencin sobre la Eliminacin de todas las Formas
deDiscriminacin contra la Mujer prev la eliminacin de la
discriminacincontra la mujer en la esfera del empleo a fin de
asegurar a la mujer, en condi-ciones de igualdad con los hombres,
los mismos derechos, en particular: a) Elderecho al trabajo como
derecho inalienable de todo ser humano (art.11.1.a).21 Por otro
lado, exige a los Estados Tomar todas las medidas apropia-das para
eliminar la discriminacin contra la mujer practicada por
cualesquierapersonas, organizaciones o empresas. (art. 2.e)

La Convencin sobre los Derechos del Nio fija el objetivo de la
protec-cin del menor contra la explotacin econmica y contra el
desempeo decualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer
su educacin, o que seanocivo para su salud o para su desarrollo
fsico, mental, espiritual, moral o so-cial (art. 32.1), y prev
fijar una edad o edades mnimas para trabajar , lareglamentacin
apropiada de los horarios y condiciones de trabajo as
comopenalidades u otras sanciones apropiadas para asegurar la
aplicacin efectivadel presente artculo. (art. 32.2)

20 Cf. La Declaracin adoptada en la 26 Sesin de la Conferencia
General de la OIT, celebrada enFiladelfia el 10 de mayo de
1944.

21 Los artculos 10 y 11 de dicha Convencin tratan, enteramente,
del derecho al trabajo y sus co-rolarios, como los derechos a la
formacin, a los seguros sociales, la prohibicin de despidos encaso
de embarazo, etc.
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La Convencin Internacional sobre la Proteccin de los Derechos
detodos los Trabajadores Migratorios y de sus familiares prohbe: la
esclavitud,la servidumbre y el trabajo forzado (art. 11), toda
discriminacin relativa, entreotras a la remuneracin y a las
condiciones laborales (art. 25); reconoce el de-recho de asociacin
(art. 26 y 40) y la igualdad de trato en relacin a los despi-dos o
las prestaciones por desempleo (art. 54), pero permite a los
Estadosrestringir en ciertas circunstancias la libre eleccin del
empleo (art. 52).

En virtud del artculo 27.1 de la Convencin sobre los Derechos de
lasPersonas con Discapacidad, los Estados Parte de esta Convencin
reconocenel derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en
igualdad de condi-ciones con las dems;; ello incluye el derecho a
tener la oportunidad de ganar-se la vida mediante un trabajo
libremente elegido o aceptado en un mercado yun entorno laborales
que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personascon
discapacidad.

La Declaracin de la Asamblea General de la ONU sobre el progreso
y eldesarrollo en el campo social22, seala que: el desarrollo
social el exige quese garantice a todo el mundo el derecho al
trabajo y a la libre eleccin deltrabajo. (art. 6.1)

La Declaracin sobre el Derecho al Desarrollo23, exige a los
Estados queadopten, en el plano nacional, todas las medidas
necesarias para la realizacindel derecho al desarrollo y [que]
garanticen, entre otras cosas, la igualdad deoportunidades para
todos en cuanto al acceso a los recursos bsicos, la educa-cin, los
servicios de salud, los alimentos, la vivienda, el empleo y la
justa dis-tribucin de los ingresos. (art. 8.1)

Por el tercer compromiso de la Declaracin de Copenhagen sobre el
De-sarrollo Social24, los Estados se comprometen a promover el
objetivo del ple-no empleo como prioridad bsica de [sus] polticas
econmicas y sociales, y apreparar a todas las mujeres y hombres
para conseguir medios de vida segurosy sostenibles mediante el
trabajo y el empleo productivos elegidos libre-mente. ( 29)

Hay que destacar que el Programa de Accin de esta cumbre dedica
un ca-ptulo entero (captulo III) a la cuestin del crecimiento del
empleo productivoy la reduccin del desempleo. En este captulo, los
Estados se comprometen amejorar el acceso de todos a un empleo
adecuadamente remunerado y apropia-do como un buen medio para
combatir la pobreza y promover la integracinsocial. Se proponen
colocar los problemas de desempleo y de subempleo en

22 Adoptada por la Resolucin 2542 (XXIV) de 11 de diciembre de
1969.23 Adoptada por la Resolucin 41/128 de 4 de diciembre de
1986.24 Adoptada en marzo de 1995 al final de la cumbre social.
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primera lnea de las prioridades en las polticas nacionales e
internacionales ascomo la reglamentacin y la mejora de la
remuneracin de ciertos trabajoscomo por ejemplo el cuidado de los
menores, la ayuda domstica. ( 42 a 65)

2. A nivel regional Europa

De los 31 artculos de la Carta Social Europea (1961, revisada en
1996), 29estn dedicados tanto al derecho al trabajo como al derecho
laboral y a los segu-ros sociales. Sera algo pesado enumerarlos
todos aqu, as que nos contentare-mos con mencionar nicamente el
primer artculo de esta Carta que trata sobre elderecho al
trabajo:

Con el fin de garantizar el ejercicio efectivo del derecho al
trabajo, las Partescontratantes se comprometen a: reconocer como
uno de sus principales objeti-vos y responsabilidades la obtencin y
el mantenimiento de un nivel de vidams elevado y estable posible
del empleo, con el fin de el pleno empleo; prote-ger de manera
eficaz el derecho del trabajador a ganarse la vida con un traba-jo
libremente elegido; establecer o mantener servicios gratuitos de
empleopara todos los trabajadores; proporcionar o promover una
orientacin, forma-cin y readaptacin profesionales adecuadas.

Hay que subrayar que, de los 47 miembros con los que cuenta el
Consejo deEuropa, 39 han ratificado la Carta Social con la excepcin
de los siguientes pa-ses: Bosnia, Liechtenstein, Mnaco, Montenegro,
Rusia, San Marino, Serbia ySuiza. Por el contrario, a fecha de hoy,
slo 14 de ellos han aceptado el procedi-miento de reclamacin
colectiva25 (ver tambin el captulo IV.B.2).

fricaLa Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos
no reconoce

explcitamente el derecho al trabajo, pero s a unas condiciones
laborables equi-tativas y satisfactorias y a un salario justo: Toda
persona tiene derecho a traba-jar en condiciones de igualdad y
satisfactorias y de percibir igual salario por elmismo trabajo.
(art. 15)

Sin embargo, por medio del artculo 60, la Carta prev que los
Estados de-ben realizar los derechos que han reconocido
internacionalmente. De tal mane-ra que, los Estados Parte del Pacto
Internacional de Derechos Econmicos,Sociales y Culturales se
comprometen a realizar el derecho al trabajo en elplano
nacional.

Por otro lado, casi todos los Estados africanos han ratificado
los principalesinstrumentos internacionales en materia de derechos
humanos, que incluyen elderecho al trabajo, e incluso lo han
englobado en sus legislaciones nacionales.

25 Se trata de: Blgica, Bulgaria, Croacia, Finlandia, Francia,
Grecia, Irlanda, Italia, Pases Bajos,Noruega, Portugal, Eslovenia y
Suecia (cf. Conclusiones del Comit Europeo de DerechosSociales,
XVIII-2, Tomo 1, pgina 16, diciembre de 2007,
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Presentation/Overview_fr.asp).
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A ttulo de ejemplo, el artculo 19 de la Constitucin de Burkina
Faso indicaque se reconoce el derecho al trabajo y es igual para
todos26. El artculo pri-mero del Cdigo de Trabajo de Senegal seala
que se reconoce el derecho altrabajo a cada ciudadano como un
derecho sagrado. El Estado har todo lo po-sible para ayudarle a
encontrar un empleo y a conservarlo cuando loconsiga.27 Sucede lo
mismo en Gabn, Camern y Mali.

Tambin hay que subrayar que con la adopcin de la Declaracin de
Preto-ria que trata sobre los derechos econmicos, sociales y
culturales en frica28,la Comisin Africana de Derechos Humanos y de
los Pueblos estima que:

el derecho al trabajo enunciado en el artculo 15 de la Carta
implica sobretodo los siguientes elementos: igualdad de
oportunidades de acceso al trabajo remunerado, incluidas las

personas refugiadas, las personas con discapacidad y otras
personas des-favorecidas;

ambiente favorable a la inversin en el sector privado para que
participeen la creacin de empleo remunerado;

proteccin efectiva y reforzada de las mujeres en el lugar de
trabajo, in-cluyendo las bajas por maternidad;

remuneracin equitativa, un salario mnimo vital y un salario
igual porigual trabajo;

condiciones laborales equitativas y satisfactorias, incluyendo
la indemni-zacin por accidentes laborales, peligros y otros; ()

derecho a la libertad de asociacin, incluyendo los derechos de
negocia-cin colectiva, de huelga y otros derechos sindicales;

prohibicin del trabajo forzado y de la explotacin econmica de
los me-nores y otras poblaciones desfavorecidas;

derecho al descanso y al ocio, incluyendo una limitacin
razonable del horariolaboral, las vacaciones pagadas y la
remuneracin de los das festivos.

La Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos est
ratificadapor 53 Estados, es decir, la totalidad de los Estados
africanos.

AmricasLos Estados Parte del Protocolo Adicional de San Salvador
a la Conven-

cin Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho al
trabajo (art.6), a las condiciones laborales justas, equitativas y
satisfactorias (art. 7), a los de-rechos sindicales (art. 8) y el
derecho a la seguridad social (art. 9).

El artculo 6, que trata sobre el derecho al trabajo, prev:1.
Toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la
oportunidad deobtener los medios para llevar una vida digna y
decorosa a travs del desempeo

26 Cf.
www.legiburkina.bf/codes/constitution_du_burkina_faso.htm#TITRE%20I27
Cf.
www.senegalaisement.com/NOREF/legislation_travail_senegal.html28
Cf. Prrafo dispositivo 6 del anexo de la resolucin 78. ACHPR
/Res.73(XXXVI)04, adoptada

el 7 de diciembre de 2004, tras la 36 sesin de la Comisin
Africana de los Derechos Humanosy de los Pueblos,
www.achpr.org/franais/_info/index_ECOSOC_fr.htm
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de una actividad lcita libremente escogida o aceptada. 2. Los
Estados partes secomprometen a adoptar las medidas que garanticen
plena efectividad al derechoal trabajo, en especial las referidas
al logro del pleno empleo, a la orientacinvocacional y al
desarrollo de proyectos de capacitacin
tcnico-profesional,particularmente aquellos destinados a los
minusvlidos. Los Estados partes secomprometen tambin a ejecutar y a
fortalecer programas que coadyuven a unaadecuada atencin familiar,
encaminados a que la mujer pueda contar con unaefectiva posibilidad
de ejercer el derecho al trabajo.

Este Protocolo prev tambin para las personas mayores, el derecho
a:ejecutar programas laborales especficos destinados a conceder a
los ancia-nos la posibilidad de realizar una actividad productiva
adecuada a sus capaci-dades respetando su vocacin o deseos (art.
17.b) y para las personas condiscapacidad ejecutar programas
laborales especficos destinados a concedera los ancianos la
posibilidad de realizar una actividad productiva adecuada asus
capacidades respetando su vocacin o deseos. (art. 18.a)

El Protocolo de San Salvador est actualmente ratificado por 14
Estados.Otros cinco lo han firmado, por el momento, mientras que 15
Estados ms delcontinente americano entre los que se encuentran
Estados Unidos y Canad nohan hecho nada despus de adoptarlo en
198829.

29 Cf.http://www.cidh.org/Basicos/Basicos4.htm
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III. OBLIGACIONES DE LOS ESTADOS YAPLICACIN A NIVEL NACIONAL

A) Obligaciones de los EstadosEl derecho al trabajo no es una
aspiracin o afirmacin filosfica, sino una

obligacin jurdica para los Estados. Al igual que ocurre con
otros derechoshumanos, el derecho al trabajo exige de los Estados
que lo respeten, lo protejan ylo apliquen. Dado que ya hemos
desarrollado los principios bsicos de estos tresniveles de
obligaciones de los Estados en las publicaciones precedentes30,
noslimitaremos a mencionar ciertas obligaciones especficas de los
Estados enrelacin al derecho al trabajo, como los preconizados por
el CESCR:1) reconocer el derecho al trabajo en el sistema jurdico
nacional y adoptar

una poltica nacional sobre el derecho al trabajo as como un
plandetallado para llevarlo a cabo;

2) garantizar progresivamente el pleno ejercicio del derecho al
trabajo;3) garantizar que el derecho al trabajo se ejercer sin
ninguna discrimi-

nacin (art. 2.2 del PIDESC);4) garantizar el derecho de las
mujeres y los jvenes a acceder a un empleo

decente y, para ello, tomar medidas para luchar contra la
discriminacin ypromover la igualdad de acceso y de
oportunidades;

5) asegurar la igualdad en el acceso al trabajo y a la
formacin;6) velar para que las medidas de privatizacin no debiliten
los derechos de

los trabajadores;7) las medidas particulares tomadas para
incrementar la flexibilidad de los

mercados laborales no deben tener como efecto la precarizacin
deltrabajo y la disminucin de la proteccin social del
trabajador;

8) en principio no se deber tomar ninguna medida retrgrada en
relacin alderecho al trabajo;

9) prohibir el trabajo forzado u obligatorio abstenindose de
rechazar odisminuir la igualdad de acceso de todos a un trabajo
decente, sobre todo aindividuos y grupos menos favorecidos y
marginalizados, como losdetenidos, miembros de minoras y
trabajadores inmigrantes;

10) prohibir el trabajo de nios menores de 16 aos;11) prohibir
todas las formas de explotacin econmica y de trabajo forzado
infantil;12) prohibir el trabajo forzado y obligatorio a los
actores no estatales31.30 Ver El derecho a la alimentacin, El
derecho a la salud y El derecho a la vivienda, http://

www.cetim.ch/es/publications.php31 Cf. 19 a 28 de la Observacin
General nm. 18 del Comit de Derechos Econmicos, Sociales

y Culturales, adoptada el 24 de noviembre de 2005,
E/C.12/GC/18.
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Incumplimiento de obligaciones por parte de los EstadosEl CESCR
distingue entre incapacidad y falta de voluntad por parte de
los

Estados en cuanto a la aplicacin del derecho al trabajo. Define,
tambin, losincumplimientos por omisin y por comisin de actos.

Los incumplimientos por actos de omisin ocurren, por ejemplo,
cuando losEstados Partes no regulan las actividades de personas o
grupos para impedir-les que obstaculicen el derecho de otros a
trabajar. Las violaciones medianteactos de comisin incluyen el
trabajo forzado; la derogacin o la suspensinoficial de la
legislacin necesaria para el ejercicio permanente del derecho
altrabajo; la denegacin del acceso al trabajo a ciertos individuos
o grupos, tan-to si esta discriminacin se funda en la legislacin o
en la prctica; y la apro-bacin de legislacin o de polticas que sean
manifiestamente incompatiblescon las obligaciones internacionales
relativas al derecho al trabajo.32

El CESCR enumera tambin una serie de ejemplos de incumplimiento
porparte de los Estados de su obligacin de respetar, proteger y
poner en prcticael derecho al trabajo. A continuacin, algunos
extractos:

El Estado se sustrae a la obligacin de respetar el derecho al
trabajocuando las leyes, las polticas o las acciones son contrarias
a las normasenunciadas en el artculo 6 del Pacto (ver el captulo
II.A);

El hecho de que el Estado no tenga en cuenta las obligaciones
jurdicasque le incumben en virtud del derecho al trabajo tras la
conclusin deacuerdos bilaterales o multilaterales con otros
Estados, con organiza-ciones internacionales o con otras entidades
como las multinacionales,constituye un incumplimiento de su
obligacin de respetar el derecho altrabajo;

El Estado incumple la obligacin de proteger cuando se abstiene
de to-mar todas las medidas requeridas para proteger a las personas
dentro desu jurisdiccin contra los atentados al derecho a trabajar
imputables aterceros;

Entre los incumplimientos de la obligacin de aplicar figuran el
hechode no adoptar o no aplicar una poltica nacional de empleo
destinada agarantizar a todos la realizacin de este derecho; el
hecho de afectar alempleo un presupuesto insuficiente o de hacer un
mal reparto de los re-cursos pblicos de tal manera que ser
imposible para ciertos individuoso ciertos grupos ejercer su
derecho al trabajo, (...) el hecho de no poneren prctica programas
de formacin tcnica y profesional33.

B) Ejemplos de aplicacin a nivel nacionalPara ilustrar la
aplicacin (o no) del derecho al trabajo y sus corolarios a

nivel nacional, hemos escogido tres pases: Mxico (pas de los
llamados endesarrollo), Reino Unido (pas de los llamados
desarrollados y uno de los pri-meros pases industrializados) y
Rumana (pas de los llamados en transicin).32 Idem 32.33 Idem 33 a
36.
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En este marco, el ejemplo de China es muy rico en enseanzas,
pero nos resul-ta imposible cubrir los aspectos esenciales del
problema que se presenta en esepas en el marco de esta publicacin.
Esta es la razn por la que recomenda-mos a los lectores algunos
sitios web especializados34.

1. MxicoCon 8.400 dlares estadounidenses de PIB por habitante, y
formando parte

del club de los pases ricos (OCDE)35, Mxico es el 5 productor
mundial depetrleo y figura entre las 15 primeras economas del
mundo. Sin embargo,estas cifras no pueden esconder las flagrantes
desigualdades que hay en el pasy los 40 millones de mexicanos que
viven en la pobreza.

En efecto, despus de entrar a formar parte del ALENA (Acuerdo de
librecambio norteamericano entre Canad, Estados Unidos y Mxico que
entr envigor en 1994), la agricultura nacional mexicana ha sido
literalmente devasta-da y el campo ha perdido una cuarta parte de
su poblacin ya que la aperturacomercial ha puesto en escena a super
competidores. Desde 1994, Mxico hatriplicado sus importaciones de
cereales de las que dependen el 40% de sus ne-cesidades
alimentarias.

Aunque Mxico se ha convertido en el tercer socio comercial de
los Esta-dos Unidos y el segundo mercado para los productos
americanos, estos inter-cambios comerciales no han creado empleos
estables, sino empleos voltilesen las maquiladoras (zonas francas),
zonas en las que proliferan las cadenas demontaje, cuyos materiales
se importan de Estados Unidos los cuales son reex-portados hacia
ese pas. Adems, desde 2001, las maquiladoras estaran per-diendo
velocidad a causa de la competencia china y a pesar de los
esfuerzosdel gobierno mexicano para mantenerlas.

Tambin hay que destacar que cerca de 30 millones de mexicanos
viven enlos Estados Unidos y que ellos mantienen a un tercio de la
poblacin mexicana(21 mil millones de dlares estadounidenses
enviados a Mxico en 2006).

Si bien la tasa media de desempleo entre 1996 y 2006 fue, segn
las cifrasoficiales, del 2,9% entre las mujeres y del 2,4% entre
los hombres, hay que su-brayar que el 40% de la poblacin activa
(sobre un total de 41,6 millones) tra-baja en el sector
informal.Legislacin mexicana

El artculo 123 de la Constitucin de Mxico estipula que toda
personatiene derecho al trabajo digno y socialmente til. Su artculo
5 precisa que Aninguna persona podr impedirse que se dedique a la
profesin, industria,

34 Ver entre otros
www.ilo.org/dyn/natlex/natlex_browse.country?p_lang=es&p_country=CHN
ethttp://survey07.ituc-csi.org/getcountry.php?IDCountry=CHN&IDLang=ES,
www.fair-computer.ch/cms/fileadmin/user_upload/computer-Kampagne/Pressekonferenz_20.Mai/A_one_year_follow_up_study_final.pdf

35 Organizacin de cooperacin y de desarrollo econmicos que
agrupa actualmente a 30 pasespartidarios de la economa de mercado,
ver www.oecd.org
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comercio o trabajo que le acomode, siendo lcito el ejercicio de
esta libertadslo podr vedarse por determinacin judicial.

En cuanto a la ley federal del trabajo, esta prev que el trabajo
es un dere-cho y un deber social. No es artculo de comercio, exige
respeto para las liber-tades y dignidad de quien lo presta y debe
efectuarse en condiciones queaseguren la vida, la salud y un nivel
econmico decoroso para el trabajador ysu familia. (art. 3.1)

Aunque el artculo 357 de la ley del trabajo garantiza la creacin
de sindi-catos en estos trminos: Los trabajadores y los empleadores
tienen derecho aconstituir sindicatos sin necesidad de una
autorizacin previa, la prctica esbien distinta (ver ms
adelante).

Hay que sealar que Mxico ha ratificado la Convencin nm. 87 de
laOIT (libertad sindical), pero no la Convencin nm. 98 (derecho de
organiza-cin y a las negociaciones colectivas).

La legislacin mexicana no prev un seguro por desempleo, sino un
meca-nismo de ayuda (establecido en 2002 a ttulo experimental)
llamado Sistema deayuda financiera a los demandantes de empleo
(SAEBE), que pone a dis-posicin de estos ltimos ciertos medios,
pero bajo ciertas condiciones (haberbuscado activamente un empleo
al menos durante tres meses, haber cotizado enla seguridad social
durante al menos seis meses, tener personas a su cargo, etc.).

El salario mnimo mexicano est lejos de garantizar una vida
decente a lostrabajadores y a su familia (estimado cinco veces por
debajo de las necesidadesvitales).

La legislacin mexicana tampoco comprende una ley federal sobre
la igual-dad de sexos y la mitad de la poblacin no tiene ningn
seguro social ni deayuda social.

Violaciones del derecho al trabajo y del derecho laboralSegn el
reciente informe de la Confederacin Sindical Internacional
(CSI)

sobre Mxico: los atentados sistemticos a la autonoma sindical y
numerososobstculos institucionales impiden la formacin de
sindicatos independientes.(fuentes abajo)

An peor, a pesar de la decisin de la Corte Suprema en 1999 que
declaranticonstitucional la imposicin del monopolio sindical en el
sector pblico yla clusula de exclusin que dispone que slo los
miembros del sindicatoexistente en el lugar de trabajo pueden ser
contratados por una empresa pblicao privada, la situacin no parece
mejorar, dado que slo el 7% de los trabaja-dores se beneficiaran de
contratos derivados de negociaciones colectivas.

Esto viene corroborado por las numerosas quejas interpuestas
ante la OIT.Por ejemplo, el Sindicato de los Trabajadores de la
Educacin del Estado dePuebla Independiente (SETEP) se quej ante la
OIT (en 2006 y en 2007) porquedesde 2004 las autoridades mexicanas
se negaban a inscribirlo en el registro delos sindicatos violando
la Convencin nm. 87 de la OIT. En sus conclusiones,el Comit de la
libertad sindical solicit al gobierno mexicano que tomara
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medidas para que las autoridades locales competentes concedieran
al SETEP, enel menor plazo posible, la inscripcin en el registro de
los sindicatosindependientemente de su mayor o menor
representatividad, y para que lalegislacin del Estado de Puebla
fuera modificada de tal manera que para poderinscribir un
sindicato, no se les exija a los trabajadores de la funcin pblica
queno exista ningn otro sindicato representativo. (fuentes
abajo)

Tambin es considerable la diferencia salarial entre las mujeres
y los hom-bres, pudiendo llegar, en muchos sectores, al 50%. El
gobierno mexicano nohabra desplegado siempre las medidas adecuadas
contra el acoso sexual, quees una prctica corriente en el mundo
laboral.

Segn las cifras oficiales, en Mxico trabajan al menos 3 millones
de me-nores de entre 6 y 14 aos, lo que explica claramente la alta
tasa de desescola-rizacin en este pas. El acceso a la enseanza en
otra lengua distinta alespaol es difcil, lo que conlleva que muchos
nios de origen indgena nopuedan completar su escolarizacin. El
trabajo forzado, incluido el trabajo for-zado infantil, sigue
siendo un problema actual en Mxico y afecta ms espe-cialmente a las
poblaciones indgenas.

Por lo que se refiere a las maquiladoras, segn la CSI, son
sinnimo de ho-ras extra no remuneradas, de acoso sexual, de
discriminacin en la contrata-cin, de ausencia completa de higiene y
de seguridad y de despidos arbitrarios.Adems, la sindicalizacin es
imposible. La mayor parte de maquiladoras cam-bian de lugar sin
pagar a sus empleados la indemnizacin que se les debe.

En 2006, el CEREAL (Centro de Reflexin y Accin Laboral)
recibi578 quejas de trabajadores por violaciones de los derechos
sindicales ylaborales en empresas como HP, Dell, IBM, Intel, Nokia,
Philips, SonyEricsson, Motorola y Sony. La reduccin del alcance de
los convenioscolectivos y la obstruccin a la negociacin colectiva
son prcticas de lo msfrecuente, a las que se tienen que aadir los
temas de discriminacin, laexposicin a productos txicos, el acoso
sexual y los malos tratos.

El 19 de febrero de 2006, una explosin en la Mina 8 de la unidad
Pasta deConchos, del grupo Minera Mxico, SA (IMMSA), caus la muerte
de 65 mi-neros. Slo se recuperaron dos cuerpos y el IMMSA abandon
la bsqueda delos restos el 5 de abril de 2007, con el pretexto de
que el 25% de la minaestaba inundada y que el agua estaba
contaminada por el SIDA, latuberculosis, etc. y supona un riesgo
para la salud de los rescatadores y de lapoblacin. Las familias de
las vctimas siguen intentando encontrar y enterrarlos cuerpos de
los mineros desesperadamente. Se han organizado enasociaciones para
dar a conocer a diferentes instancias nacionales einternacionales
de derechos humanos este escndalo, pero tambin paraterminar con la
impunidad y para poder lograr la condena de los responsables.

Las autoridades mexicanas no dudan en recurrir a la violencia
pararesolver los conflictos sociales. He aqu algunos ejemplos.

Los das 3 y 4 de marzo de 2006, los trabajadores,
mayoritariamente mujeres,que trabajan en la economa sumergida,
fueron el blanco de violencias perpetradas
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por ms de 2.500 policas nacionales, derivando en ms de 200
detencionesarbitrarias, la muerte de dos hombres jvenes y la
tortura de decenas de personas,vctimas sobre todo de la violencia
sexual. Hasta hoy, nadie se ha dirigido aninguno de los
responsables de estas violaciones.

El 11 de enero de 2008, 700 miembros de las fuerzas de seguridad
del Esta-do y de la polica federal fueron movilizados para
desalojar a los 1.500 mine-ros de Cananea (Estado de Sonora), mina
de cobre explotada por GrupoMxico, que estaban en huelga desde
julio de 2007 para denunciar los bajossalarios y las horribles
condiciones de salubridad y de seguridad en la mina.Los disparos de
las fuerzas de la polica y del ejrcito (granadas lacrimgenasy balas
de goma) provocaron varias decenas de heridos entre los
trabajadores yvarios de estos ltimos fueron arrestados. Esto
desemboc en la huelga de270.000 trabajadores del sector en su
pas.

Dos mineros muertos y 41 heridos, de los cuales dos graves, este
es elsaldo de la expulsin brutal efectuada el 20 de abril de 2006
en la empresa si-derrgica Lzaro Crdenas Las Truchas (Sicartsa),
donde los trabajadores esta-ban en huelga desde el 2 de abril para
exigir que se respetara el estatuto dedirigente sindical de Napolen
Gmez Urrutia y que se le retirara al dirigenteimpuesto por la
empresa. Como respuesta completamente desproporcionada,fueron
enviados 800 policas de las fuerzas federales y del Estado para
hacerfrente a los 500 trabajadores. Uno de los dos trabajadores que
perdieron la vidaera Hctor lvarez Gmez, representante sindical en
el seno de la comisinparitaria de la empresa Mittal Steel.

Recomendaciones del CESCREl CESCR examin en junio de 2006 el
informe del gobierno mexicano e

hizo, entre otras, las siguientes recomendaciones en sus
ObservacionesFinales:

velar por que los salarios fijados por la Comisin Nacional de
Salarioso negociados entre los trabajadores y los empleadores
aseguren a todoslos trabajadores y empleados, en particular las
mujeres y los indgenas,unas condiciones de vida digna para ellos y
para su familia;

prevenir y eliminar la discriminacin en el trabajo en todos los
Estados; suprimir de la legislacin todas las restricciones en
relacin a los dere-

chos sindicales; hacer universales las prestaciones de
desempleo; proveer de una ayuda social a las personas que tienen
necesidad de ella; fijar la edad mnima de admisin al trabajo en 15
aos (fin de la ense-

anza obligatoria); adoptar una ley sobre la igualdad de sexos a
nivel federal y a nivel de

Estados federados; adoptar y aplicar efectivamente leyes sobre
el acoso sexual por parte

de los Estados Federados de Mxico;
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asegurar la plena integracin de los derechos econmicos, sociales
yculturales en sus estrategias de desarrollo social y de reduccin
de lapobreza, responder especficamente a las necesidades de los
individuosy grupos desfavorecidos y marginados y conceder fondos
suficientespara poner en prctica dichas estrategias.

Fuentes:- Extractos de las Observaciones Finales del CESCR sobre
Mxico, adoptadas el 9 de juniode 2006, durante su 36 sesin,
E/C.12/MEX/CO/4,
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/E.C.12.MEX.CO.4_sp.pdf-
Extractos del informe del gobierno mexicano presentado al CESCR,
E/C.12/4/Add.16 de25 de febrero de 2005,
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G05/405/28/PDF/G0540528.pdf?OpenElement-
Extractos del informe de la Confederacin Sindical Internacional
(CSI) sobre Mxico,hecho pblico en Ginebra el 11 de febrero de 2008,
www.ituc-csi.org/IMG/pdf/TPR_Mexico.pdf y su comunicado de prensa
de 29 de abril de 2008,
www.ituc-csi.org/spip.php?article2031&lang=fr- Queja contra el
gobierno de Mxico presentada por el Sindicato de los Trabajadores
de laEducacin del Estado de Puebla Independiente (SETEP), Informe
No. 349, Caso No(s).2536,
www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/pdconvf3.pl?host=status01&textbase=ilofre&document=4791&chapter=3&query=%28Mexique%29+%40ref&highlight=&querytype=bool-
Centro de Reflexin y Accin Laboral, www.sjsocial.org/fomento-
Artculo de Anne Vigna, aparecido en Le Monde Diplomatique del mes
de marzo de 2008,www.monde-diplomatique.fr/2008/03/VIGNA/15719-
Artculo de Luis Hernndez Navarro, publicado en el sitio internet
del Rseaud'information et de solidarit avec l'Amrique Latine el 8
de noviembre de 2007,risal.collectifs.net/spip.php?article2358-
Comunicado de prensa de la Federacin Internacional de las
Organizaciones deTrabajadores de la Metalurgia, de 16 de enero de
2008, www.imfmetal.org/main/index.cfm?n=47&l=5&c=17150-
Human Rights Advocates, Volumen 47, Verano de 2006,
www.humanrightsadvocates.org/images/HRA_Vol47.pdf- Banco Mundial,
www.bancomundial.org- Gographie sociale et politique,
www.geographie-sociale.org/mexique-usa-frontiere.htm

2. Reino UnidoSexta economa mundial, el Reino Unido forma parte
del G9, este grupo de

pases que definen las polticas econmicas sin consultar a los
principalesafectados.

Desde los aos 1980, este pas se ha convertido en el principal
promotor delas tesis neoliberales. Las actividades industriales
representan actualmentemenos del 20% de la economa de este pas
(farmacutica, petrolera, aeronuti-ca y automovilstica en
particular) contra un 72% en servicios y el 8% enfinanzas (Londres
es la 3 plaza financiera internacional, el PIB de esta ciudades
igual al PIB de Suiza36).36 500 mil millones de Francos Suizos


	
26

Con un PIB de 31.436 por habitante en 2004, el Reino Unido
exhibe unasalud econmica aparentemente brillante pero que esconde
la situacin ca-tastrfica de millones de habitantes: la duracin
excesiva de la jornada laboral(3,3 millones de britnicos trabajan
48 horas semanales), los empleos precarios(de los que 3,2 millones
de teletrabajadores trabajan principalmente en sucasa), 3,8
millones de nios viven bajo el umbral de la pobreza, sin
olvidar,claro, a los trabajadores inmigrantes legales (cerca de 6
millones) e ilegales(estimado de entre 500.000 y un milln) as como
ms de 280.000 solicitantesde asilo a los que se les desestim y que
viven en condiciones de pobreza, sinautorizacin para trabajar y que
ya no reciben ninguna ayuda, etc.

A esto se aade el comportamiento irrespetuoso de las sociedades
transna-cionales britnicas que operan en el extranjero en relacin a
los derechos labo-rales y el derecho al trabajo. De ah, adems, la
solicitud de ActionAidInternational al gobierno del Reino Unido
para que reglamente las actividades dedichas sociedades fuera de su
territorio que sera uno de los mejores medios paracumplir con sus
obligaciones internacionales en materia de derechos humanos

Legislacin del Reino Unido y violaciones del derecho laboral y
al trabajo La ley sobre la consolidacin de los sindicatos y de las
relaciones laborales

(TULR(C)A 1992) y la ley sobre las relaciones del trabajo (ERA)
de 1999 re-gulan el derecho laboral.

Los trabajadores britnicos estn protegidos contra el despido o
contraotras formas de represalias si acuden a su sindicato. Tienen
derecho a estar in-formados y consultados sobre toda decisin que
afecte a su empleo, bajo penade una sancin que puede llegar a los
75.000 para los empleadores.

El salario mnimo es de 4,85 /hora37 (segn los datos de 2004), lo
que co-rrespondera a un salario neto inferior al 60% del salario
neto medio (segn loscriterios del Comit Europeo de Derechos
Sociales) y, por tanto, insuficientepara llevar una vida digna.

La ley no garantiza la remuneracin de horas extra (remuneracin
mayor)ni la de los das festivos.

La ley sobre la jornada laboral prev cuatro semanas de
vacaciones pagadasanuales, pero si un asalariado se pone enfermo o
tiene un accidente durante susvacaciones, recuperar en otro momento
los das as perdidos a menudo causaproblemas a los que estn
vinculados contractualmente en el Reino Unido.

Oficialmente, el 5,2% de la poblacin activa (29 millones segn
los datosde 2006) del Reino Unido est desempleada. Los subsidios
para los demandan-tes de empleo (Jobseekers Allowance) no se pagan
ms que a las personas quebuscan activamente un empleo, pero son
manifiestamente insuficientes parauna sola persona (476 por
mes)38.37 1= 1,31 , 1,86 $ y 2 Francos Suizos.38 El Comit Europeo
de Derechos Sociales considera que cuando el importe de una
prestacin es

inferior al umbral de la pobreza, incluso cuando este se fija a
un 40% de la renta media ajustada, suacumulacin con otras
prestaciones en condicin de recursos no llega a lo previsto en el
artculo 121
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Las cuestiones de higiene y de seguridad de los trabajadores
temporalesconlleva dos problemas particulares en el Reino Unido:
(i) esta categora detrabajadores corre un riesgo por la falta de
formacin o preparacin en lospuestos que ocupan, debido, a menudo,
al hecho de que la agencia de trabajolaboral no est bien informada
sobre las tareas que hay que efectuar o que lasprecisiones dadas
por el cliente no son suficientes; y (ii) si ocurre un
accidente,tanto la agencia como la empresa que contratan a los
trabajadores laboralespueden rechazar toda responsabilidad,
argumentando una falta de transparen-cia en la relacin laboral.

Los trabajadores inmigrantes residentes de pases de Europa
Central yOriental que se adhirieron a la Unin Europea en mayo de
2004 son vctimasde formas notables de explotacin en el campo del
empleo salarios poco ele-vados y a menudo inferiores al salario
mnimo nacional, retrasos en el pago delos salarios, jornadas
laborales excesivamente largas, retencin de documentosde viaje,
violencia y malos tratos en el lugar de trabajo, condiciones
laboralespeligrosas/insalubres.

La legislacin britnica reconoce el derecho a la huelga pero con
un proce-so de legitimacin esclavizante y una limitacin de facto de
12 semanas. Msall de este plazo o despus de un perodo ms largo en
caso de lock-out, losempleados pueden ser despedidos por haber
tomado parte en una huelga legal.

Slo pueden hacer huelga los trabajadores afectados; toda accin
solidariase considera como ilegal a semejanza, por ejemplo de los
piquetes de huelgaalrededor de la empresa por parte de los
sindicatos.

Los tribunales britnicos excluyen tambin cualquier accin
colectiva decara a un futuro empleador o de futuras condiciones
laborales en el marco deuna transferencia de parte de la actividad
de una empresa.

El artculo 235A de la ley consolidada de 1992 sobre los
sindicatos y lasrelaciones profesionales (Trade Union and Labour
Relations (Consolidation)Act) permite que una tercera parte ejerza,
bajo ciertas condiciones, una accinjudicial contra un sindicato que
organice una accin reivindicativa.

Hoy en da, slo cerca de una tercera parte de la mano de obra
britnicaest protegida por convenios colectivos.

El Trade Union Congress (TUC) estima que los sindicalistas en
Gran Bre-taa tienen menos derechos por lo que se refiere a la
organizacin de una ac-cin colectiva hoy en da que en 1906!

El Comit Europeo de Derechos Sociales opina lo mismo. Segn este,
lalegislacin del Reino Unido sobre el derecho de huelga es
contrario al prrafo4 del artculo 6 de la Carta Social Europea ya
que: a) las posibilidades de lostrabajadores de defender sus
intereses con acciones colectivas lcitas son de-masiado
restringidas; b) la obligacin de dar un preaviso al empleador para
ha-cer una votacin sobre una accin reivindicativa es excesiva; c)
la proteccin

de la Carta Social Europea.
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de los trabajadores que son despedidos mientras participan en
una accin rei-vindicativa es insuficiente.

Mtodos antisindicalesEn ms de una legislacin desfavorable para
los trabajadores, algunos em-

pleadores emprenden una guerrilla contra la sindicalizacin en su
empresa.Han recurrido a un abanico de tcticas que van desde las
represalias y el despi-do de los sindicalistas a la prohibicin del
acceso a su lugar de trabajo, la di-suasin activa de la adhesin y
la difusin de propaganda antisindical, pasandopor ventajas
financieras y establecimiento de nuevos mecanismos de consulta.He
aqu algunos ejemplos:

la creacin de una asociacin interna de personal que pone bajo
vigi-lancia a los trabajadores cuando son vistos cerca de
organizadores sin-dicales fuera de su lugar de trabajo, que
profiere amenazas de cierre ode transferencia de sus actividades
comerciales en lugar de reconoceral sindicato;

algunos empleadores han acudido a despachos asesores
estadounidensespara frenar, no sin xito, los intentos de
sindicalizacin de sus efectivos;

en virtud de la ley actual sobre insolvencia, los empresarios
poco es-crupulosos pueden fcilmente despedir a los trabajadores,
declararse enquiebra y proceder a la recompra de haberes de la
sociedad en quiebra,para retomar inmediatamente los negocios sin
tener que dar la menorindemnizacin a los trabajadores
despedidos;

un estudio publicado en abril de 2006, realizado conjuntamente
por elTUC y el Departamento de Investigacin sobre el Trabajo
(Labour Re-search Department) muestra que los sindicatos tienen
cada vez ms di-ficultades para obtener el reconocimiento de los
empleadores.

En este contexto, hay que mencionar que dos empleados de la
compaa areaBristish Airways fueron despedidos por falta grave
despus de haber hecho unahuelga en 2005 para apoyar a unos
trabajadores despedidos en el curso de unconflicto con la empresa
de catering areo Gate Gourmet. Un tercer empleado dela British
Airways recibi una ltima advertencia por carta certificada.

Ejemplos de acciones sindicales exitosasEn febrero de 2006, la
cadena de supermercados ASDA perteneciente a la

multinacional americana Wal-Mart, conocida por su hostilidad con
respecto a lossindicatos, fue condenada por un tribunal laboral por
haber ofrecido ventajasfinancieras a sus empleados (un aumento del
10%) para incitarlos a renunciar asu derecho a la negociacin
colectiva. Se orden a ASDA a pagar 2.500 decompensacin a cada uno
de los 340 trabajadores afectados.

La sociedad de envasado Chesapeake despidi a 10 miembros del
Sindica-to de los Trabajadores de la Industria Manufacturada (Unite
the Nation, exAMICUS) porque no quisieron firmar contratos
individuales. Los miembrosdel sindicato rechazaron unnimemente la
propuesta de la empresa dirigida a
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revocar el convenio colectivo haciendo pasar al conjunto del
personal acontratos individuales (diciembre de 2006).

Violaciones de la Carta Europea constatadas por el Comit Europeo
deDerechos Sociales

A partir del examen del informe nacional del Reino Unido en
diciembre de2007, el Comit Europeo de Derechos Sociales concluy que
se violaron lossiguientes artculos de la Carta Social Europea:

el artculo 24, porque la legislacin no prev reducir la duracin
de lajornada laboral u otorgar vacaciones suplementarias a
empleados quetienen ocupaciones peligrosas o insalubres y que, por
aadidura, no seha aportado ninguna prueba de que tales medidas o
cualquier otra diri-gidas a reducir la exposicin a riesgos hubiera
sido aplicada por va delconvenio colectivo o por otros medios;

el artculo 25, porque es posible, en numerosos sectores,
trabajar msde doce das consecutivos sin gozar de un perodo de
reposo, y no seofreci ninguna informacin en relacin a dichas
garantas;

el artculo 41, porque el salario mnimo es netamente inferior al
um-bral del 60% aceptado por el Comit;

el artculo 42, porque no todos los trabajadores disponen de las
garan-tas legales adecuadas por lo que se refiere a la mayor
remuneracin delas horas extra;

el artculo 44, porque el preaviso en caso de cese de empleo es
dema-siado corto para los trabajadores que tienen menos de tres aos
de anti-gedad;

el artculo 45, porque la determinacin de las deducciones sobre
el sa-lario ataen slo a la negociacin entre las partes en un
contrato labo-ral;

el artculo 104, porque la igualdad de trato de los residentes de
otrosEstados parte que residen legalmente o trabajan regularmente
en elReino Unido no es garanta por lo que se refiere a los derechos
y car-gas y la asistencia financiera en la formacin;

el artculo 235A de la ley consolidada de 1992 sobre los
sindicatos ylas relaciones profesionales an ponen ms trabas al
ejercicio del dere-cho a huelga;

el artculo 121, porque, en lo que se refiere a las personas
solas, losimportes de las indemnizaciones por enfermedad, las
prestaciones porincapacidad de corta duracin y el subsidio
contributivo del demandan-te de empleo son manifiestamente
insuficientes;

el artculo 196, porque ni la legislacin ni la prctica garantizan
a loshijos de trabajadores inmigrantes de entre 18 a 21 aos el
derecho alreagrupamiento familiar;

el artculo 198, porque los miembros de la familia de un
trabajador in-migrante residente en un Estado no miembro de la UE y
que no perte-
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nece al EEE, as como los hijos de un trabajador inmigrante
residentesen un Estado miembro de la UE o que pertenece al EEE pero
que tie-nen menos de 17 aos pueden ser expulsados inmediatamente
despusde la expulsin del trabajador inmigrante.

Declaraciones, recomendaciones y cuestiones del CESCRA partir
del examen del informe nacional del Reino Unido en 2002, el

CESCR constat lo siguiente en relacin al derecho al trabajo y
sus corolarios: aunque el PIDESC haya sido ratificado por el Reino
Unido desde hace

40 aos (!), an no se ha incorporado al orden jurdico interno y
estepas no tiene la intencin de hacerlo en un futuro prximo;

la ausencia de un plan nacional de accin para los derechos
humanos; el salario mnimo nacional no est fijado en una cantidad
que asegure a

todos los trabajadores un nivel de vida digno, y la proteccin
quegarantice el salario mnimo no se aplica a los trabajadores
menores de18 aos;

la persistencia de una pobreza considerable, en particularen
ciertas regiones del pas como por ejemplo Irlanda delNorte y en
ciertas clases de la poblacin, por ejemplo lasminoras tnicas, las
personas discapacitadas y las personasmayores.

Al final de este examen, el CESCR hizo, entre otras, las
siguientes reco-mendaciones al gobierno de este pas:

elaborar una legislacin y una poltica nacional sobre cuestiones
comola reduccin de la pobreza, la seguridad social, la vivienda, la
salud y laeducacin;

solicitar al Estado parte (Reino Unido), como miembro de las
ins-tituciones financieras internacionales, sobre todo el Fondo
MonetarioInternacional y el Banco Mundial, que no hiciera nada para
evitar quelas poltica y decisiones de dichas organizaciones sean
conformes a lasobligaciones de los Estados parte del Pacto, en
particular, las que serefieren a la asistencia y la cooperacin
internacionales;

tomar medidas ms eficaces para luchar contra la discriminacin
dehecho, en particular por lo que se refiere a las minoras tnicas
ypersonas con discapacidades, sobre todo en relacin al empleo,
lavivienda y la educacin. Recomienda vivamente al Estado parte
queadopte una legislacin ms completa sobre igualdad y
nodiscriminacin en el derecho britnico.

Hay que subrayar que el 5 informe peridico del Reino Unido ser
exami-nado por el CESCR en mayo de 2009 y, en esta ocasin, el CESCR
solicita algobierno de este pas proveer informaciones sobre:
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El nivel de salario mnimo nacional: es suficiente para que
untrabajador y su familia pueda gozar de un nivel de vida
adecuado?Cules son las medidas adoptadas por el Estado parte para
prevenir ypenar las infracciones a la legislacin sobre el salario
mnimo?;

El programa de reforma de las jubilaciones, as como las medidas
que elEstado parte prev tomar para hacer frente al incremento del
coste de lasjubilaciones y de la salud derivadas del envejecimiento
de su poblacin;

Las medidas adoptadas en los territorios dependientes y de
ultramar paragarantizar a todas las mujeres el derecho a vacaciones
pagadas pormaternidad o a una vacaciones con unas prestaciones de
seguridad socialadecuadas durante un perodo suficiente antes del
nacimiento de sus hijos;

Las medidas adoptadas por el Estado parte para luchar contra la
trata deseres humanos, sobre todo de mujeres y nios, y para ayudar
a las vctimas;

El nmero de solicitudes pendientes que fueron presentadas por
familiasde inmigrantes que quieren entrar en el territorio del
Estado parte con elobjetivo del reagrupamiento familiar; las
medidas tomadas para reducirlos retrasos en el procedimiento de
consentimiento de esas solicitudes,de acuerdo con las obligaciones
del Estado parte segn el Pacto;

Los progresos hechos por el Estado parte en la lucha contra la
pobrezay la exclusin social.

Fuentes:- Extractos del informe anual de las violaciones de los
derechos sindicales (2007) de la
CSI,http://survey07.ituc-csi.org/getcountry.php?IDCountry=GBR&IDLang=ES-
Extractos de las Conclusiones del Comit Europeo de los Derechos
Sociales sobre el ReinoUnido, XVIII-1 et XVIII-2,
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Conclusions/State/UKXVIII1_fr.pdf,
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/social
charter/Conclusions/State/UKXVIII2_fr.pdf- Extractos de las
Observaciones Finales del CESCR sobre el Reino Unido, adoptadas el
5de junio de 2002 durante la 28 sesin, E/C.12/1/Add.79,
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G02/424/24/PDF/G0242424.pdf?OpenElement-
Extractos de la lista de puntos a tratar en ocasin del examen del
quinto informe peridicodel Reino Unido de Gran Bretaa e Irlanda del
Norte, adoptado por el Grupo de Trabajopresesional del CESCR, del
19-23 mayo de 2008, E/C.12/GBR/Q/5, 10 junio de
2008,http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/424/51/PDF/G0842451.pdf?OpenElement-
TUC, www.tuc.org.uk/work_life/tuc-14876-f0.cfm?theme=itsabouttime-
OCDE, www.oecd.org- Comunicaciones de ONGs, sometidas a la Primera
Sesin del Grupo de Trabajo sobre elExamen Peridico Universal del
Consejo de Derechos Humanos, A/HRC/WG.6/1/GBR/3,de 11 de marzo de
2008,
http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/115/89/PDF/G0811589
.pdf?OpenElement
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3. RumanaCon un PIB por habitante que se sita actualmente entre
3.000 y 7.000

euros segn las regiones, Rumana es un pas de los llamados en
transicin.Se convirti en miembro de la Unin Europea desde enero de
2007.

El 4,3% de la poblacin activa (10 millones) est desempleada,
pero hayque precisar que el 20% de la poblacin rumana (sobre 22
millones de habitan-tes con los que cuenta este pas) trabajan en el
extranjero de los que los msconocidos son los capsunari
(recolectores de fresas) en Espaa.

Los gitanos constituyen sin duda l sector de la poblacin ms
discrimina-do. En efecto, segn la UNICEF, cerca del 88% de los
gitanos de Rumana vi-van por debajo del umbral de la pobreza en
2005.

Rumana es tambin un pas productor de petrleo (245 000
barriles/da en2006) y de gas natural (17,6 mil millones de m3 en
2006).

Numerosas compaas europeas como Renault, Ford, Nokia, Siemens
sedeslocalizaron hacia este pas por las facilidades que hay para
invertir y por el buenmercado de mano de obra (siendo el salario
mnimo de 69 euros en 2004).

No obstante, parece que esta tendencia est cambiando, dado que
Rumanatendra una falta de mano de obra. En efecto, las compaas que
operan en Ru-mana emplean desde ahora varios millares de moldavos,
turcos y chinos, lamayora de los cuales trabajan en los sectores
textil, agrcola, y de la construc-cin. Daewoo incluso habra
previsto la importacin de obreros vietnamitas!

Legislacin rumanaEl artculo 41 de la Constitucin rumana reconoce
el derecho al trabajo, las

relaciones laborales y la proteccin social de los
trabajadores:(1) El derecho al trabajo no puede ser limitado. La
eleccin de la profesin,del trabajo o de la ocupacin, as como del
lugar de trabajo es libre. (2) Losasalariados tienen derecho a las
medidas de proteccin social. Estas medidastratan sobre la seguridad
y la salud de los asalariados, el rgimen laboral demujeres y
jvenes, la institucin de un salario mnimo bruto a nivel nacional,
eldescanso semanal, las vacaciones pagadas, la prestacin del
trabajo en condi-ciones particulares o especiales, la formacin
profesional, as como sobreotras situaciones especficas,
establecidas por la ley. (3) La duracin normalde la jornada laboral
es, de media, de un mximo de ocho horas. (4) Por unmismo trabajo,
las mujeres reciben el mismo salario que los hombres. (5) Elderecho
a la negociacin colectiva en materia laboral y el carcter
obligatoriode los convenios colectivos estn garantizados.

La Constitucin rumana garantiza los derechos sindicales (art.
9), el derecho deasociacin (art. 40.1) y el derecho de huelga (art.
43). Adems, tambin prohbe eltrabajo forzado (art. 42.1) y fija en
15 aos el trabajo infantil (art. 49.4)

Desde este ao, el salario mnimo en Rumana es de 500 lei (unos
150 eu-ros), pero la desigualdad salarial entre mujeres y hombres,
segn el Comitpara la Eliminacin de la Discriminacin de la Mujer,
sera considerable ensectores tanto pblicos como privados.
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Los artculos 111 y 112 del Cdigo de Trabajo prevn que la duracin
legalde la jornada laboral no debe sobrepasar las 48 horas
semanales, incluyendolas horas extra.

El derecho a la negociacin colectiva se reconoce en la ley de
1996, peroestrictamente limitada a lugares de trabajo que tienen
una plantilla superior a21 empleados. Segn esta ley, los convenios
colectivos deben ser renovadoscada ao.

El Estado rumano tienen que tomar medidas de desarrollo econmico
y deproteccin social, con el fin de asegurar a los ciudadanos un
nivel de vida dig-na (artculo 47,1) y reconoce a sus ciudadanos el
derecho a los siguientes se-guros sociales: pensin de jubilacin,
vacaciones pagadas por maternidad,asistencia mdica en los
establecimientos sanitarios del Estado, subsidio encaso de
desempleo, y otras formas de seguros sociales pblicos o privados
ascomo a medidas de asistencia social (artculo 47.2).

Igualmente, hay que subrayar que Rumana ha ratificado la mayor
parte de lasConvenciones de la ONU en materia de derechos humanos
entre los cuales, los dosPactos Internacionales. En este sentido,
hay que precisar que los tratadosinternacionales en materia de
derechos humanos priman sobre la legislacinrumana en virtud del
artculo 20.2 de su Constitucin: En caso de noconcordancia entre los
pactos y los tratados que tratan sobre los derechos fun-damentales
del hombre de los que Rumana es parte, y las leyes internas,
tienenprimaca las reglamentaciones internacionales, salvo en el
caso de disposicionesms favorables previstas por la Constitucin o
las leyes internas.

Restricciones al derecho de huelgaAunque el derecho de huelga
est reconocido por la legislacin rumana,

queda restringida para los trabajadores de servicios sanitarios,
de farmacias, deescuelas, del sector de las comunicaciones, de la
radio y de la televisin, deltransporte y de los servicios
esenciales (gas, electricidad), etc. que tienen queofrecer un
servicio mnimo correspondiente a un tercio de la actividad
normal.

El empleador debe recibir un preaviso de 48 horas. Una huelga no
puedetener como objetivo la defensa de los intereses econmicos de
los trabajadoresy no debe ser utilizada con fines polticos. Las
categoras de personas a las quese les prohbe formar un sindicato o
de adherirse a uno, no tienen el derecho dehacer huelga
(procuradores, jueces, militares, polica y otros funcionarios).

Las huelgas se tratan como ilegales si existe un convenio
colectivo, inclusoen el caso de que el conflicto afecte a un
aspecto que no queda cubierto por elacuerdo vigente e incluso si el
empleador se niega a llevar negociaciones conel sindicato que
afecten al nuevo aspecto en cuestin.

Las huelgas pueden igualmente ser declaradas ilegales a causa de
irregula-ridades de procedimiento. En el caso de que una huelga sea
declarada ilegal, eldirigente sindical puede ser despedido
legalmente, incluso si la huelga se inte-rrumpe de inmediato despus
de la declaracin de ilegalidad. Si un tribunal de-clara una huelga
ilegal, el sindicato tiene que pagar las indemnizaciones.
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Hay que destacar que Rumana no tiene tribunales laboral
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