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CAPITULO L.. 

1.ANTECEDENTES HISTDRICOS ru;_ ba ORGANIZACION 
INTERNACIONAL Qgk TRABAJO. 

Al Origen remoto. 
8) Documentos básicos. 
CJ Epoca reciente. 

A>Origen ~. El Derecho Internac1onal 1 se encuentra 

ligado a la existencia de comunidades jurfdica y políticamente 

independientes y comenzó a desarrollarse" partir del 111910 XVI, 

cuando aparecen en Europa los primeros Estados Nacionales Cl}. El 

Tr<1tado de Wesfalia <ló48> marcó el progreso de las instituciones 

internacionales, este '.~acto confirmó el principio de soberania 

territorial indispensable en el orden .)urtdico 1nternac1onal {2}. 

En la Edad Media encontramos re9la.s acerca de la 

Or9ani:ac:1ón y funcionamiento de las corporac1ones, enfoca.do 

desde el punta de vista de los productores (3L Para apreciar los 

esf1..1er:os reali:;::ados por la Organi~iH:ión Internacional del 

Trabajo es necesat~10 determinar las consecuenc1as que traJO 

c:onsi<;ro la Revolución Industrial. 

Cl) SIERRA, Manuel J. Derecho lnternac:ton.,l Público. 4tt. Edic1ón, 
1963. 

~~} SEF'lJLVEDA, Cesar. Dewecho Intern.1r:1onAl. Undéc:1ma Edicu:in. 
Ed1tor1Al Pcrrúa, S.A. México, 1980. 



La Revolución Industrial 1ué el proceso en el cual la 

fuerza fisica del hombre, de los animales, del viento o del agua 

se sustituyó por de vida, 

empleo de nit'los en trabajos penosos, salarios muy bajos en 

compar·ación con el costo de la vida y otras injusticias <4>. 

Estos cambios se observaron primero en Inglaterra, luego en 

Francia y sucesivamente en otros paises de Europa Occidental; 

las repercuciones de la Revolución Industrial alcanzaron al resto 

del mundo, originando un aumento constante de la demanda de 

materias primas y una lucha por la conqui~ta de nuevos mercados 

por de vida, 

empleo de niNos en trabaJos penosos, salarios muy bajos en 

compar·ac1ón con el costo de la vida y otras 1nJust1c1as <4l. 

Estos cambios se observaron primero en Inglaterra, luego en 

Francia y suc.esivamente en otros paises de Europa Occidental; 

las repercuc1ones de la Revolución Industrial alcanzaron al resto 

del mundo, originando un aumento constante de la demanda de 

materias primas y una lucha por la conquista de nuevos mercados 

por parte de las potencias industriales, se consolidó una 

dominación económica y pollt1ca que perseguia un doble 

objetivo, obtener cada vez más materias primas para las 

industrias y vender l.lna mayor cantidad de productos 

industrial1=ados. 

{3} DE LA CUEVA, MC'\r10. Derecho Me:: icano del Traba Jo. Tomo 1, 4D.. 
Edición. Editorial Porrl•<l, S.A. Mó::1co, 1954. 

C4; OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO, La O.I.T. al Servicio 
del Progreso Social. Manual de Educació1, Obrera. Ginebra, 
196''. 



Para producir rápido y barato se necesitaba mano de obra 

barata y para ello se empleó a ni~os. Se les llevó a las fábricas 

de tejidos por centenares y de todas las edades, ct·1aturas de 

cinco a seis aNos de edad se les tenia trabajando, por lo general 

de pie, doce o catorce horas diarias y sólo se les daba una hora 

para "comer 11
• Trabajaban arduamente en talleres en e>:ceso 

calurosos, a menudo con el aire tan cargado de polvo que no se 

podia ver lo que pasaba al otro lado del local. Estaban a merced 

de los fabricantes y eran victimas del espiritu de competencia 

que p1·evalecia en ese entonces. Los propietarios de fábricas que 

reconoc:1an lo nefasto de la situación y que hubieran sidc 

partidarios de que se acortaran las jornadas de trabajo se 

sen ti an incapaces de actuar, porque sus ccmpet i dores menos 

escrupulosos los habrian dejado ñtrás. Las interm1n~bles 

jornadas, los baJos jornales y la9 malas cond1c1on~s de tre.b~Jo 

para hombres, mujeres y nif'1os constituían la norma genet·al. L.J 

pauta la establecier·on los propietarias o los cdpataces, que 

querían seguir a la cabe;;::a en. persecución de beneficios sin que 

nadie se opusiera {5}. 

Una fábrica de t~jidns, en los pr•imeros tiempos de la 

mecani:c)ción podia resultar un verdadero infierno. Citaremos 001· 

ejemplo a Inglaterra, no po1·que dlli la situ.:tción 1Liera peor que 

en otros paises, sino porque f11é alli de donde partió en 9r·an 

med1du la RcvolL1c1ón Industrial y también LJonde <;;e .adootaron las 

{5) MANTOUX, Pau!. La 
Reed1ción de 1959. 
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primeraB medidas para disminuir los abusos. Los nil"fos empleados 

en aquellas fábricas en que se•utili::aba la energia hidráulica, 

ventan de los asilos de indigentes y eran a_lojados y controlados 

por los empleadores, su desdichada suerte fué mejorada un poco en 

Inglaterra 9racias a una ley votada por la Cámara de los Comunes 

en 1802; esta ley establecia que la duración del trabajo de los 

niNos no deberla pasar de doce horas diarias y que no hubiera más 

de dos nirfos par cama en los dormitorios de las fábricas, y 

aunque no fue sino letra muerta, puso de relieve los aspectos 

sociales de la Revolución Industrial¡ a partir de 1880 he1bo 

muchas fábricas que instalaron máquinas de vapor y se tra5ladaron 

a las cercanias de las cuencas carboniferas. Entonces los 

trabajadores adultos eran los que buscaban a los nif"los que habian 

de trabajar en el las y que pravenian de los hogares más pobres. 

En ta.les casos, los nif'fos eran pagados y controlados por 

esos trabajadores, cuyas ganancias depend1an de la mayor o menor 

medida en que explot~ran a sus protegidos. 

La suerte de las trabaJadoras no era mucho más favorable, 

en 18"33 el gobierna instituyó un servicio de inspección de 

f.iibricas, as1 fué nac1endo una serie de leyes sobre fábricas, 

semejantes a las que hoy em dia e>:isten en todos los paises. En 

esos tiempos no e;!istia n1ngún ar9anismo internacional capa;: de 

5e~alar al legislador ol camino que deberió se9uir~, publicando, 

por eJempla, el resultado d('> sus estudios sobre las condicione~> 

de trabajo en los distintos pdis~s, o sehalando los defectos de 

algunas leyes o suguiriendo meJor·as. 
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Lo malo no era lo que oc:urria dentro de las fábricas, como 

ya hemos visto, la Revolución Industrial tuvo un carácter· 

individualista, fué el resultado de millares de esfuerzos 

individuales, especialmente en Inglaterra y América del Norte 

sin orientación y control, de modo que su éxito se debió 

precisamente a lo que en aquella época se llamó un "egoismo 

ilustrado". Los debates parlamentarios que dieron nacimiento a 

las primeras leyes de fábricas instihiyó coma indicamos, un 

cuerpo de cuatro inpectores, y asi se ~stableció la inspección 

del trabajo, esbo~ada en la ley de 1002. 

Hacia fines del siglo XVIII, la pobr·eza entre los 

trabaJadores era aceptada como un..o\ necesidad, como ~lgo sin lo 

cunl la industria no podia sr:-guir v1v1enr:lo. Un artes~no oodia. 

prosperar en su p1·op10 taller, pet•o el oorero, práctic:Amente, no 

tenia ninguna seguridad. Un campesino, con hC\bi 1 idad y arduo 

trabajo, podia vivir relativamente bien en su peda:o de tiert·a, 

pero e11 general, se pensaba que el Jornalero tenia que estar 

medio muerto de hambre para. resignarse a , .. eal izar tareas tan 

penosas. 

Existlan otr .. os fac:tor~s que cont1•ibuyeron a mantener esa 

situación, los mismos tr~baJadorf?s tenlan miedo de morirse dE? 

hambre si procurabñn hA.cer acortar lns 101·nt3das df." tr"bajo u 

obtener otras meJor·as. Un eJemplo f1Jé el desempleo y la migeria a 

que se v1e1·on sometidas l.:\S ml•Jeres qLlE: trabc1Jaban en la m1nas ,:.~ 

promulg;-:\rsi:: lo Ley de Minas en Gran Br•.::>ti\f'!1 ( 184: 1 • 
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No obstante, cuando se vela que las reformas eran posibles 

y practicables los mismos tri\bajadores luchaban enérgicé\mente 

para lograrlas, como sucedió en la época _de los 11 Comités de las 

Diez Horas 11
, que desempef"laron una activa labor y fueron apoyados 

por los obreros de • las f~bricas de teJidos de Lancash1re, 

In~latet·r•a en 1840 y 1850. 

En conjunto, las cnnd1ciones de trab.:'\jo y de vida de los 

asalariados en la industt•ia ''el pt•oletat•iado industrial'', seguian 

siando SLtmamente penosas. Los salarios eran f i jadoc:; de manera. 

unilateral, por el empleado1•, que se vef~ obligado a b~jar el 

p1·ecio de costo par~ 1·esistir la competencia del met•cado. Los 

t,-i'.baJadnres no qo::¿tbari dci n1ngunM seguridad en el ~mpleo, n1 en 

sus ingresos, puesto que eran conlt·atados y despedidos seglln lan 

e>:igenc1as de la producción. Cuando un pt·oducto se vendfa mal o 

se introduci~ nl uso de una nueva máquina, ello acarr·eaba de 

inmediato el desempleo. Los desocupados, loü l1s1ados y los 

viejos se veian reducidos a la miset•ia. En otras palabras, !OIS 

trabajadores no tomaban en modo al9L1no parte en la expansión de 

la rique~a producida por la Revolución lrldustt·ial y si 

participaban era escasamente y con r·etr·aso, esto et•a todavia más 

notorio con respecto a los pal.ses llamados colon1ales, di? los que 

provenian en gran p~t·te las materi~s primas. 

Cai15a admir<'\clón la pos1l>il1dBiU que d1irante tantos a.f'tos 

al t\J--:>mpo que creaba rique;~.:\ haya traido mise1·1a y op1'e5ión « 

tantos seres hu1nanos. 
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Hubo de transcurrir mucho tiempo antes de que se 

comprendieran los profundos trastornos que la introducción de 

nuevos métodos de producción iba a provocar en la vida de cada 

individuo, en las relaciones entre las clases sociales y entre 

las naciones. 

Durante siglos el trabajo humano cotid1ano cambió muy poco 

en nuestro planeta, los métodos de cultivo, deshilado, tej1duria, 

forja y fundición y otras actividades de la vida d1ar1a, no 

variaron considerablemente en todo este tiempo y fueron 

mejoran dos e con suma 1 en ti tud. 

No cabe duda de que los al tos hornos que quemnbcin mC'.der~ y 

a los que se hacian fur.icionar con fuelles, eran algo m~s eficaces 

que los viejos hornos abiertos y también más fac1les de ut1li=ar; 

en los hogares de los trabajadores, el torno de hilar er~ 

ev1dentem1?nte una meJora en comparación con la~ ruecas; el molino 

de viento y la acémila aligeraron hasta c1et·to punto las fatigas 

humanas. Pero esos adelantas na madi ficar•cn en riada las 

condiciones de tt·abaJo y de vida. La empre5a f~mil1ar s1gu1ó 

siendo unidad fundamental de producción tanto en el campo come en 

las e iudades. 

La Revolución Jndustri.=\l merced al advenimiento del 

maquinismo, creah<' nLtev~s relacione= entt·~ los :.orribres, las 

herramientas y los t•ecut·sas. El t•·DoaJ~dor· se conv1rt1ó en un 

asal~r1ado, la he1T.:Hr11~nti\ manual cedió SL• l 1_19ar a ld maquina, el 

t,,.,1llr1· f.:.tm1l uw a i.:1 tn'inut,~ctura a a l~ f~brtc.:.. l:;;. pequef'fa 
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parcela a las plantaciones. Paralelamente Ge produjo una 

explosión demográfica sin precedentes, se descubrieron nuevas 

fuentes de riqLlezas y lo que es aún más 1mportrtnte, se aprendió a 

utilizar~ las nuevas fuentes de energía para mover las nuevas 

máquinas. En tiempos del carbón y del vapor, la industria se 

ubicó, en gran parte, en las cercanías de las cuencas 

carbon1feras. 

Las fábricas fueron concentrándose formando asi ciudades 

cada vez más grandes, 1 igadas entre si y con los puertos por toda 

una red de ferrocarriles y cana les. La mano de obra cad.:1 vez ma-:; 

numerosa, vino a vivir a las cercanías de las fábricas. 

Las máquinas permit1an una división m~s grande del trabaJO 

humano, unos debian conducirlas, otros ocuparse de SLI 

mantenimiento, otros acarrear materias primas, otros transportar 

los productos fabricados. Las operaciones estaban concebidas de 

tal modo que se fabricaban en forma s1multáneci 91'an número de 

objetos idénticos, inclusive muy complejos. Hubo que uniformar 

las p1e=as separadas para que pudieran ser intercamb1 ab les. 

Para poder producir cada ve= más y más barato habia que 

utilizar de manera regular las máquinas, que hablan costado mucho 

y cuya capacidad de producción no debia ser desperd1c1~da. 

Además, habla que coordinar muy estrechamente el rendimiento dE 

las diferentes máquinas y el rltmo d~ la~ d1st1nt~~ op~rdCl~nes. 

El tt'abaJD ~ntes i11d1v1dual, se habJa vuelto colect1vo. EJ o~r·er·o 

no podia seguir trab.;i,jando a. su manera, los métodos rac1onale6 de 

B 



producción propios del maquinismo, imponian a su trabajo una 

rigurosa cadencia y una severa disciplina. 

Casi todos los autores coinciden en -afirmar que el primer 

intento en pro de un Der·ec:ho Internacional del Trabajo, fué el 

del industrial galés, establecido en Escocia, Robert Owen, pero 

el maestro Jesús Castorena serrala, que Necker desde 1788, en su 

libro titulado ''La importancia de las opiniones religiosas'', 

indicó la necesidad de la legislación internacional laboral al 

decir que seria imposible establecer el descanso semanal sino se 

ponian de acuerdo todos los paises a este respecto {6}. 

No obstante, debemos reconocer a Robert Owen como el 

verdadero padre de esta disc1pl1na, pues sus esfuerzos fueron más 

al lA del papel, además su mérito es mayor por tratarse de un 

empresario, que sin tomar en cuenta el perjuicio inmediato que 

podta ocasionar a sus intereses económicos, levantó su vo: en 

favor de los trabaJadores y puso en práctica un sistema de 

ventaja para ellos, en sus propios establecimientos de New 

Lanark, pensando asf paner el ejemplo a los demás empleadores 

ingleses, ejemplo que por desgracia no fué seguido. y en c:r1mbio 

si provoc:ó una fuerte corriente de oposición entre 

industriales. 

L~ labor• de Owen, empie~~ en 1815, con un Mcmor·Andurn a los 

Pl~nipotenc1a1·ios de la Santa A11an:a, en la 1ue en vano pt·etonde 

hacurl·~·..> ver que los problemas del traba Jo no debP.n ser 1 J.rn1 tados 

por las f r·ont.?r~s nacional es. 

{6] CAS íORENA, Jec:.L1s. Tl'a L1do d~ Oerec:llo Obre1·0. M~': ice. 
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Más tarde el lo. de enero de 1816, al inaugu1~ar la escuela 

que fundó en sus establecimientos de New Lanark, Escocia, 

pronuci6 un discurso en favor de la cre_.ación de un Derecho 

Internacional del Trabajo. Ya a principios del siglo XX, declaró 

que el meJoramiento de las condiciones de trabajo, y 

particularmente la reducción de la jornada, debla ser objeto de 

una acción concertada de todos los paises industriales, 

publicando al ano siguiente sus ideas. 

En 1818 se dirigió también sin resultados, al Parlamento 

Inglés y a los Plen1potenciar·ios de la Santa Al1an:a que estaban 

reunidos en Aix-La Chapel le, Francia {7}. En ese mismo ario, 

escribió a los representantes de las cinco 9r·andes potencias 

Europeas que iban a reunirse en el Congreso Diplomático en 

Aquis9rán, en donde propon!.;.. crear una "Comisión del Trabajo". 

Pero nada se hi:o, y n1 siquiera se intentó entonces. El Congreso 

se ocupó únicamente de asuntos politices, sólo después de Ltn 

siglo de lucha$ y esfuerzos, de conmociones polit1c:as, económicas 

y sociales se convirtió en Ltna realidad la legislación del 

trabajo. 

Es quí;:ás debido a la poca fortuna de Owen, en sus 

gestiones, lo que mueve a dec1t• a E1·nest Mah~im <8>, que sólo fué 

un filántropo y que sus ideas de le91slación del trabaJo eran 

demasiado puedan 

c:onr;1derarse como ver·daderos 01·Iyenes: del ffifJYimicnto obrero 

~7} OE LA CUEVA, Mar-10. Derecho t'1e::1cM'º del lrab;qo. Tomo l. 4a. 
Edición. f:ditnrial Porrt.'.1d., S.A. Mé::1cc, 1954. 

(8} M•~tHAIM, Ernest. The Or1g1n~ of thP InternacirJnC111 Lt.'bor 
OrgMni.:ation. Columbia Un1ve1·s1ty, 193'l. 
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internacional, y agrega que Owen nunca propuso que los Estados 

quedaran comprometidos por Convenios Internacionales. 

Nosotros no obstante lo dicho por Mahaim, estimamos muy 

valiosa la iniciativa de Owen, pues aunque no se logró de 

inmediato la realización de sus ideales, la huella que estos 

deja1·on en la mente de otros hombres, es tal ve=, la primera 

piedr·a del gran edificio de Justicia social que constituye la 

Organ1=ación Internacional del Trabajo; claro que esta obra, como 

todas las grandes empresas no se realizó poi· un sólo hombre; para 

su logro fué necesario el esfuerzo de muchos m~s, pera la idea 

habia sida concebida y estaría siempre presente en el pensamiento 

de los defensores de la clase obrera en todo el mundo. 

Veinte af"ros más ta.rde, la idea fué nuevamente suc1tada por· 

el sociólogo francés Jerónimo Adolfo Blanqu1, en su libro Cours 

d' Economie Industrielle C9>, quién hi=o observ~t· que para que 

una reforma social pudiera real1=arse en la esfer~ de la 

industria debía ser adoptada s1mul táneamente por todas las 

naciones que pudier•an h~cerse la competencia. Blanqu1 (10}. 

escribió que ''se han concertado ent1·e una y otr~ potenc1~ 

tratados para compr·ometet·se a matar a los hombres. PorQLté no 

habrian de concet·tarse hoy para proteger St.t!i vidas y hacérselas 

má.5 gratas?". 

{9} DE LA CUEVA, Mario. De1·echo Mexicano del lr~baJO. Tomo I. 4a. 
Edición. Editorial F'orrlta, S.A. Mé>:ico, 1q54. 

tlOl OFICINA INTERNACIONAL DEL fRABAJO. La O.I.T. al Serv1c10 del 
Progre'Eo Social. Manual de Educación Obrera. Ginebra, JQ69. 
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También Sismondi {11}, recogió algunas ideas de Owen, en 

sus art1culos publicados en la ºEnciclopedia de Edimbur90 11
• 

Pero cada ve=, se levantaban más y más voces en favor de 

una acción internacional sobre condiciones de trabajo. El 

movimiento se extendió en Inglaterra entre 1830 y 184t). Unos at'1os 

después, en 1847, un fabricante alsaciano Daniel le Grand, trató 

de persuadir al gobierno ft~ancés de que debían promulgar leyes de 

protección a los trabajadores. Se le respondió lisa y llanamente 

que era imposible, a causa de la competencia internacional. 

Entonces Le Grand, dirigió un llamamiento a los gobiernos 

del Reino Unido, Francia, Alemania y Suiza, instándolos a que 

adoptasen "leyes particulares y una ley internacional para la 

pt"otecc1ón de la clase obrera contra el trabajo el{cesivo y a unA 

edad demasiado temprMna. causa primera y principal de su 

decadencia 1is1ca, de su embrutecimiento moral y de su pr~1vaciOn 

de las hend1c1ones de la vid~ de familia'' {12). Todav1a habian de 

pasar al"fos antes dP que los gobiernos aceptaran esa actitud {13}. 

Ernest Mahaim r14}, considera como intentos para la 

realización del Derecho Internacional del TrabaJa, el periodo de> 

los votos. Se inicia con él, la Asamblen Constituyente Francesa 

en 1848; en el ttflro de 1855, el 9ob1erno del Cantón Sl11:0 de 

(11} DE LA CUE1/A, Mario. Oer·echo Me·:icéu10 del Tr·abaJo. Tomo I. 
4a. Edtción. Editort~l Porr(1a, S.A. Mé~:ico, 1954. 

Cl:l OF!CIN0 INTERNACIONAL DEL TRABAJO. La O.I.r. al Servtcto del 
Progre50 Soci..d. Munuttl de Educación Ubrera. G1n~br·_l• ! :•..-.': 

u:-.~ OFH:IN{1 HJTERNACIOf'IAI_ DEL TRAúAJO. L;\ [¡ ~. r ,_~1 SEwv1cio d(!l 
Pro9reso Social. Manual dF (~uc~c1ón Obret·a. G1r1~brA, lqb~. 

{l,li t·1A·•llP'1,f:1·nE?st:. LE"' Dro1t Jnten1~1cirmal Ouvu:>r. f-·a1·1s, 19".:'8. 
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Glaris esbozó la idea de una conferencia entre los Cantones de 

Sui :::a; un clic después, el delegado bávaro Hahn propuso que el 

Congreso de Beneficencia de Bt"'uselas convocara a una Conferencia. 

Internacional. En el ar"lo de 1866 en el Congreso de Génova, se 

adoptó una resolL1ción que pregoni:::a una legislación internacional 

del trabajo, resolución que más adelante será repetida en todos 

los Congresos {15J. 

Los más destacados economistas de Francia y Alemania 

contándose entre estos últimos, el grupo conocido con el nombre 

de Socialismo de Cátedra o Socialismo de Estado, entre ellos 

Adolfo Wagner, Lugo Shoemberg y Jorge Adler, adoptaron el 

principio en sus cursos y c:on9t'esos. Finalmente, entre otras 

muchas iniciativas el progt'ama de Eiscnach de 1869 del Partido 

principio en sus cursos y congresos. Finalm~nte, entt'e ott•as 

muchas iniciativas el programa de EisenAch de 1869 del Par't1do 

Obrero Social demócrata, el de Gotha de 1875 y el del Erfurt de 

1891 1 pugnaron abiertamente por la re9lamentar:1ón internacional 

del trabajo {16J. 

Mientras tanto, se iba desarrollando la ag1tac1ón en los 

medios obreros. Los trabajadot'es comen=aron a darse cuenta de la 

necesidad de ampliar su lucha por la justicia social al ámbito 

intet'nacianal. En 1847, Ca1·los Marxs y Feder'ico Engels l~nzan el 

céleb1'e llamamiento 11 Proletar1os de todo: los paise~, unios". 

{15l OFICINA INTE~NACIONAL DEL TRABAJO. La O.I.T. al Serv:c10 drl 
Progreso Socu\l, Manual de Educación Ob1·i:ffa. G1nebr~a, lqb9 

=16) DE LA CUEVA, Mario. Det'echo Me:11cano del Tt•abdjo. To~o l. 
4il. Edición. Editorial F'orrl1a, S.A. Mé.;1co, 1954. 
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Las revoluciones que en aquella época sacuden a Europa tiene un-

tono social al mismo tiempo que objetivos politices. 

El 5 de junio de 1876, al inaugur-ar las sesiones del 

Consejo Federal Suizo, su Presidente, el Diputado Coronel Frey, 

sometió a la consideración de la asamblea la conveniencia de 

adoptar un Tratado Internacional sobre legislación de fábricas. 

El 15 de marzo de 1889, el mismo Consejo Federal Suizo invitó 

oficialmente a una Confer·encia preparatot·ia, pt·oposición que 

aceptaron los Estados de Francia, Austria, Bélgica, Portugal, 

Luxemburgo y los Paises Bajos. En el la deberian estud1at"se: el 

descanso semanal, la edad minima de admisión al trabajo, la 

jornada máxima de los menor·es de edad, la prohibición del trabajo 

nocturno para los menores de edad y para las mujeres y la forma 

de ejecutar las convenciones (17}. 

La idea de un Congreso Internacional del Trabajo estaba 

madura y habría de reali:arse, si bién no en cumplimiento de la 

propuesta de Suiza. Guillermo JI de Alemania, por la huelga 

minera de 1889, convoca el 4 de febrero de 1890, a un Congreso 

Internacional que habria de celebrarse en Berlin a partir del 15 

de marzo. Concurrieron, Austria-Hungria, Bélgica, Dinamarca, 

Francia, Inglaterra, Italia, Luxemburgo, los Paises Bajos, 

F'ortugal, Suecia, Noruega y Sui=u. En ella se estimó necesario, 

por ejemplo, prohibir el empleo de nif"los menores da doce af'los; 

tampoco dcberia perm1t1rse el empleo de n1ngún n1f'10 por la noche 

o durante más de seis horas consecL1tiv'-u;. As1mismo, n1 las 

<17) DE LA CUEVA, Mario. Derecho Me::icano del Trab,1Jo. Tomo !. 
4a. Edición. Edita1~ial Porrl.'.1a, S.A. Méaico, 1954. 
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mujeres ni niNos menores de catorce aNos deberian, en opinión de 

la Conferencia, trabajar en las minas. La Conferencia se ocupó 

también del descansa semanal, de las medidas de seguridad e 

higiene en los lugares de trabaJo y del seguro de accidentes. 

Todas estas sugerencias fueron debidamente transmitidas a los 

gobiernos, pero una vez más, no se h iza nada en concreto < 18}. 

Sin embargo 1 a Conferencia de Ber 1 in a pesar de Q\.te tu·16 

pocos efectos, significó un adelanto, por prime1~a vez desde que 

se habla producido la Revolución Industrial, los representantes 

de los gobiernos estudiaron algunas consecuencias de aquel las y 

discutieron seriamente sobre la elaboración de une\ Legislación 

internacional del Trabajo. Al mismo tiempo, la reunión de Berl in 

permitió constatar qu~ para que se pudieran reali::ar verdaderos 

progresos habla que estudiar atentamente las cuestione~ y 

emprender una acción constante y decidida. 

En agosto de 1897, cerca de cuatrocientos delegados, que 

representaban a Organi::aciones Obreras Crist1an~s de catorce 

pa1!=iP.s. se reunieron en ZLirich para celebrar el Primer Congresw 

Interni\cional de F'rotección Obrera. Apr·obaron una resaluc:1ón en 

que solicitaban al Gobierno Sui;:o reanudara sus esfuer:os para 

promover leyes internacionales del trabaJo, y en particular que 

''invitara a las d1ve1·sos gob1e1·nos a c1·ea1· una oficina de 

tri\baJ0 11 C19). 

(18J OFICINA INTERNACIOllo'>L DEL TRAE<AJO. Li' O.!. T. al Se1·v1c10 del 
Progr(~so Soc1al. Manl1~l de Educ~c1·~n Oorer·a, G1nebt·a, 19b9. 

(19) SECRETARIA PEL TRABAJO Y PREVISON SOCIAL. Ot1c1nco 
Internacional del TrabaJOo Gineb1·a. Las Normas 
Internacionales del Traba.Jo. Mét:1co, 1979. 
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Lils Organi:aciones Obreras se reunieron en Paris en Julio 

de 1900 y fundaron la Asociación Internacional de Legislación de 

Trabajo, precursora inmediata de la Q. t. i:.., {20}, animada por 

hombres como el francés León Buor9eois o el belga Ernest Mahaim, 

uno de los autor"es de los estatutos, en el articulo 2o. se sel'laló 

sus fines: 11 1.- Servir de unión entre las personas que, en los 

diferentes paises industriales, consideran que es necesaria la 

leg is l ación protectora de los trabajadores; 2. - Organi ::ar una 

Oficina Internacional del Trabajo, cuya función consistirA en 

public~r en francés, alemán e inglés una compilación de la 

legislación del trabajo de cada pais y de no set· posible esto, 

ayudar a cualquier publicación que persiga estos fines; 3.-

Facilitar el estudio de la legislación del trabajo en los 

diversos pai'.:les y, en particular, proporcionar a los miembros de 

la asociación informes acerca de las legislaciones en vigor y su 

publicación en los diferentes Estados¡ 4.- Favorecer el estudio 

de la concordancia de las diversas legislaciones protectoras de 

los trabajadores y la. formación de una estadistica internacional 

del trabajo¡ 5.- Provocar la reunión de Congresos Internacionales 

del Trabajo C21J. 

El CantOn Sui:o de Bas1lea dono a la Asociación, una sede 

adecuada y la primera Oficina. Internacional del Trabajo, se 

inauguro el lo. de 

y publicar los 

{20} DE LA CUEVA, 
4a. Ed1c:ion. 

<:ll OF. LA CUEVA, 
4"· Edic10n. 

mayo de 1901, encar9ada de recapi lar, traducir 

textos de las nuevas leyes laborales de los 

Máriu. Derecho Me:~lCMno del lri\biJ.JO. Tomo l. 
Editorial PorrúC\ 1 5.A. MéKico, 1954. 

Mario. Derecho Mexicano del TrabaJo. Tomo l. 
Editorial Porrúa, S.A. Mth:ico, 1954. 
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distintos paises, a medida que se promul9aban. 

Pero la Asociación hizo más alm, prepat•ó laboriosamente llna 

Conferencia Técnica, que se celebró en Berna en 1qo'5, a 

invitación del Gobierno Suizo. En esa Conferencia pat~ticiparon 

expertos procedentes de trece estados: Alemania, Dinamarca, 

Espal"fa, Francia, G1·an Bretarta, Grecia, Italia, Luxemburgo, Paises 

Bajos, Portugal, RL1man1a, Servia y Sui:a; que p1~epar2ron dos 

te,:tos de convenios: uno prohibiendo la util1=ac1ón del fósforo 

blanco en la fabr1cac16n de cerillas, por ser una substancia 

tóxica cuya utili=ación provocaba en los ob1~eros que la 

manipulaban una necrosis de l~ mandibula y otr·o pr·oh1b1endo ~l 

trabajo nocturno de la;; muJeres en la indur::.l:r1a ~.:.2~. 

El fósforo bl~nco, venenoso, padta ser reempla=ado por el 

fósforo rojo, pero éste costaba más que el primero. Los paises 

desventaja, desde el punto de vista comerc1al, respecto de le~ 

que si9u1et•an utili=ando el fósfot·r, blanco, por~ lo cu~l era 

menester un acuerdo internac tonal. Este acuerdo fué l1:J91·aido en 

Berna, un a~o después, cu~ndo se r·eur,10 an aquella. ciudad, una 

confe1·encia de rept•escntantes gube1·namentales. Les dos convento~ 

prepa1•ados por la Confe1·enc1a Técn1ca anter·1or fuer·on ~do~tados 

formalmente; acababa de nacer la Ley1slac:ion tnte.~'nac1ona.l del 

Trabajo. Se habla dado con ello un paso decisivo, y el mov1m1~nto 

hacia la cooper~ctón social internnc1onal c•.1mplia asi su p1·1me1·a 

r·eali=ac1ón prActica. 

t22l OFICINA INTERNACIONAL DEL T~ABAJO. La O.I.T. •1 ~erv1c10 del 
Progreso Social. Manual de Educ"'c1ón O~rer.:-. G1ni::o1·i', \qbq 
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En septiembre de 1913 la Asociación Internacional convocó a 

la Tercera Confet•enc1a de Berna 1 en la que participaron trece 

estados, se redactaron dos conven1os, uno P,ara regular la Jornada 

de trabajo de las muJer·es y menores, y otro para prohibir el 

trabajo nocturno de los niNos. Por desgracia la Primera Gt.1erra 

Mundial estalló antes de que se firmaran los correspondientes 

tratados internacionales, poniendo as! fin a la e}: istencia 

efectiva de la Asoc1ación Internac1onal de la Legislación del 

Traba Jo. 

Documentos Básicos 
Bl J-- Se ene u entran p 1 Asmados en e 1 

Tl"atado de Vers?lles, la Declarac1ón de Filadelfia, la 

Constitución de la Orguni=actón Internacional del Trabajo y la 

Carta de las Naciones Unidas. 

Antecedentes del Tratado de Ve1·sal les. - La guerra europea 

de 1914 1nte1·ru~pió l~ e~olución del Derecho lntet·nac1onal del 

TrabaJo, sin embargo, sirvió para prepar·ar la idea de una 

Organización Inte1~nacional del TrabaJo, que funcionara en la paz 

y en beneficio de los trabajadores de todo el mundo. 

En septiembre de 1914, la Federat1on of Labor, presidida 

por Samuel Gompers, formuló una iniciativa para que se reunieran 

los rupresentantes de los traba.Jadot'es or•gnni=ados del mundo y 

redactar·an un programa qL1e pasarla a ser p.Jrte del Tratado que 

pustet•a fin a la 9ue1·r·a. La misma Federación Ame1·1cana ins1st1ó 

en 1917 ante el Presidente Wt lson partt que, en l;i. Comisión q1Je 

trata1·~ d~ la pa~, se incluyet·an delegados obreros. Idéntica ide~ 
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fué sustentada, en los primeros meses de 1915, por la 

Confederation du Travail Francais y el Congreso de Zurich de 

1917 1 por la Uni6n Católica Internacional {23). 

El 5 de julio de 1916 se reunió la Conferencia de Leeds, 

lng laterra, a la que asistieron representantes obreros de todos 

los paises aliados. En opinión de Mahaim, fué en esta Conferencia 

donde principiaron a precisarse las reivindicaciones obreras 

{24}. 

A la Conferencia de Leeds, siguieron las de Londres en 

1917 y 1918 y la de las Uniones Cristianas, celebrada en Havre en 

1918. Al prinicipiar el mismo ano de 1918 1 Justin Goda1·d, miembro 

del gabinete francés, presontó una iniciativa al Parlamento para 

que su comisión de trabajo redactara una Carta Internacional del 

Trabajo; el proyecto fué depositado en el Parlamento el 29 de 

noviembre y sus principios formaron un antecedente inmediato del 

Tratado de Versal les {25>. 

La Federación Sindical Internacional, después de celebrado 

el armisticio, convocó a la Conferencia de Berna, la mas 

importante de las celebradas en este periodo de la Primera Guerra 

Mundial. Sus conclusiones formar"on la llamada Carta de Berna, y 

es el antecedente más importante del Tratado de Versal les. La 

Carta supo recoger todas las iniciativas y formuló un conJunto de 

bases pa1·a las legislaciones nacionales C26l. 

, -·" DE LA CUEVA, 
4a. Ed1c16n. 

{241 DE LA CUEVA, 
(251 DE LA CUEVA, 
~261 DE LA CUEVA, 

Mar·io. Derecho Me~:icano del Tt·ab<.'i.JO. 
Editorial F·orr1)a, S.A. M~;:1co, 1954. 
Mario. Opus ldem. 
M~r·10. Opus tdem. 
Mat·io. Opus ldem. 
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Finalmente, en la sesión plenaria de la Conferencia de Paz 

de 25 de enero de 1919 1 se designó una Comisión de Legislación 

Internacional del Trabajo, compuesta con .dos delegados de cada 

una de las grandes potencias: Estados Unidos, Inglaterra, 

Francia, Italia y seis de otros estados; tuvo como presidente a 

Samuel Gompers y como secretario a Arthur Fontaine. La comisión 

trabajó sabre las conclusiones del Congreso de Leeds y de la 

Carta de Berna y sus resulta.dos se transformaron en la Parte XIII 

del Tratado de Versal les {27}. 

La Conferencia de F'a.% reunida en Versalles a la terminación 

de la Primera Guerra Mundial, creó una Organi ::ación permanente, 

cuya misión desc1·ita en el pt·eAmbulo de la Pa1·te XIII del 

Tratado de Versalles, seria procurar la formación de la justicia 

social y canstituiria las primeras garantias internacionales para 

la protección del trabnjo. Seria una Organización permanente, de 

naturaleza técnica y tendria como miembros a los componentes de 

la Sociedad de Naciones, creada en el mismo Tratado de Versalles, 

y según decisiones posteriores, a todos los Estados que 

voluntariamente entraran en el la. 

En el ano de 1944 se reunió en Filadelfia, la Conferencia 

de la Organi::aciOn Internacional del Trabajo y su resultado es la 

1 l.-1.mada Declaración de Filadelfia; Jos propósitos de la 

Organización en el Pt·eámbulo y en el articulo 4:7 dol Tratado de 

Versa 11 es, tuvieron que ampl ia1·se, no ~e cambiaron los ideales 

que en oqL1el ento11c_es po~tulai·on los pueblo5, 3e ¿¡mpl taran po,.que 

<27> DE LI\ CUEVI\, Mario. Derer.ho Me,.1c:ano del Tt'db~Jo. TomLl l. 
4,. Edición. Editorial Porrúa, S.A. MO::ica, 1954. 



las transformaciones sociales debido a la Segunda Guerra Mund i a 1, 

reclamaban una acción más amplia y enérgica en beneficio de la 

justicia social. 

En octubre y noviembre de 1945 sesionó en Paris la 

Organización Internacional del Trabajo y fué preciso reformar 

algunas de las bases constitutivas; la Sociedad de Naciones, 

creada en el Tratado de Versalles, habla sido sustituida por la 

Organización de Naciones Unidas y en consecuencia, fué 

indispensable acomodar a la O.I.T. a la nueva situación de la 

misma; la Conferencia de Paris, con apoyo en el articulo 422 del 

Tratado de Versalles, precepto que contenta la manera de reformar 

el estatuto constitucional de la Organi~ación lnter·nacional del 

Trabajo, votó las refor"mas necesarias. 

En consecuencia, la Constitución jurídica. de l• 

Organi;:ación Internacional del TrabaJo se encuentra en la Parte 

XIII del Tratado de Versalles, en la Declarac10n de Filadelfia de 

1944 y en sus reformas {28). 

Epoca Recient• 
C) !-- La O. l. T. sigue siendo una entidad que 

fija normas, pero hoy da también un lugar destacado a los 

prooramas de actividades prácticas y de obra educativa. El 

resultado ha sido, entre otras cosas, el establecimiento en lq6ú 

del Instituto Internacional de Estudios Laborales, con sede en 

Ginebra, y en 1965 del Centt·o lnternac1onal de F'et•feccionam1ento 

{28} SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIHL. C1ncllentenario 
del l11gre~o de M•::ico a la O.I.T. Memoria 1°31-1°81. 



Profes;ional y Técnico, con sede en Turin. El Instituto se 

especializa en la enseNanza superior y la investigación en las 

esferas de la politica social y laboral, mientras que en el 

Centro de Tur1n se proporciona al personal clave una formación de 

nivel más elevado que la ofrecida en sus paises en materia de 

capacitación o métodos de di rece ión de empresas C29}. 

La e!:pansión de los programas de actividades prácticas, y 

en particular del Programa Mundial del Empleo, ha sido una de las 

caiusas de que se acelerara el proceso de desc:entral ización de las 

funciones, de la sede en Ginebra hacia las diversas regione9 del 

mundo, como veremos más adelante. 

2. ANTECEDENTES HISTORICOS DEL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL. 

Al Constitución de 1857. 
8) Ley Juárez. 
C> Conc;,reso Constituyente de Queretaro. 
D> Reformas al Articulo 123 Constitucional. 

Constitución !!.!t 1857. 
- La vida histórica de M•xico 

reviste los más variados aspectos, no tenemos noticias e;:cJ.ctas 

sobre las condiciones del trabajo en la época precolonial; en 

realidad la escasa información que puede tenerse deriva de meras 

suposiciones que de datos ciertos. Saha9ún, en su Historia 

general de las cosas de la Nueva Esparta, hace referencia a las 

diferentes artes y af1cios a que se dedicaban los antiguos 

ine::icano!li oficial mecán1co, of1c1al de pluma el que hacia 

bordados o mosa.u:os y traba.Jos con plumas de aves ) , platero, 

<29l OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Ginebra. Las Normas 
Internacionale9 del TrabaJo. S.T.P.S. M61:1co, 197Q. 
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herrero, lapidario, cantero, albaNil, pintor, cantores, médicos, 

hec:hiceros, brujos, sastres, tejedores, al fareros, mercaderes, 

fabricantes de c:alzado, de armas, etc. oa 
11

, y agt"ega que los 

obreras y artesanos, en generC\1 1 empezaban c:omo aprendices, y 

solamente quedaban autorizados para ejercer un oficio o un arte 

que hLlbieran aprendido después de aprobar el e;: amen 

correspondiente c:;o}. 

Hernán Corte;:, en su Segunda Carta de Relación, dirigida a 

Carlos V, respecto de lo qLle encuentra en Tenoc:htitl.in, indica: 

11 hay en todos los mercados y lugares públ ices de la dicha ciudad, 

todos los dias, muchas personas trabajadoras y maestt~os de todas 

oficios, esperando quien los alquile por sus jornales'' C31l. 

Como sostiene Mend1eta y Nuf"fez, en realidad nada se sabe 

respecta de las horas de traba.Jo y salario, ni de las relaciones 

de trabajo entre obreros y patrones, no obst.:\nte ql1e, pese a la 

enistencia de la esclavitud, debieron establecer con frecuel"\c1~".I 

estas relaciones con artesanos y obreros libres C32}. 

Las diferentes Ordenan;:as que desde la primera mitad del 

siglo XV dictaron las autoridades espanolas $Obre la pag~ de l~s 

jornaleros en los ingenias y t1·ap iches; sabre la paga de los que 

servían en los repartimientos o en las minas; la reglamentao:1Cn 

de los dias y horas que debian traba.Jar, etc. Todos estos 

ordenamientos, mucho5 de los cuales erAn de cc3rácte1· ecc.nom1co, 

[30> MENDIETA Y NU~EZ, Lucio. El Derecho Prc~olon1ol. Editor1~l 

Porrúa, S.A. Mé~:ico, 19 
{31} CARTAS DE RELACION DE LA CONQUISTA DE MEXICO, 1945. 
(32J MENDIETA Y NU~EZ, LL1cio, Opus ldem. 



social y religioso, fundamentalmente sostenían el criterio 

injusto de la divisiOr. social de las castas, en una sociedad 

jerárquica y discriminatoria que devenía del más estrecho 

pensamiento religioso y de la más inicua teoria esclavista. 

Analí:::anda esas disposiciones, puede entenderse que las 

formas de sustentación de quienes vivian de su trabajo, eran 

precarias; y que las autoridades espaf'lolas no tendian a 

favorecerlos, sino, más bien a utilizar en los centt·os de 

trabajo su mano de obra barata para el estado espaf'lol que 

transplantó sus adelantos y sus industrias a la América. La 

constante eMtorsión por parte del estado, en sus modalidades 

económicas, políticas y sociales, la rudimentaria instrucción de 

los artesanos hasta donde no const1tu!a un peligro contra su 

eMplotación, los redujo a la calidad de parias y las generaciones 

de trabajadores que, desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII 

aparecieron en la r~ueva Espal"la, vivieron esta misma existencia 

con las inútiles bondades de uno que otro Virrey, que partiendo 

de un concepto cristiano de la vida, aminoró en casos concretos 

la dure:a y la injust1cu\ coloniales, pero de ningún modo pudo 

resolver los problemas económicos de orden histórico, en que 

vivieron los trabgjadores de ese entonces. 

A lo anter1ot·, habrá que a91·e9ar que las Leyes de Indias 

que en algLina de su~ dispos.lciones favorecían a los indf9enas y 

prPtendian protegerlos, se violaban s1stemát1camente, resultando 

de toda ello el envilecimiento de la fuer:a de trabajo. 
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Al hacernos independientes, se intento borrar las 

desigualdades coloniales. La preocupación fundamental de los que 

iniciaron nuestra liberación fué la constitución de un nuevo 

estado que fuese no solamente libre, sino que además permitiese 

la igualdad de todos los habitantes. 

El Primer Congreso de Anáhuac, que se instaló solemnemente 

en Chilpanc1n90, Guerrero, el 14 de septiembre de 1813, Morelos 

di6 a conocer su proc;,rama polit1co titulado " Sentimientos de la 

Nación ", en donde estableció en materia económica: que se dicten 

leyes que moderen la riqueza y acaben con la pobreza; que se 

aumente el jornal del pobre, se meJoren sus costumbres y se aleje 

de la rapirla y de la ignorancia; además que se supriman las 

alcabalas, los monopol1os y el tributo; en lo social, completa. 

supt"'esión de la esclavitud y de la distinción de cast'as e 

i9ualdad de todos ante la ley. 

El lo. de mar=o de 1821, el General Agu~tin de ltu1·b1de 

reunió a los jefes y oficiales de sus tropas en Iguala, Guerrero, 

para pedirles su adhesión y darles a conocer el Plan dn l~~~le. ~ 

en uno de sus articulas se determinó qL1e todos los h~b1t~nto~ ae 

la Nueva Espr\f'Ja 1 s1n distinción de europeoc;, aft'ici:\nos o inrJ105-, 

eran e iudadanos con opc i.ón de todo empleo, se9i.'•11 me·- i. tes y 

virtudes. 

Al tratar da 1"e!':olver lns problumas inherentes a n1..1es:r·:. 

nu~va vida de nac1ón 1nd~pend1e11t~ y ~ooer·~n.J, al ne 

transform~r~e l~ ot·~~n1:ac10n ~oc1aJ, l~ s1tu~c1~n ae los ob1·e1 os 



siguió siendo angustiosa y tremenda. Estancada la industria, los 

obreros de las pocas factorías que existian, trabajaban jornadas 

de 18 horas, recibiendo un salar·io de dos reales y medio y las 

jornadas de trabajo osci !aban entre 11 y Íb her.as; ya en 1854, 

con las mismas extenuantes Jornadas los obreros fabriles recibian 

una remuneración de tres reales. 

Por el Plan proclamado en Ayutla, Guerrero, el to. de mayo 

de 1854, reformado en Acapulca,· Guerrero, el dia 11 del mismo mes 

y at1o y por convocatoria e~:pedida el 7 de noviembre de 1855 para 

congtituir a la Nación bajo la 'forma de RepL\blica democrática, 

representativa, popular, poniendo en eje1·cicio los poderes con 

que están investidos, cumple con su alto encargo decretando el 

siguiente proyecto de Constitución: ••• {33} 

11 Ar-ticulo 12.. Nadie puede ser obligado a prestar servicios 
personales sin la justa retribución det~rminada con su 
pleno consentimiento. Ningún contrato, ni promesa puede 
tener por objeto la pérdida o el irrevocable sacrificio de 
la libertad del hombre, ya sea por causa de trabaJo, de 
educación, de delito, o de voto t•cligioso. Nadie puede 
celebrar convenios con su liber"tad, con sL1 vida, ni con la 
de sus hijos o pupilos, ni imponerse la proscripción o el 
dest1er1·0. 11 

''At·ticulo 17.- La l1be1·tad de ejer"ce1· cualquier género de 
industria, comerc10 o trabajo que sea útil y honesto no 
puede ser coartada por la ley, ni por la autoridad, ni por 
los particulares a titulo de propietarios. E~ceptdandose 

los casos de privilegio e~:clusivo concedido con1orme a las 
leyes, a los invento1•es, perfecc1anadores o introductor•es 
alguna meJora". 

<3~) ZAfiCO, Francisco. Historia del Cnngt·eso E:!tt·aord1na1•10 
Constituyente ( 1856:-1857>. Ed1c1ón del Colegio de Mé::1co, 
1956. Impreso por Fondo de Cultura Económica. 



"Articulo 22.- A nadie puede coartarse el derecho de 
asociarse o de reunirse pacificamente con cualquier obJeto; 
pero solamente los ciudadanos de la República pueden 
hacerlo para tomar parte en los asuntos politices del pals''. 

Debate sobre el proyecto de Constitución del Articulo 12 

<34}.- "El set'1or Barrera pidió qLte se dividiese en partes y la 

primera le pareció mal redactada, pues parece indicar que a veces 

se podrá compeler a los hombres a prestar servicios personales, 

lo cual es contrario a nuestras leyes qL1e, cuando más establecen 

que se pague el interés de la parte. Las Leyes de Partidas que 

establecian trabajo por la fuer:a ya no están vigentes y el 

articulo en ve: de dar· garantía para la libertad del trabaJo. 

pat~ece establecer lo contrario y llegar hasta la tasa. 

ºEl set'lor Arriaga contesta al sef'1ar Barrera que el espir1tL1 

del articulo es que Jamás pueda obligarse a nadie a trabaJar 

contra su voluntAd. Sostiene con buenas t'a:ones la libertad del 

trabajo y pregunta: puede haber• casos en que sea licito exigir 

trabajos forzosos?- si, algupas voces dicen por lo bajo, que si, 

su seNoria sostiene que no, pues aún en el caso de que el trabaJo 

sea obligación que resulte de algún contrato, si el obligado a 

trabajar se niega, no se le puede obligar· por la fuerza, y la 

otra parte tendrá derecho solo a la indemni=a.ción. 

''El se~or Prieto, proclamando la inviolabilidad del 

trabaJo, oponi~ndose a tode violenci~, atac~ sin cmbarCJC el 

{34} ZARCO, Francisco. Historia dP.l Congr·eso E:;traot"dini'r'lo 
Cono:;ti.tuyente (\856-1857). Ed1c1ón oel Colegio de Mé;~1co, 
1956. Impreso por Fondo de Cultura Ei::onómica. 



articulo por que cree que el principio absoluto que establece 

puede e::tenderse al servicio público, llegando el caso de que los 

ciudadanos se nieguen a apagar un incendio_~ a reparar un puente 

destruido, porque no se les ofrezca Justa retribución con su 

libre y pleno consentimiento''. 

ºAl seNor Arriaga le parecen más infundadas estas 

refleniones que las anteriores, pues no hay motivo para confundir 

los servicios públicos con los personales que un hombre presta a 

otro hombreº. 

"El sertor Morales Aya la, lo que escandal i :a es que se 

sosteni;,a que la Constitución va a autori::al'' a los hombres a 

faltat~ a sus trabajo, a violar contratos, a negarse a trabaJar 

cuando a ello se obligan. Su Sef"lorta, se figura caminando da 

México a Zacatecas y que el cochero que está obli~ado a 

conducirlo se niega a cumplir 5U compromiso y ensenándole el 

texto de la Constitución, lo deJa plantado en el camino; se habla 

de indemnización, exclama: y si el qL1e se niega a trabaJar no 

tiene con que indemn1:.arme~- que he de hacer?, respetar su 

llbortad puesto que este escándalo se llama libertad y que la ley 

a mi no me ha de proteger C35l''. 

Oesafortunademente el Con~t1tuycnte confundió el problema 

de la 11bet·tad de industria con el de la protección al trabaJo. 

<15~ ZARCO, F1~anc1sco. H1stori~ del Congt·cso Extrao1·dina1~10 

Constituyente <185b-1857l. Edición del Col.,910 de Mc::ico, 
l956. Impreso por Fondo de C'. .. .!l tura Económica. 
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En la Constitución Federal de los Estados Unidos Me:dcanos 

<36), sancionada y jurada por el Congreso General Constituyente, 

el dia 5 de febrero de 1857 en el Titulo D, Sección 1, de los 

Derechos del hombre indicaba: 

''Articulo 4o. Todo hombre es libre para abra~ar la 
profesión, industria o trabajo que le acomode, siendo úti 1 
y honesto, y para aprovecharse de sus productos". 

11 Ni uno ni otro se le podrá impedir sino por sentencia 
judicial cuando ataque los derechas de tercero, o pot• 
resolución gubernamentativa dictada en los terminas que la 
ley, cuando ofenda los de la sociedad''. 

"Articulo 5o. Nadie puede ser obl i9ado a prestar traba Jos 
personales, sin la justa retribución y sin su pleno 
consentimiento. La ley no puede autari:ar· ningün cont1·ato 
que tenga por objeto la pérdida o el i•·re~ocable sacr·1f1c10 
de la libertad del hombre, ya sea por causa de tr~baJo, oe 
educación o de voto religioso. T,1mpocc puede autor1::ar 
c:onven1os en que el hombre pacte su proscr1pc1ón o 
destierro". 

'
1 ArtiCLllo 9o. A nadie se le puede co~rtar el derecho de 
asociarse o de reunirse pacíficamente con cualquier obJeto 
licito; pero solamente los ciudadanos de la República 
pueden hacerlo para tqma1· parte en asuntos politices del 
pais. Ninguna reunión a1·mada tiene derecho de deliberar·''. 

B> ~ JuArez.- Después de la Reforma, al pasar el esclavo 

del obraje libre a la fábrica, sin ningún oerecho efectivo n1 

protección, se complicaron las relaciones entre C:üp1t~l y el 

traba Jo. 

C:6] ZARCO, Franc1sco. H1sto1~1a del Congr·eso E ·tr~crd1na1·~0 
Constituyente (1856-1857>. Ed1c1ón del Cole910 de Me,:1co. 
1956. Impreso por Fonda de Cultura Econó1n1ca. 
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El Código Civil de 1870, reglamentó las cuestiones de 

trabajo. Con el nombre de Contratos de Obra reLtnió nuestro Cód190 

Civil, en un sólo Titulo los siguientes cÓntratos: a) Servicio 

doméstica; b) Servicios de jornal; e> Contrato de obras a destajo 

o precio alzado; d> De los porteadores y alquiladores; e> 

Contrato de aprend1zaJe y f) Contrato de hospedaje {:7>. 

El articulo 925 del Código Penal de 1871, sancionaba las 

huelgas y las convertía en delito al disponer lo s1gu1ente: 

Se impondrá de ocho a tres meses de arresto y multa de 
ve1nt1c1nco a quinientos peso~, o una de estas dos penas, a 
los que formen uri tumulto o motin, o empleen de cualquier 
otro modo la violencia f is1ca o moral. con el obJeto de 
hacer que suban o bajen los salarios o Jornales de los 
operarios, o de impedir el libre ejer·c1cio de la tndustr1a o 
del trabajo". 

Esta disposición penal, nos dice Truebu Urb1na, entral'H\ una 

prohibición implícita de las coal1c1ones y huelqns C38}. 

Para Mario de la Cueva, el precepto no proh1bia n1 

sancionaba. las huelgas, sino ciertos actos violentos que podlan 

acompaNarlas, fundando su tesis en que el ar•ticulo 9o. de la 

Constitución de 1857 protegl¡\ las libertades de reunión y de 

asoc1ac10n y que a su amparo, pudo vivtr la asociación 

profesional y ser· ejercido el det•echo de huelga t39J. 

{:07) DE LA CUE'JA, Mario. H1sto1·1a del Derecho del Traba.Jo. 
Ed1tor1 ... \l F'orrúa, S.A. Tomo ti. Mé·:1co, 1q54. 

{::8) TRUEBA UkBINA, Alberto. E>1oluc10n de la Huelgo. Ed1c1one~ 

['4otas, Mé:· 1co. lQSI). 
l39) DE LA CUEVA, Mí\l'IO. lhstorlA del Derecho del Trdbajo. 

Ed1tot·1al Porróa,S.A. Tomo Il. MéJ:ico, 1954. 
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En realidad, nos parece más convincente Trueba Urbina quién 

recordando que la huelga es la suspensión colectiva de labores, 

cuyo objeto fundamental es mejorar las condiciones o el 

rendimiento económico del trabajo la compara a la 

intimidación, sancionada por el Código Civil de 1884, articulo 

1299, afirmando que esta norma, en consonancia con el articulo 

925 del Código Penal de 1871, hacian imposible jurid1camente el 

empleo de la huelga, aunque en la práctica se llevara a cabo {4(J}. 

Diversos autores me:ncanos relatan que, a pesar de que el 

articulo 925 del Código Penal de 1871 1 proh1b1ó la huelga, 

tuvieron lugar muchos movimientos de esta clase, como el de 

mineros de Pachuca de 1874, la de los obr•et·os de la fábrica La 

Fama Mcntaf'fesca, de Tlalpan, en 1877 y otros que se s1gu1er'in 

presentando en el régimen del General Oiaz. 

El CódiQo Penal de 1871 sancionaba las medidas par3 hacer 

que subieran o baJaran los salarios. Algunos de esos ¿\\.Iteres, 

sostienen que la disposición Oel Código Penal cayo en des~-·.so. )~ 

que no se aplicó en las importantes huelgas ferr·ov1~r1as d~ 

principios de siglo {41}. 

Lo que parece ser discutible respecto del Cód1yo Penal 

liberal de 1871, la Revoluc1~n lo hi:o indudable. En el Decr~to 

t40} DEL BUEN LOZANO. Nestor~. Dei-echo de1 Tr~baJo. tdita•·1a: 
Por·rúa. S.A. Tomo 11. Se·:ta Ed1c10n. Mé:!ico. 1=95. 

{41} GUERREr.:o, Ellquerio. M<\nL1i\l dnl Derecho del Tr~baJo. Clt~r·~~ 
Ed1c10n. Editorial Porr·üa, S.A. Mé::1ca, t:;":"i) 
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11 Articulo lo. - Se castigará con la pena de muerte, además 
de los trastornadores del Orden pdblico que seNala la Ley de 
25 de enero de 1862: 

"Primero: A todos los que inciten-a la suspensión del 
trabajo en las fábricas o empresas destinadas a pre5tar 
servicío5 públicos o la propaguen; a los que presidan las 
reuniones en que se propongan, discute o apruebe¡ a los que 
la defiendan y sostengan; a los que la aprueben o suscriban; 
a los que asistan a dichas reuniones o se separen de ellas 
tan pronto como sepan su obJeto, y a los que procuren 
hacerla efect1va una vez que se hubiere declarado". 

"Segundo: A los que can motivo de la suspensión de trabajo 
en las fábricas o empresas mencionadas o en cualquier otra, 
y aprovechando los trastornos que ocasiona, o pa1'a agravarla 
o imponerla destruyeren o deteriora1·en los efectos de la 
propiedad de la.z empresas a que pertenezcan los operarios 
interesados en la suspensión o de ott'as cuyos operarios se 
quieran comprender en ella; y a los que con el mismo objeto 
provoquen alborotos públic:os, sea c:ontra funcionarios o 
contt"a particulares, o haga fuerza en la•.; personns o bienes 
de cualquier ciudadano, o que se apode1·en, dest1·uyan o 
deterioren bienes pdblicos o de p1·opiedad privaoa''. 

11 Terc:ero: A los que c:on amenazas o por la fuerza imp1dan que 
otras personas ejecuten los servicias que prestaban los 
operarias de las empresas contra las que se le haya 
declaJ"ado la suspens10n de trabajoº. 

11 Articulo :o.- Los delitos de que habl" esta Ley serán de la 
competencia de la misma Autoridad M1 litar que corresponde 
conocer de lo que define y castiga la Ley de 25 de enero de 
186~, y se perseguirán, averiguarán y castigarán en los 
términos y con los procedimientos que sef"lala el Decr'eto 
número 14 del 12 de d1c1embre de 1913 '' C42). 

Conareso Constituyente Q.g_ Queretaro. 
Cl - El articulo 1:3 de 

la Constitución Me·:icana del 5 de febr•ero de 1917~ creó pot• 

primera ve= en lc.l historia el Oer~ctio del Trabajo. 

{42) DEL BUEN LOZANO, Nestor, Derecho del Traba Jo, Editorial 
Porrlla, S.A. Tomo 11. Sext3. Edición. Mé:.-:\CO, 1985. 



A partir de la vigencia de nuestr•a Constitución los 

principios relativos al trabajo y a la pt•evis1ón social, 

encontraron su aplicación no solamente en la República mexicana, 

sino que tuvieron también una acogida Internacional en el Tt·ata.do 

de Versalles de 28 de junio de 1919, y al consignarse en 

Constituciones Pal i t1cas de otros paises que los adoptaron. 

Trueba Urbina, nos indica: '' Nuest1·3 Const1tucion tuvo el 

mérito de recoger no solamente las asp1r·ac1ones del pt'ole~~r·1ada 

mexicano, sino también las del proletariado universal. No nas 

extrartó ver que los constituyentes de otros paises que despliés 

de la publicación de nuestra Constitución, qu1s1eron establecer 

para sus paises las bases del NL1evo Derecho Social, la tom2.ron 

como fuente de inspiración {43}''. También nos agr·ega: insiste 

sobre la tesis de la influencia eJer·c1da por la Const1tuc1on 

Mexicana de 1917, sobr·e el Tratado de Versal les y más tat·de soorc 

otras Constituciones, partiendo del hecho de que aquellos que 

participaron en la elaboración de la pat•te XIII del Tt·at~do de 

VersL\lles, tenii'\n un conoc1m1ento de 

Const1tuc16n. 51 lA compar!\clón entre l<' Con~t?tL1c16ri y el 

Tratado de Vers¿d les ofrece semeJan:-L\ entre los dos~ se df?be a La 

part1cipac1ón de Samuel Gompe1·s, Pt•esidente de la Amet·1can 

FPderation Labor, qur. habia ins1st1do ante el Fres1dente de los 

Est~do~ trabc=o. J atJor·es 

participaran en la Ccnfe1·enc1a d8 F'a:. 

~43} TRUEBA Uf~BHIA, íllbe1•t,o. El ;wticulo 1:: .• r1é·:1co, ¡c.4: .• 



Samuel Gompers, conocia bien nuestro proceso 

revolucionario, asi como nuestra Legislación social anterior a la 

Constitución de 1917, sobre todo el acuer:cto de 17 de febrero de 

1915, entre el Gobierno revolucionar10 de Venustiano Carran:a y 

la Organi:ac:ión Sindical 11 Casa del Obrero Mundial 1
'. Este pacto 

enfocaba la obligación por parte del Gobierno revolucionario de 

poner en vigor leyes para el mejoramiento de las condiciones de 

vida de los trab~Jadores. 

La coincidenc1a de la semejanza entre los principios de 

nuestt•a Constitución de 1917 y la parte XIII del Tratado de 

Versa 11 es, se e>:p 1 ica por el hecho de que Gompers jugó un p;\pel 

primordial como pt•es1dente de la Comisión formada por 

representante de los estados: Estados Unidos, Inglaterra, 

Francia, Italia y otros siete paises <44>. 

En sus memorias, como se desprende de sus relaciones con 

1 ideres obreros me>:icanos, Samuel Gompers expone de esta manera 

sus ímpresiones de este tema: 

11 Con el comien;:o de la. Revolución de Madero de 191(1, dice 
Gompers, surgió el peligro de que nuestro Gobierno se viese 
for:::i\do a r:ons1derar la 1ntervenc1ón en Mé;:1co como 
necesaria. Aquellos gt•andes inter·eses y gr•an parte de la 
prensa de los Estados Unidos estaban tratando de prote9er 
las inversiones norteamericanas en Mé:dco. El mov1m1ento 
s1nd1cal de los Estado~ Unidos trataba, por otr·a par·te, de 
establece1· garantias de 1wst1c1a política y de liber·t~d que 
híciesen lo posible el desarrollo de un mov1m1ento sindical 
me::1cano. Los obreros met:1canos y del partido laboral, 
rec:onoc1cron la buena 1ntenc1ón del s1nd1cal1smo 
norteamor·1cano y sup1er·on comprendPt• que sus 1ntenc1ones no 
er._"'n las de e~:plotAr a Mé::1co o a sus tra.baJadores " 

(44} TRUEBA URBINA, Alberto. El Articulo 1:~. Mén1co, 1943. 



ºMi contribución a la causa por la libertad de 
consistido principalmente a tener a ambos 
corriente de los acontecimientosº {45). 

México ha 
paises al 

Cuando todavia se combatia en muchos lugares de la 

República, se convocó el 14 de septiembre de 1916, a un Congreso 

Constituyente, el cual inició sus labores en Queretaro, el 21 de 

noviembre de ese aNo. 

El 10 de diciembre, se recibió el proyecto de Don 

Venustiano Carranza y el Congreso empezó a tomar una orientación 

más definida cuando se planteó la necesidad de reformar y 

adicionar otros principios al Código Supremo. 

Asi en la sesión del 23 de enero de 1917, quedaron 

eGtablec:idos por prim~ra ve~ en la Constitución Política de lo~ 

Estados Unidos Me>: icanos, preceptos que garantizaban derechos al 

proletat~iado trabajador, colocándolo en un plan de igualdad ¡ 

buscando un equilibrio en los füc::tores de la producción. 

Deseo finalmente subrayar la importancia del ar·ti ·culo 1:3 

en nuestra vida actual y como una prueoa convincente de Qi..•e 

nuestro pueblo se decidió antes que ningLm otra pi"iS del mLtndo, a 

cons~9rar dentro de la Carta Magna el derecho social, aún en 

contra de las doctrinas del liberalismo ec:onOm1co, sosteniendo 

claramente el principio de que por encima de l~s leyes económica~ 

naturales, si es que el las realmente e::isten, está el mensa Je de 

una justicia humana. 

{45) GOMPERS, Samuel, Setenta Al'los de V1 da y T~~baJo. Una 
Autob1ografia, Mil.drid, 1960. 
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DlReformas i!l Articulo~ Constitucional.- A lo largo de 

sesenta y dos a~os el articulo 123 Constitucional ha sido 

re1ormado varias veces entre ellas podemos citar: 

Por decreto de 8 de diciembre de 1978, pLtblicado en el 

Diario Of 1cial el 19 del mismo mes, se le adicionó párrafo 

inicial. 

Artlculo 123.- '' Toda persona tiene derecho al trabajo digno 
y socialmente útil; al efecto, ~e pr·omover·án la creación de 
empleos y la organi=ación social pat·a el trabajo, conforme a la 
Ley 11

• 

Por decreto publicado en el Diario Of1c1al de 6 de 

septiembre de 1929, fllé reformado el primer párrafo del articulo 

123 y después, reformado y adicionado por• dect·etc de 30 de 

octubre de 1960 1 como s1guei 

El 
síquientes 
reg 1rJn": 

Congreso de la Unión sin contravenir a las bases 
deberá e>:ped1r leyes sobre el trabaJo, las cuales 

11 A.- Entre los obreros, jornalet·os, empleados, domésticos, 
artesanos y de una manera genet•al, todo contrato de tt•abaJo'': 

I. La dur<1.c ión de 1 a jm·nada má:: 1 ma seráa de ocho 
horas;" 

Por decreto publicado en el d1at·10 of1c1al da 21 de 

noviembre de 1962, y después pot· decr•eto de 27 de d1c1embt•e de 

1974, publ lt:Arto e.in el d1ar10 ot1ci8l del 31 del mismo mes, se 

"I I. L~1 Jornada mc.i:: 1ma de tt·abaJo nor.:tiwno sr?r.i de siete 
hor·as. GlL1edan prohibidas: las L"\borfH::i insulL•hrP.s o pel ll·¡t"as"1s; eJ 
trMlJ<3JO noc:t11rna 1nduc:.t1·1cl.] y tarja at~ o 1."dbd.TO d~·;pu~'.>-:.; de las 
d 1 (>;'. <J• la 1HJche, d•.:' i os mcnor"es de d l ~e i se 1 s ~it1rJs"; 
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La fracción III fué reformaaa por decreto de 20 de 

noviembre de 1962, publicado en el diario oficial de 21 del mismo 

mes, como sigue: 

1'III. Queda prohibida la utilización del trabaJo de los 
menores de catorce afies. Los mayores de esta edad y menores de 
dieciseig. tendrán como jornada mc\::1ma la de sE?1s horas"; 

''IV. Por cada sei$ d!~s de t1~abaJO deberá disfrutar· el 
operario de un dia de descanso, c:uando menos"; 

Por dec;reto de 27 de diciembre de 197•l, publicado en el 

diario o·ficíal el 31 del mismo mes, fL1é reformada la frac:c:10n V 

como $1l)Uet 

"V. Las muJere5 durante el embara;:o no reali=arán traba.Jos 
que l?ldjan un esfuer=o considerable y signifiquen un peligro pa.ra 
su salud en relac:1ón con la gestación, qo=arán fo1~=asament~ de un 
descanso de seis semani\S anter-iores a lu fech.:'1 f\ Jada 
aproximadamente para el parto y seis semanas posteriores al 
mismo, debiendo pcrc1b1r su salario integro y conservar su empleo 
y los derechos que hubieren adqL1tt·ido por la relación de trab~JO~ 
En el periodo de lactant:ia tendrán dos dosc .. ,n!:tos e:~trao1·d1nar1os 
por dta, de media hcra cada uno para alimentar· el sus hiJos"; 

Por d~creto de 20 de nov1embri.: de 196::, publ 1cado en el 

diario of1.c:ial el 21 del mismo mes, fué reformada la fraccion VI 

como sigue: 

"VI. Los salat•ios m1n1mo~ que dehor~n d1sfrut~t· los 
trabaJa<for·i::?c; !'1erá11 fJ'"flt?rides o protes1analf::'"=>. Los primeros 
t eyn·An <?O un.c1 o •:::-n vcw1,\S :on.15 econ6m1c"~s; los '1.t!gundo~; o:se 
apl1c~r·án en 1~amJs doter~1nad~s de la 1ndustr1a o del comer·c10 o 
fin orofes1oncs, of1cios o tr·ab .... ~1os cr-pec1ai(~s". 

"Los s.'\larion rnln¡mos genc-r.J.lP.~ deberan ser ·~uf1c1ente-::: 

pa1·~ sat1sf~car· las neces1d3dos nor~~l~s de un Jofe de fam1l1a, 
en el ortJP.n f!l.:\tm·1al, c:;or.ial y CL•ltlw.=tl 'y pilr<'\ p1·ovecr ;\ la 
educac1on obliqato1·1a de lc>s h1Jos. Los sala1·1os m1n1mo~ma fo1 

a prev tst.:t 
p<:'l>"a las Comisiones Re91on~les"; 
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"VII. Para trabajo igual debe corresponder salario igual, 
sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad''. 

''VIII. El salario mfnimo quedará eMceptuado de embargo, 
compensa.e ión o descuento"; 

La fracción IX fué reformada por decretos publicados en el 

Diario Oficial de 4 de noviembre de 1933 y de 20 de noviembre de 

1962, como sigue: 

"IX. Los trabaJadore':i tendrc1.n derecho a una participación 
e-n las utilidades de las empresas, regulada de conformidad con 
las siguientes normas 11

: 

11 a) Una Comisión Nacional, integrada con representantes de 
los trabajadores, de los patronos y del gobierno, fijará eJ 
porcentaje dP. Ltt1 l idades que deba repart1t"se entre los 
trabaJadores"; 

''b> La Comisión Nacional practicará las investigaciones y 
re~lizará los estudios necesat~1os y apropiados para conoce,~ las 
c:ondíciones generalP.s de la econonda nacion;.L Tomará asimismo en 
consideración la necesidad de fot·mentar el desarrollo industrial 
del pais. el interes ra=onable que debe percibir el capital y la 
necesaria reinve1·s1ón de capitales''; 

"cJ La misma Comisión podrá revisar el pareen ta.Je ti jada 
cuando e><istan nuevos estudios e investigaciones que las 
Justifiquen"; 

''d> La Ley podrá e:tceptuar de la obligación de repartir 
utilidades a las empresaG de nL1eva creación dLtrante un número 
determinado y limitado de aNos, a los tr~abajos de explo1•ac1ón y a 
otras actividades cuando lo justifique su naturaleza y 
condiciones particL1lares'1

; 

"e> Para determinar el monto de las utilidades de cadi\ 
empresa s~ tomat·~ como base la renta gt~avable de confot•midad con 
las d1spos1ciones de la Ley del lrnpUQSto sob1·e la Renta. Los 
trabaJadores podrán forrnul.J.r ante la Oficina corr-espond1ento dc:o 
la Secreta.ria de H<,CIE'nda y Crédito Público las obJeciones que 
.ju:!gunn convenientes, aJU!3tá.ndos8' .JI praced1rniento que determine 
la Ley"¡ 
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1'f) El derecho de loe trabajadores a participar en las 
utilidades no implica la facultad de intervenir en la dirección o 
admínistrac:iOn de las empresas 11

; 

"X. El salario deberá pagarse precisamente en moneda de 
curso legal, no siendo permitido hacerlo efectivo con mercanc i as 
ni con vales, fichas o cualquier otro signo representativo con 
que se pretenda substituir 1 a moneda"; 

Por decreto de 27 de diciembre de 1974, publicado en el 

Diario Oficial el 31 del mismo mes, fué reformada la fracción XI, 

como sigue: 

"XI. Cuando, por circunstancias extraordinarias deban 
aumentarse las horas de jornada, se abonará como salario por el 
tiempo excedente de un 100 % más de lo f1 jade pat•a las horas 
normales. En ningUn caso el trabajo e;:traordinario podrá e}:Ced.er 
de tres horas diarias, ni de tres veces consecutivas. Los menores 
de dieciseis al"los no s.erán admitidos en esta clase de trabaJos"; 

Por decreto de 9 de febt·ero de 1972, publicado en el Diario 

Oficial el 14 del mismo mes; y después por decr·eto de 30 oc 

diciembr·e de 1977 publicado el 9 de enero de 1978, fué 1·efo1·mada 

la fracción i11, como sigue: 

"XII. Toda empresa agricola, indL1strial, minera o de 
cualquier otra clase de trabaJo, estará obligada, según lo 
determinen las leyes 1·eglamentarias a pr·oporcionar· a los 
trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Esta obligación 
se cumplirá mediante l."'\s aportaciones que las empresas hagan ~ un 
fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depos1to5 en 
favor de sus tt•abaJadot·es y est~blecer un sistem~ d~ 

fin~nciamier1to que permita otorgar a estos cr-Od1to bar·ato 
suficiente para que adqu1e1·an en propiedad l.:.les hab1tacione!:i". 

"Se considera de utilidad soc1<ll ld e·:pP.d1c1tir je un.'.\ le.< 
par,::1. l? crcac1ón deo un nr·ganismo intec;11·~00 por repi-e··~entantes ael 
Gobierno Federal, de ll1s trabaj~'dor·es y ue los p:\tranes:, QL'e 
administt•e los recur·sos del fondo nacional de la v1v1enda. Dich~ 

ley re~ular•á las fGrmi'\s y pr-nced1m1entos conforme ~ los :::ualeE 
los trilbaJador·es pcdr3n ndqLtirir en propiedad las hrb1tac1or.es 
antes mencionadas''. 



"Las ne9oc1aciones a que se refiere el párrafo primero de 
esta fracción, situadas fuera de las poblaciones, están obligadas 
a establecer escuelas, enfermerias y demás servicios necesarios a 
la comunidad". 

"Además, en esos mismos centros de trabajo, cu~ndo si_• 
población exceda de doscientos habitan tes, deberá reser'1arse Lln 
espacio de terreno que no será menor de cinco mil metros 
cuadrados, para el establec1m1ento de mercados p0blicos, 
instalación de edificios destinados a los servicias mun1~1pales y 
centros recreativcs 11

• 

''Queda prohibido en todo cent1·0 de t1·&oa10 el 
establec1m1ento de e>:pendios de bebidas embriagantes y de casas 
de Juego de a:ar''. 

Por decreto de 31:1 de diciembre de 1977 publicado en el 

Diario Oficial de 9 de ener·o de 1978 fué r•eformada la fracción 

XIII, como sigue: 

''XIII. Las empresas, cualesqu1er·a que sea ~u act1v1dao, 
estarán obl 19adas a prepare ion ar a sus tt·abajadore-::., C:!O'p3.c l tac ión 
o adiestramiento pa1·a el trab~Jo. L3 ley 1·egl~men~a1·1a 

determinará los temas, métodos y p1·oced1m1ento~ conforme- a los 
cuales los patrones deberán cumplir• con dicha abl1gac1on : 

11 XJV. Los emp1·esar·1os 5erán responsables de los acc1de~tes 
de trabajo y de las enfermedades p1·ofes1onales de los 
trabaJadores, sufridos con motivo o en eJerc1c10 de la p1·ofes1on 
o trabaJo que ejecuten; por lo tanto, los patr·ones debe1·á~ p3ga·· 
la indemn1zac1ón co1·1•espond1er1te, segun que haya tr·aioo ~amo 

consencuenc1a la muerte o simplemente 1nc~pac1dad temot:<•"-.-1 o 
pei·man~nte para tr·abajar. de HCUet·do con lo que l~s le.es 
deter·m1nen. Esta r·esponsab1l1dad subs1sti1·J ~·~nen el ca~o ae ~ue 
el patr·ón conti·~te el tr·abaJo por un 1nte1·med1a1·10''. 

Por· deci·eto de 27 de d1c1embre de 1974, ~ubl1c~d~ pn el 

como sigue: 

"XV. E1 pcitrún ci~tArá obllgc"'\do a obse.-vBr. 
la naturaleza de su ne<'jt"c1.:tc1ón, los preceptos 

4ü 

de ~r1.1e.a1·cc con 
le>qt\les scbre 



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 traba.Jo, asi 
como a organizar de tal manet·a éste, que resulte la mayot• 
garantia para la salud y la vtda de los trabaJadores, y del 
producto de la concepción, CLtando se- trate de muJeres 
embara::::adas. Las leyes con tendrán al efecto, las sane iones 
procedentes en cada cBso 11

; 

"XVI. Tanto los ob1·eros como los empresarios tendrán 
derecho para coaligarse en defensa de s1..1s respectivos intereses, 
formando sindicatos, asoc1aciones profesionales, etc".; 

"XVII. Las leyes reconocerán como un derecho de los obreros 
y de los patronos, las huelgas y los paros 11

; 

La fracción XVIII fué reformada pot• decreto de 30 de 

d1ciembt·e de 1938, publicado en el Diat·io Ofic1~l de 31 del mismo 

mes, como sigue: 

''XVIII. Las huelgas ser•án licitas cuando tengan por ObJeto 
conseguir el equ1 l ibr10 entre los d tversos factores de la. 
producciOn, armon1:=ando los derechos del trabaJo con los del 
cap1t•l. En los scr~v1c1os público~ ser•á obl1gator·ic par·a los 
trabaJadores dar av1uo. con die:: dias de antic1pac1ón, a la JLtnta 
de Conciliac10n y Arb1traJJ?, de la fecha sehalr'\da par~a la 
suspensión del trabñJo. Las hLtelgati SPl"~n consideradas como 
ilicitas, únicdmente cuando la mayor!~ de los huelguistas 
eJercieran actos violentos contra las personas o prop1edade~, o 
en c.:t.so de (Juerrü 1 CL1ando aquel los pertcne:::can a loe; 
establecimientos y servicios que depenc.1an del Gobierno"; 

"X 1 X. Los pc'\t"Os seran l ic l tos Lln i e amen te, cuando el e~:ceso 

de producc10n h~ga ncces-"rlo sL1spender el trabaJa pa1·a mantener 
los precios en i..n limite costedble, pt'ev1~ aprobdc1ón de la Junt(i. 
de Conc1liac1ón y Arbitt·aJe''; 

'
1 XX. Las diferencias o los conflictos entre el capital y el 

tt•aba.10 se SUJetarán a li} dec1s1ón de une~ Ju1;1:D, de Conci liacion y 
Arb1tr.:1Jt!', fo1·m~da por igudl numero de representantes de los 
cbre1·05 d~ los pat1·ann~. y uno del Gob1~t·no''; 

L,'1 fri\cr: íc.""ln XX 1 ft1é reformLld .. ~ poi· Dt'cret.o de 2•) de 

noviembre de 196':', publ1c~do en el Oi •• 1,10 Ot :.ci..i.l el :1 del mismo 



mes, como sigue: 

11 XXI. Si el patrono se negare a someter 5us diferencias al 
arbitraje o a aceptar el lauda pronunciado por la Junta, se daré 
por terminado el contrato de tr·abajo y quedar~ obligado a 
indemnizar al obrero con el importe de tres meses de salario, 
además de la responsabilidad que le resulte del conflicto. Esta 
dispos1c:1ón 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 tre.ba10 11

; 

Por Decreto de 20 de noviembre de 1962, publicado en el 

Diario Oficial el 21 del mismo mes, fué t·etormada la fr·ac:ción 

XXII, como sigue: 

''XXII. El patrono que despida a un obrero sin causa 
Justificada o por haber ingresado a una a~oc:iación o sindicato, o 
por haber tomado parte en una huelga licita, estara obligado, a 
elección del trabaJador, a cumplir el contrato o a inaemn1:arlo 
con el importe de tr·es meses de salat•io. La Ley determ1na1·' les 
casos en que el patrono podrá ser ~Mimido de la obltgac1cn de 
cumplir el contrato, mediante el pago de una 1ndemni:~c1ón. 

Igualmente tendrá la obligación de indemn i=ar al traba.Jador c:on 
el importe de tres meses de salat•io, cuando se ret11·e del 
set•vicio por falta de probidad del patr·ono o por recibir• de él 
malos tratamientos, ya sea en un persona o en la de su cOnJuge, 
padres, hijos o hermanos. El patrono no podrá e:nmirse de esta 
responsab111dad, el.tanda los malos tratamientos proven9an de 
dependientes o fami l 1ares que obren con el consent1m1ento o 
tolerancia de él;'' 

''XXIII. Los créditos en favor de los traba 1adores. por 
salarios o sueldo~ devengados en el último af'lo, y por 
indemni2ac1ones tendrán preferencia sobre cualesquiera otros en 
los casos de concurso o de quiebra1" 

"XXIV. De las deuda<:; contraídas por los trabaJcidor·es a 
favor de sus patronos, de sus asociados, familiares o 
dependientes, solo sera responsable el mismo trabaJador·, y en 
ninqón caso y por ningún motivo se podrán exi911· ~ los miembros 
de su familia, ni serán e;:1gibles dichas deLtdas por la ca~t1dad 

excedente del sueldo del trab~.1adot• en un mes:'' 

Por Decreto de :_7 do diciembre de 1""74, publ 1c:ado en el 

Diario Oficial el 31 del mismo mes, fué refot·mada la fraccton 

XXV, como s19ue: 



"XXV. El servicio para la colocación de los trabajadores 
será gratuito para éstos, ya se efectúe por oficinas municipales, 
bolsas de trabajo o por cualquier otra i~nstituc1ón oficial o 
particular; 11 

11 En la prestación de eate servicio se tomará en cuenta la 
demanda de trabajo y, en igualdad de condiciones, tendrán 
prioridad quienes representen la única fuente de in9t"esos en su 
familia; 11 

"XXVI. Todo contrato de trabaJo celebrado entre un mexicano 
y un empresario extranjero, deber~ ser legal izado por la 
autoridad municipal competente y visado por el cónsul de la 
Nación a donde el trabajador tenga que ir, en el concepto de que, 
además de las clallsulas ordinarias, se especificará claramente 
que los gastos de la repatriación quedan a cargo del empresario 
contratante;" 

''XXVII. Serán condiciones nulas y no obl1ga1"án a los 
contrayentes, aunque se expresen en el contrato:" 

ºa).- Las que estipulen una jornada inhumana por lo 
notoriamente excesiva, dada la indole del tt·abajo. 11 

"b>.- Las que f1Jen un salario que no sea remunerador a 
juicio de las Juntas de Concil1ac1ón y Arbitt"aje.'1 

"e).- Las qL1e estipulen un pla:;:o mayor de una semana para 
la percepción del Jornal.'' 

''d).- Las que seNalen un lugar de recreo, fonda, café, 
taberna, cantina o tienda par~ efectuar" el pago del SAiario, 
cuando no '3e trate de empleados de esos establec1m1entos." 

"e).- Lr\G 

adquirir los 
determ1nados;. 11 

que entrat'fen obl1guc1ón directa o indirecta de 
articules de consumo en tiendas o lugares 

"f) .- Las que pPrmitan retener el salario en concepto de 
multa. 11 
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11 9) .- Las que constituyan renuncia hecha por el obrero de 
las indemnizaciones a que tenga derecho por accidente del trabaje 
y enfermedades profesionales, perjuicios ocasionados por el 
incumplimiento del contrato o pot• despedirsele de la obra.'' 

11 h> .- Todas las demás estipulaciones que impliquen renuncia 
de algún derecho consagrado a favor del obrero en las leyes de 
protección y auxilio de los trabajadores.º 

1'XXVIII. Las leyes determinarán los bienes que constituyan 
el patrimonio de la familia, bienes que serán inalienables, no 
podrán sujetarse a gravámenes reales ni embargos, y serán 
transmisibles a titulo de herencia con simpl1f1cacion de las 
formalidades de los juicios sucesot•ios;'' 

La fracción XXIX fue reformada por decreto en el Diario 

01icial de 6 de septiembre de 1929 y después, por ciecreto de ~7 

de diciembre de 1974 publicado en el Oia,·10 Oficial el 31 del 

mismo mes, como sigue: 

11 XXIX. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Soc1~1. y 
ella comprenderá seguros de invalide:, de veJe:, de vide, de 
cesación involuntaria del trabaJo, de enfe1·med~des y ~cc1dentes, 

de servicio de guarderta y cualquier· ot1·0 encam1naoo a la 
protección y bienestar de los trabaJadores, campesinos, no 
asalariados, y otros sectores sociales y sus famil1a1·es;'' 

••xxx. As1m1smo. serán cons1de1·~d~s ae ut1l1daa social l~s 

sociedades cooperativas para la construcción de c~sas barat~s e 
higiénicas, destinadas a ser adquiridas en p1·op1edad por· los 
trabaJadot·es en pla:os dete1·m1nados, y'' 

Por· decreto de 5 de nov1emb1·e de 194:, publicado en el 

Diaria Oficial el 18 del mismo mes y ror· dec~·eto de d" 

noviembre de 196'2, pt•blicado en el Diario 011c:al el :1 oel mi-=.mo 

mes, y ad1c1onada pot• dec,·oto pL1blicado en el Diario Of1c1al ae ~ 

de febt·ero de 197=· y r1:form.~do por decreto di::? 7.f1 de d1i::embre de 

1977 publicacto en el Diario Of1ci~l el 9 da gnero de tQ78 1 como 



sigue: 

11 XXXI. La aplicación de las leyes del trabajo corresponde a 
las autoridades de los Estados, ~en sus respectivas 
Jurisdicciones, pero es de la competencia eHclusiva de las 
autoridades federales en los asuntos relativos a: 11 

11 a> Ramas industriales: 

1.- Te>:til¡ 
2. - Eléctrica; 
3.- Cinematográfica; 
4.- Hulera; 
5.- Azucarera; 
b.- Minera¡ 
7.- Metalúrgica y siderúrgica, abarcando la explotación de 

los m1net•ales básicos, el beneficio y la fundición de 
los mismos as! como la obtención de hierro metálico y 
acero a todas sus formas y 1 igas y los productos 
laminados de los mismos; 

8.- De hidrocar·buros; 
9.- Petroqulmica; 
10. Cementera. 
11. Caler&; 
12. Automotri:, incluyendo autopartes mecánicas y 

e léc t,... i cas; 
13. Quimicrt 1 incluyendo la quimica farmacéutica y 

medicamentos; 
14. O~ Celulosa y papel; 
15. De aceites y gt"asas vegetales: 
16. Productor~ de alimentos, abarcando eMclusivamente la 

fabricación de los QL1e sean empc:tcados, enlatados o 
envas~dos o que se destinen a ello; 

17. Elabot•adora de bebidas que sean envasadas o enlatadas o 
que ~e destinen a ello; 

18. Ferr·oc~rrilera; 

19. Maderera básica, que comp1·ende la p1·oduccion de 
a9er1·adero y la fabricac16n de triplay o aglutinados de 
madera; 

20. Vidriera, e}:clu~1vamente por lo que toca a la 
fabricación de vidrio plano, liso o labrado, o de 
envases de vidrio, y 

:?1. Tabacalera, que comprende el beneficio o fabr1cac1ón de 
productos de tabaco; 11 



"b) Empresas: 

1.- Aquellas que sean administradas en forma directa o 
descentralizada por el Gobierno Federal; 

2.- Aquel las 
concesión 
cone}:as, y 

que actúen 
federal y 

en 
las 

virtud de 
industrias 

un 
que 

contt~ato o 
les sean 

~.-Aquellas que ejecuten traba.Jos en ;:onas federales o que 
se encuentren bajo jurisdicción federal, en las aguas 
territoriales o en las comprendidas en la :cna 
económica exclusiva de la Nación. 

''También será competenc1a eticlus1va de las autoridades 
federales, la apl1cac1ón de las d1spos1ciones de 
trabajo en los asuntos relativos a confl1cto1t que 
afecten a dos o más Entidades Federat1v~s; conti·atos 
colect1vos que hayan sido declar1-1dos obl1gatorios en 
más de una Entidad Federativa; obligac1ones p~.tronélles 
en materia ·educativa, en los tét'm1nos de Ley; y, 
respecto a las obligaciones de los patrones en materia 
de capacitación y adiestramiento de sus traba1~dot·es. 

asi como de seguridad e h1g1ene en los centi-~= de 
trabajo, nara lo cual, las autoridades feoet'!l&~ 
contarAn con el auxilio de l~s est2tales. cuanco se 
trate de t·amas o actividades de 1ur1sd1cc10n local, en 
los términos de la Ley reglamentaria cort'espond1ente. '' 
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!.a. ORGANI ZACION 
t.- Estructura. 
2.- Organos. 
3.- Miembros. 
4.- Actividades. 

1.Estructura.- Cuando 

CAPITULO !.!..... 

INTERNACIONAL DE'.L TRABAJO 
5.- Reuniones. 
b.- Resoluciones y 

Recomendac1ones. 
7.- Fines. 

se creó la Organi::ación Internacional 

del Trabajo, durante la Conferencia de Pa: celebrada en Pat~is en 

1919 1 como se ha indicado en el capitulo anterior, era la primera 

institución internacional de la historia en que participaban los 

trabaJadores, los empleadores, y los gobiernos para e::am1nar en 

el plano mundial los problemas del trabaJo. Sin emoat•go, como ha 

indicado el profesor J. T. Shotwel 1, "su nombre d1sfra=a su 

naturale:a, puesto que repr·esenta a todos los 1nter•eses, y no 

YolamentQ a los d~l trabaJo. Tal ve: fuese mág corr•ecto 

denominarla Or9ani ::ación Internacional Pro-Justicia Social 11 {46}. 

Como se ha visto anter•iormente, las raices de la O.I.T. se 

adentran muy profundamente en la historia europea y son muchas 

las fuentes que las nutren. Durante la primera guerra mundial se 

hi~o evidente que en la futura pa: tendrlan que tenerse en cuenta 

las asp1rac1ones de todos los trabaJadores del mundo. Muchos 

fueron los factores a que debió su nacimiento la O. l. T., pero es 

indudable que el más importante fué la necesidad de establecer 

firmemente lapa: sobr·c bases de JU9tic1a social, ya que, como 

(4b) SHOTWELL, J. T.En el pref,":10 de la obra de Bernard Bé9u1n: 
Le t1·1partisme dans l'Ot•gan1sation lnternationale~ dLI 
trava1 l CG1nebra, dotc:tc1ón Ci'rne1;,ie para la Pi.\;: 
lnternac1onal, Centro ELwopeo, 1959> 
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dice su Constitución, existen condiciones de trabajo que 

entra~an tal grado de injusticia, miseria y privaciones para 

gran número de seres hLlmanos, que el descontento causado 

constituye Llna amena:a para la paz y at·monia universales '' <47}. 

El printipio de la ot·ganización tripartita, fué un proyecto 

presentado por la delegación de la Gran BretaNa el que al final 

de la primera guerra mundial, sirvió de base para las discusiones 

de la Comisión de Legislación Internacional del TrabaJo de la 

Conferencia de la Paz. Ese documento estaba basado en las 

conclusiones a que habia llegado la Conferencia Obrera 

lnteraliada, reunida en 1916 en Leeds y cuyos trabaJos hablan 

sido alentados por el sindicalista francés John Jouhau>:, y en las 

reclamaciones pre sen tádas en los Congresos an•_tales celebrados 

durante la guerra por la. Federación Americana del Trabajo. que 

contaba con el estimLllo de su F'1·es1dente fundador, SamL•el 

Gompers. El proyecto británico contenta propuest"s concretas para 

la creación de una Insti tuc1ón permanente que celebrase 

ccn"ferencias periódicas sobre las cuestione~ de traba10. De 

acL1erdo a este plan, las delegaciones nacionales debiC\n e~tar 

"formadas por un represen tan te de los emp leado1•es y 

representante de los trabajadores. JLtnto con un deler.:;ado 

gubernamental y en pie de igualdad con él, aunque a este se le 

conced1an dos votos. Los delegados no 9ube1·namentales serian 

elegidos de acue1·da con las or9an1=ac1onnes '' m~~ t·epr·e2entat1vas 

de empleadores n de trab~Jadores r-esoectiv~mente, de sus 

C47} Const1tuc1ón de la 01·gani=acion Internacional d~l T1·~baJc. 
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correspondientes paises. El sef'for Samuel Gompers, presidente de 

la Federación Americana del Trabajo, presidia la Comisión 

encaroada por la Conferencia de la Paz de estudia~ los planes que 

con dicho objeto se habian presentado. 

No es preciso entrar aqui en detalles acerca de las muchas 

tendencias y de los muchos argumE'ntos que finalmente llevaron a 

la aceptación de la organización tripartita. En un informe 

presentado en 1956 por el Comité Me:. Nair Comité iz.ob re 

lndependec:ia de las Or·gani~aciones de Empleadores y de 

Trabc,jadores se ,.esumió la decisión de la manera siguiente: 

Todo aquel que esté familiarizado con los acontecimientos 
que precedieron e:\ la conclusión de los tratados de pa:: al 
terminar la primera guerra mundial y con la redacción de la 
parte relativa a las cuestiones laborales de los mismos, se 
habra percatado de que los trabajadores de diversos paises 
habian c::presado insistentemente el deseo de que su va:: 
-fuera asc11chada en las deliberaciones internacionales 9obre 
condiciones de trabajo. Con objeto de garantizar un 
eqLtil1br~10 justo era nece~ar10 que los empleadores se 
hallaran también representados "{48}. 

Sin ~mbargo, quedaba por resolver el problema de la posición 

de los gobiernos en ena estructura tripartita • Algunos C como 

Samuel Gcmpers propusieron que los trabaJadores tuvieran el 

m J. smo numero de votos que 1 os emp 1 eadores y las gobiernos 

reunidos; otros propusieron que los votos de los tt~abaJadores y 

de los empleadores respectivamente, fut1 ran iquales a los de los 

gobiernos. Pero se sostL1vo qut- c.>stos s1~temas no seri"'" viables, 

{48) Informe del Comt té ;:obre Ind€'pendenc ta de las Or9an1 ::acione~ 
de empJe~dores y de trabAJ~dores. p~rrafo 9, Bolettn Of1c1aJ 
(G1nehra OIT), 'Jo1. XXX l..(, 1(t5o, No. 9, paQ. 478. 
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por que si se queria que la Or9an1zac1ón fuera eficaz habia qL1e 

contar, en primer lugar, con los gobiernos que eran los que 

tenian que convertir en leyes y en medidas sociales las 

decisiones de la Conferencia. 

~.-Organos.- Como reiteradamente nemes inc::.cadc l~ 

Organización Intern~cional del Tr·abaJo se creó en el Tratado de 

Versalles, como una OrgAni=ación lnternac1onal permanente, de 

naturale:a técnica y con un propósito especifico. El articulo ::s 

de dicho Tratado, estipulaba la integr·ac10n de este ot•gan1smo, 

diciendo que se compondria de: una Conferencia Internacional del 

Trabajo, un ConseJO de Adm1n1strac1ón y un~ Of1c1na Internacional 

del Traba jo. 

Las reformas que sufrió la Organ1:ac1ón Int~r~ac1onal del 

de F1ladelf1~ <1944) y en la de Paris 1.19 1l5l, no mod1f1có su 

esencial estructura; asi vemos coma la actual Const1tvct~n de la 

O.I.T., en su articulo 2a. ind1c~ QLte la Orga.n1:ac1ón c.er:riar.ente 

comprenderá: 

al Una Conte~·enc1a General de las repn~o.::ent~ntes ae lo~ 

m1embroD; 
b) Un Con~eJo de Adm1nistr~c16n; y 
e) Una Of 1c1na lntet•nacion~l del T1·~baJc. 

Asi pues cons1der·amos que sólo ~on ol 9~tuoi.o oeten1dc ce 

c~da tJno de los t1·es Ot·qanos ante~ c1t~do~. ~odemoa o~r·noE cuenta 
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del funcionamiento de este Organismo Internacional y de sus 
resultados. Por sllpL1esto que no podemos olvidar tampoco a los 

organos au>:iliares cr•eados por la propia O.I.T., para la mejor 

reali=ación de los obJetivos que se ha propÍ:1esto. 

Con'ferencia General. - Es la autoridad Slip rema de la 

Or~ani:ac1ón Intet•nac1onal del Tr·abaJo, ya que ella elige al 

ConseJo de Administración que contr·ola a la Of ic1na Internacional 

del Trabajo. 

Se r·eune una vez por a~o, generalmente en Ginebr•a, en el 

me5 de Junio y dura apt·o~:imadamente tres semanas y media. Se 

compone de cuatro delegados por cada pais miembro: dos delegados 

gubernamentales un delegado empleador· y un delegado trabaJador. 

Ademá~, cada pais miembro puede designar conseJeros técnicos para 

esos delegados, hasta el número de dos por cada diferente punto 

del orden del dia. Esto significa que, si hay seis puntos en el 

orden del dia, es posible que h~ya doce conseJeros técnicos 

presentes en la Confer·encia a lado de cada delegado. En otras 

palabras. el delegado de los trabaJadores tendria derecho a 

hacm·se acompat"lar de doce conseJeros técnicos, el delegado de los 

emplciactores d" otros doce y el gobierno podria enviar 

ve1nt1cuatrc, puesto que tiene dos delegados. Esta norma aunque 

se sig~ ún1c~mente en par·te tiende a aumenta1· cons1de1·ablemente 

el número de los participantes en la Confer·e11c1a. En realidad, 

3Lteler1 p~r·t1c1p~r· ~ctuaJmento en la Conferencia m~s de mtl 

dosc1ent~s pe1·sonas. Al aumcnta1· el numero de los Estado~ 

M1c;1nllro..., de la 01·9.~n1;:ac1ó11 ha tdo au11~entandu el de lo~~ 

p~r·t1c1p~ntes er1 ld Cor1ter·enc1a. 
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~ ConseJo ~Administración.- Una cosa es observar los 

trabajos de una Conferencia bien organi:=ada que a lo largo de los 

aNos ha pasado por algunos momentos dramáticos y llegado a muchos 

acuerdos vitales que han influido considerablemente en las 

relaciones entre los gobiernos, los empleadores y los 

trabajadores del mundo entero, y otra muy diferente es observar 

el funcionamiento de un mecanismo administrativo que trab¿qa 

entre bastidores y cuya labor es la de dar efecto una vez 

terminada la Conferencia a las propuestas y a las decisiones por 

ésta adoptadas. 

El ConseJo de Administración del c1,..1.al pa1~ten como rarr.es un 

gran m'.tmero de órga.nos esenciales q~te funcionan ba)O su 

dirección. El ConseJo de Administración viene a ser por 

consig~1iente, el centro en el que convergen todas las act1v1dades 

del basto programa de la Organización Internacional del T1·abaJo. 

El Consejo de Administración es el órgano encargado de 

controlar y 01·ientar la actividad de la Oficina Internacional del 

Trabajo. Su 'func 1ón es importante, aunque no posee poderes 

soberanos como la Con'ferencia Internacional del lr.!'ba10, ni su 

actuación es continua como la de la Of ic1na. 

Cierto es que el ConseJa de Adm1ni~t1·ación carece del 

cat•ácter soberano de la Conferenc1a la ~u~l. CQmo ~e ha visto, 

probablemente se parece más a un or-gano ''legt~iC'.'t1..;o" q1..1e 

cualquiera otra de las asamble~s de li'S Or';jan1=ac1ones 

1ntct·nacionales e:.istentes. ~iene actualmente 



ciertas carateristicas que le confieren un carácter casi tan 

e>:cepcional como el de la misma Conferencia, y SLt expansión 

constante durante a lt•ededor de setenta af'f_os ha contribuido a 

hacer de él la singular institución que se describe. 

Id. Ofic:ina Internacional l!!!.1. Trabajo.- Es la Secretaria 

permanente de la Organización. A ella están confiados los 

trabajos técnicos admnistrat1vos, relaciones d1plomAticas, etc. 

Dicha Oficina tiene sl1 residencia en Ginebra, Suiza, en un 

ed1f1c10 const1tuldo por la Organi:ac1ón en 1926. 

La Oficina está colocada baJo el control del ConseJo de 

Adm1n1stración qL1e es quién designa al Director General, cabeza 

de esta Oficina y dá instrucciones y formula propos1ciones pat·a 

la buena marcha de este tercet· órgano de la O.I.T. 

La Oficina Internacional del TrabaJo y su Director est .. \n 

pues subordin¿\dos al ConseJo de acuerdo a la fracción l. del 

art tc:ulo 80. de la Constitución de l• O.I.T. Pero esta 

subordinación, dice Balladore F'all1ere {49}, no es una 

5ubordinAción je1·árqu1ca, puesto que el ConseJo no tiene facultad 

de establecer medidas d1scipl1nar1as en contt•a del Director de la 

Oficina. El ConseJo puede y debe dar• instrucciones al Dir·ector, 

pe1·0 no puede aplicarle s011ción ~lgL1na en el c~so de que ésto no 

las cumpla, n1 puede des1gna1·sc di1·ectame11~e al pcr~onal de la 

Oi1c1na pa1·~ h~cet· cumpl11· sus inst1·L1cc1ones, pues dicho personal 

solo cstt\ baJo lüs ordenes del 01r•ecto1·. 

[481 8ALLAOORE. P~llJer·1. L'Uff1c10 Intc1·rn~~1onale del Lavoro, 
er1 Trato d1 Oir1tto del L~vo1·0 de Humbe1·to Do1·~1 y Fe1·ruc10 
f·erqole~l, Padova, 19:8. 



Además del Director General, existen en la Oficina, un 

número variable de Directores Adjuntos encargados de suplir al 

Director General en caso de ausencia o de impedimento y en la 

dirección de cierto número de servicios. 

3.-~ Paises Miembros 9-ft !!!. Organización Internacional del 

Trabajo.- La pertenencia a la O.I.T. ha sido resuelta de distinta 

manera, en las dos etapas de su histor1B. Desde SLI f•~1ndac1on en 

1919 hasta la aprobación de la Segunda Constitucion, en 1946~ 

par"a ser m1embr"o de la O.I.T. era precisa serlo de la Sociedad de 

Naciones. Ast se establecJa en el articulo lo. de la ConstituciOn 

originaria <Parte XIII del Tratado de 'Jersalles, e.rt. :.87>, donde 

se prescribia que "los ·miembros originarios de la Sociedad de las 

Naciones serán miembros originarios de dicha organi;:ac10n y en 

adelante la calidad de miembro d2 la Sociedad de las Naciones 

implicará la de miembro de la e::presada 01~gan1:ac16n" <pár-rafo 

""gundo), 

En realidBd los miembros or1g1nar1os de 1~ S.D.N. lo er8n 

tanto los Estados firmantes del Tratado de Paz o Estadas 

invitados a adheri1· al mismo, como los Estados que ooster101·~e~!e 

se adhirieron. 

A partir de 1945. en l~ vigésima 5épt1~a reun:On de la 

Canferenc13, efectu~da en Par·is, se •·econocio lA ca~~d~j ce 

miembros de la O.J.T. a los Est~dos que ya tenido ese c~rácter· al 

dia p1"1mero de nov1ambre de 194'5 y a los o,ue de acui:"t"dc con los 

procedim1C'ntos previstos, fuesen adm1t1dcs con postP.r1oriai'd. Te.l 
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es el sentido del articulo lo., incisos 2 a 6 de la Constitución 

de 1946 que seftala: ••serán miembros de la Organización 

Internacional del Trabajo los Estados qué eran miembros de la 

Organi zaciOn al lo. de noviembre de 1945, y cualquier otro Estado 

que adquiera la calidad de miembro, en cumplimiento de las 

disposiciones de los párr·afos tercet·o y cuarto de este articulo'' 

<párrafo segundo>. En el párrafo tercero se preveé que los 

meimbros de las Naciones Unidas, tanto originarios, como los que 

adquieran posteriormente esa condición, podrán adquirir la 

calidad de miembros de la O.I.T. aceptando formalmente las 

cbligac1ones contenidas en su Const1tuc1ón. 

A su ve=, el párrafo cuarto del articulo 3o. de la 

Const1tl1Ción contempla la posibilidad de que los Estados no 

miembros de las Naciones Unidas, puedan incorporarse a la O. l. T., 

siempre que se cumplan las siguientQS cond1c1ones: 

a> Aceptación de la Conferencia. 

b> Que el E5tado solicitante acepte las obligaciones contenidas 
en la Constituic16n. 

La adm1~ión h~brá de ser decretada por los votos conformes 

de los dos teretes de los delegados presentes en la reunión, que 

incluyan los dos tercios de los delegados gubernamentales 

presentes y votantes. 

Los tert·1tor1os ''no metropoltt~nos'', esto es, ~quello~ Que 

Jurid1camente po~eian el status de colonias, posesiones o 
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primero de estos criterios hállase referido a la efectividad del 

ejercicio de la soberania1 y aun en el sup~esto de Estados que, 

c:omo Indonesia, hallábanse ligados por un estatuto especial a la 

e>< metrópoli, su admisión fue e><presamente ac:onseJada, sin duda 

por aplicación, también aqui, del criterio relativo de 

apreciación de la soberania que habia jugado, en casos 

anteriores, respecto de la República Federal Alemana y del 

Japón. El segundo criterio hállase, en cambio, vinculado al 

reconoc1miento por parte del nuevo Estado de las convenciones 

ratificadas por el Estado metropolitano y que, hubieran sido de 

aplicación al mismo tiempo de adquirir su independencia, en los 

tét·m1nos del mismo articulo 35 de la Constitución''. 

La facultad de retirarse de la O.I.T. la tiene todos los 

Estados M1embros. se han establecido tres 

condiciones básicas para el egreso, a saber: 

a) Aviso previo dé la intención de retirarse, que habrá. de 
ser dirigido al Director• Gener•al de la Oficina 
Internacional del Trabajo. 

bl El aviso surtu·á efectos dos af'los después de la fecha de 
su recibo por el Director Gene1·al. 

e> El Estado m1embro deberá cumpl11· sus obligaciones como 
tal durante los dos arles del pre-aviso. 

Es obvio que esta ólt1ma condic1ón resulta de dificil 

e>:1genc1a y no e::tste un procedimiento ad~cuado para hacerla 

efectiva. 
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En la actualidad los Estados Miembro: son los siguientes: 

1. Afgan1stan 26. Rep. Centroafr-1c:1na 

2. Alemania Rep. Fed. de '2.7. Chad 

3. Alto Vol ta 28. Chec::oslovaqu1a 

4. Angola :29. Chile 

5. Arabia Saudita 30. China 

6. Argelia 31. Chipre 

7. Argentina 32. Colomo1a. 

8. Australia 33. Como ras 

9. Austria 34. Congo 

10. B.nhamas 35. Costa de Marfil 

11. Bahrein 36. Costa Rica 

12. Bangladesh 37. Cubñ 

13. Barbados ::.0. D1nam~rc~ 

14. Bélgica 39. DJibuti 

15. Benin 4(1. Rep. Dominicana. 

16. R.S.S. de Bielorrusia 41. Ecuador 

17. Birman1a 42. Egipto 

18. Bolivia 4:: .• El Salvador 

19. Botswana 4•1. Em1ra.tos Ar abes Ur.lCCS 

20. Brasi 1 45. Españe 

21. Bulgaria 46. Estados unido: 

~2 .. Burundi 47. Etiooia 

.,-_ ..... Cabo Verde 48. F2j1 

::4. Rep. Unida del Camerúm 49. Filn:1ras 

25. c~nad.'\ 5(•. F1nlanc11a 
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51. 
52. 
53. 
54. 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
6(). 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 
68. 
6'1. 
70. 
71. 
T:!.. 
73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 
7'1. 
80. 
81. 
8:?. 
8'3. 
84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
8'1. 
'10. 
91. 
'1:2. 
93. 
94. 
95. 
'16. 
97. 
98. 
9'1. 

Francia 
Gabón 
Ghana 
Granada 
Grecia 
Guatemala 
Guinea 
Guinea-Bissau 
Guinea Ecuatorial 
Guayana 
Haiti 
Honduras 
Hungria 
India 
Indonesia 
lran 
Iraq 
Irlanda 
Islandia 
Israel 
Itallil 
Jamaica 
Japón 
Jordania 
l<ampuchea Democrática 
~,enia 

f<,;uwait 
Rep. Lao 
Lesotho 
Libano 
Liberia 
Jamahir1ya Arabe Libia 
Lt.t~:emburgo 

Madagascar 
Malasia 
Malawi 
Mali 
Mal ta 
Marruecos 
Ma.ur1c io 
Maur1tan1a 
México 
Mongol 1a 
Mo=.amb1que 
NC'\mtht ,, 
Nepal 
N1car.:¡,QL1~ 

N1qer 
Nor·l1P.9ñ 

58 

100. 
101. 
102. 
103. 
104. 
105. 
106. 
107. 
108. 
109. 
11•). 
111. 
112. 
113. 
114. 
115. 
116. 
117. 
118. 
119. 
12(1. 
121. 
122. 
123. 
124. 
125. 
126. 
127. 
128 .. 
129. 
13(•. 
131. 
132. 
13:: .• 
134. 
135. 
136. 
137. 
138. 
139. 
140. 
141. 
142. 
143. 
144. 

Nueva Zelandia 
Paises BaJos 
Pakistán 
Panamá 
Papúa Nueva Guinea 
Paraguay 
Perú 
Polonia 
Portugal 
Qua tat--
Re1no Unido 
Rep. Dem. Alemana 
Rumania 
Rwanda 
Santa Lucia 
Senegal 
Seychelles 
Sierra Leona 
SingapLlt' 
Rep. Arabe Siria 
Somalia 
Sri Lanka 
Sud~'\n 

Suecia 
Suiza 
Suriname 
Swa=ilandia 
Tailandia 
Tanzania 
Togo 
Trinidad Tobago 
TLtne= 
Turquia 
F<.s.s. de Ucrania 
Uganda 
U.R.S.S. 
Uruguay 
Vene=uela 
Vietnam 
Yemen 
Yemen Democt•áticc 
Yugoslavia 
Zi'\it'e. 
Zambia 
ZimbcUIC 



4.- Actividades.- Por lo que respecta a la Conferencia 

General, discute la Memoria del Director General, que se 

distribuye antes de que esta empiece y que trata de las diversas 

actividades de la Organización durante el a~o y puede. además, 

tratar de algunos otros temas de actual1~ación. Otro de los 

puntos regulares del orden del dia es la adopción del oresupuesto 

anual. Además, cada tres afl'los, la Conferencia elige a los 

miembros del Conse30 de Administración. Pero su función 

legislativa principal es la de discusión, propos1cion tendientes 

a la adopción de not·mas internacionales del traba.Jo, en fot·ma de 

convenios o de recomendaciones, respecto de las cuestione~ 

elegidas por el Consejo de Administración par·a someterl~s a la 

Conferencia. A estas 'cuestiones se les da el nombr·e de '•punto:ii; 

técn1cos 11
• 

El procedimiento que se sigue para incluir un punto en el 

orden del dia de la Confer·encia en las reuniones anuales es 

preparado por el ConseJo de A~min1str·ac1ón; ~l elegit• los purtos 

técnicos que han de figurar en ese orden del dia, el ConseJo de 

Administración, natu1·almente toma en considerac1on c1e1·to númet·o 

de posibilidades. E:cam1na los informes sobre la le91slac1on y la 

pt•áctica prepar~doP poi· la Of 1c1na t•especto de cada uno de esos 

posibleq puntos téc:n1cos, en los que se hace una resefl'la de lto. 

legislación e::istente y de las practicas cot'r1entes de lo:! ca1ses 

m1emb1~os en lo que atil.he a los part1cL1lare5 pr•oblemas scc:a!es oe 

quQc se trata. Luego, el CcinseJo decide cuales son las cL1ecz.t1:mes 

que habr·la de d1scut1r· con más ut·Q~ncia. 



La Conferencia puede decidir que se incluya en el orden del 

d!a de su primera reunión una cuestión determinada, o que el 

Consejo de Administración examine la posibilidad de incluir 

determinado punto del orden del dia de una futura reunion. De uno 

u otro sector puede surgir una nueva propuesta a la Conferencia 

General. Como los intereses de los trabaJadores son análogos en 

todas partes, muchas veces sucede que durante el debate general 

de la Conferencia más de un orador aboga por que la Org¿o.n1zac:ión 

tome determinadas medidas concretas en el futuro. A menl.ldo estas 

propos1ciones derivan de cuestiones planteadas en la Memoria del 

Director General, porque la Oficina se mantiene constantemente al 

tanto de los problemas sociales. 

La Conferencia pL1ede introducir enmiendas en la 

Constitución de la Organi;:ación, las cuales entran en ·11gor s1 

son ratif 1cadas por las dos tercet·as pat~tes de los Estados 

Miembros. Además de adoptat• convenios y recomendaciones la 

Conferencia adopta frecuentemente rE?soluc iones~ que aLtnQue no 

tienen los mismas efectos Juridicos que los convenio-:: o lcls 

recomendaciones pueden tener importantes repercus1ones en el 

mundo del trabajo. También decide lo relati~o a los asL~ntos 

presupuestat·io5 y fija el monto de las cont1·ibuc1ones qLte han ae 

pagar los Estados miembros a la Organi;:ación. Cada ar'lo eu:am1n~"' 

como se han aplic.ado decisiones i\nter1ores ter¡iendo en cltenta l~s 

1nen101~ias sometidas poi· los Estados miemb1·os 1·espact~ ce las 

menidas por ellas adoptadds para la ~plicac1on de cc~ven1os y 

rec:omFmdac iones. 



Gran parte de su labor corriente se lleva a cabo por medio 

de comisiones constituidas al principio d~ cada reunión de la 

Conferencia. Por ejemplo, el programa de trabajo de la 

Con1erencia lo decide la Comisión de Proposiciones, la cual 

también formula propuestas respecto de la composición de otras 

comisiones. Por su parte, la Comi9ión de Veri1icac:ión de Poderes 

ejerce un control estricto respecto de la composición de la 

Conferencia. Su principal tarea es la de e:-:aminar los poderes de 

los delegados y de sus conseJeros técnicos asi como cualquier 

protesta relacionada con esos poderes. Esta Comisión tiene 

amplias facultades, aunque es la Conferencia en sesión plenaria 

la que en última instancia decide respecto de la e::c:lusión de un 

delegado, y a veces la Comisión ha formL1lado importantes 

recomendaciones en cuanto a la admisión de delegados o de 

consejeros. 

Además de la Comisión de Vertfic:ac:ión de F'odcre!S, hay otra.,; 

Comisiones y un Comité permanentes de la Conferencia que la ayuda 

a estudiar los a5untos. Una de ellas es la Comisión de 

Reglamento, c:uyo nombre basta como descripción de su labor. 

También e::iste la Comisión de Resoluciones. que ayuda a dar forma 

a las resol1..1c1ones que pt·esentan a la Conferencia los diferentes 

sectores. La Comisión de representantes gl1bernamentales sobre 

Cuestiones Financieras e::amina las previ!Siones presupuestm•i,,s, 

propone el prorr.itao de los g._\sto~ C:'rtlre los Est~1.doe m1embt•oe de 

l;, Or9~n i ::ac ión 1 1nfot"tna :)C:erca dP los paqos de 

con t•· lbl't." 1 one~ pot· gob lF..ornos, 
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intervención de c1..1entas de la Organi:ación y se ocupa r:le otros 

asuntos análogos. La Comisión de Aplicación de Convenios y 

Recomendaciones e:{amina las medidas adoptadas por los Estados 

miembros para dar efecto a las disposiciones de los conventos por 

ellos ratificados, asi como las tnformac1ones que someten 

respecto de los conventos no ratificados y de las 

recomendac1ones. El Comite de Redacción 1e la Confer·enc1a se 

encarga de la redacción final de los Convenios y las 

Recomendaciones que va a adoptar la Conferencia. 

5.-Reuniones .. - Al principio de cada reunión se designa una 

Comisión especial para cada uno de los puntos técnicos del 

orden del dia. La compos1c1ón de estas com1E1onel!: se determ1no::a 

teniendo en cuenta las recomendaciones formuladas por la Comisión 

de Proposiciones, y de el las forman parte representantes de los 

gobiernos. Estas comis1011es pueden, pués, discutir, deoat1•·· 

mod1f icat• y dar su redacc10n f 1nal al infot•me que someten a la 

Confer·enc1a en sesión plenar·1a par~ su posible adop~1ón. 

La Const1tuc1ón de la O.I.T. establece que cad~ deleg~do 

tendrá derecho a votar tnd1vidL1almente acerca de f'.:OOa~ l;)s 

cu~stiones sometidas a la Conferencia. Un delegado trab~Jador· 

puede votar en oposición al delegE'do de su gobierno o contra el 

1•ep1·esentante d~ los empleadar·es de SLI paf~. Cu~njo I=s :PlPg~1c~ 

tr~baJ~dores y los dele0ados emple~dor·es se na;3n en ~~as1c1on 

los votos de lo~ d~legados guber·namcntales son deter·m1nantes. 



Los dele9ados de los gobiernos, los de los empleadores y 

Jos de los trabaJadores se reúnen por sepa_;adc para discutir los 

problemas que se plantean, y en esas reuniones deciden la linea 

de conducta que han de seguir los miembros del grupo. Estas 

reuni enes se 

representantes 

pueden comparar con las que 

de cada partido politice en 

celebran los 

una asamblea 

legislativa. Claro está que a veces un delegado de los 

trabajadores o de los empleadores no considera aceptable la 

actitud de su propio grupo respecto de determinada cuestión, y 

por consiguiente vota en contra del grupo. Naturalmente, hay 

mucha menos un.:iin1m1dad entre los delegados gubernamentales que 

entre los delegados de los trabaJadores o de los emplea.dor·Qs, 

puesto que los 1nt~t·eses sociales o económ1cos de los gobiernos a 

menudo dif 1eren, 

representantes. 

lo cual se refleJa en el voto de sus 

Sin embargo, a pesar de que los delegados tienen derecho a. 

votar con toda independencia y hac:en uso de este derecho r::on toda 

concienc:1a, muchas de las decisiones de Ja Conferencia se han 

adopta.do hasta ahora por una enormf~ mdyor• fa o has ta por 

unanimidad. Este ha $ldo el obJet1vo ae sus mas activos 

m~ntenedor•es y la labot· pt•epar•ato1·1a de la Of1c1na ha facilitado 

mucho su r.onscr:::uc i 6n. 

Durrmte los deb¿¡tei;; se suele hallar una soluc:16n rtccptab!e 

par·~ la qt·dn m~yot·ta de lo~ delegados ya r·ep1·e~enten a los 

qohierno~, " los trabnJadores o a los emple~doras como 
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for:osamente tiene que suceder cuando los delegados ge reunen con 

el propósito primordial de promover el bienestar de la humanidad. 

Gracias a esta unidad de ob1etivos se logra esta.blecer una base 

comUn por el proceso de pacientes debates. Por esta ra=ón es 

interesante estudiar el proc:edim1ento de discusión que la O.I.T. 

ha ido estableciendo durante los setenta anos, que constituyen la 

apl1cac1ón práctica del arte de las relaciones humanas en el 

plana mundial. 

La tarea principal de la Conferencia es la elaboración y la 

adopción de las normas intern"'c1onales. de orden social y laboral 

y sobre derechas humanos que luego se someten a la rat1ficac10n 

de los Estados miembros. Estas normas, como se ha dicho 

anteriormente revisten la forma de Convenios Inte1•nac1onales. 

pero también pueden ser incorporadas en el tipo de instrumento 

internacional mucho más flexible denominado Recomendación. 

Terminado el debate general, tras alrededor de dos sem¿i.na-: 

de franca y a veces animad.a d1sc:Lts10n el D1rector General 

responde a los delegados. Vl.lelve sobre las principales cu~=~ione::. 

que se han planteado, sopesa las alaban:as o la5 censL1ras 

formuladas respecto de lc3s actividades de la O. t. T. dLtrante el 

al"fd'' anterior e indica lo que la Organ1:acion e~pera poder· h"-ccr 

para r·esolver los problemas que so h~n discutido. 

Asi, pués, el deoatc gernt·~l const1tuye un tit1l o~rómetr·c 

de las necesidades de los tr~~b~Jador·es de las or·es1ones 

sociales, pt•oporcion~ ltn panorama mundi~l de l~ tende~~ias 

64 



económicas y sociales, abre a los delegados una tribuna desde la 

que pueden instar a que se hagan reforma_? urgentes. pone de 

manifiesto diferencias y tensiones sociales que podrian degenerar 

en graves conflictos si se las ignora11e y rebela la incesante 

lucha de la humanidad contra la pobreza, la desdicha y la 

inseguridad en momentos en que las naciones van avanzando unidas 

por un porvenir meJor. 

La Conferencia tiene entre otr·as funciones abso lLt ta 

libertad para e::presar una voluntad colectiva sobre cualquier 

asunto que sea de la competencia de la O.I.T., y puede hacor a 

los gobiernos, a las or9an1zaciones de empleador·es y de 

trabaJadores y al ConseJO de Adm1n1stración las recomendaciones 

que estime oportunas. Estas dec:laracione..:; gener•ales se suelen 

incorporar en Resoluciones qLte 1L1ego se someten al Con!3eJo de 

Administra.e ion para que tome las medidas oportunas. 

Otras de las funciones de la Conferencia qL1e es menos 

ev1dento, pPt'O que tiene cons1de1·able 1mpo1·tancia en un mundo en 

que Debido a la est1•t1ctura 

tr1partit~ de las delegaciones nac:1onalas, en cada 1·eunión de la 

Conferenci .. , se congregan los t•ep1~esentantes de los principales 

~l.:omentos de la modern,_, sociedad industrial; la mano de obra; la 

d1recc1ón de las empresas v los gobiernos. Los delega.don de más 

de un centenar de p~n~es: tienen oportt1nidades para reunirse, al 

marqen de l~s r·~un\ones oficiale$, a fin de c~mbiar• opiniones e 

1nfo1•m.:ic1ón, y l lcqan a r.onocerse meJor los unos a los otros, 
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como personas, y a comprender mejor sus respectivas 

preocupaciones, en muchas ocasiones el contacto establecido entre 

los asistentes a la Conferencia ha dado como resultado la 

soluc16n de muy controvertidos problemas nacionales de relaciones 

de trabajo. A veces, la Conferencia de Ginebra ha sido al unico 

lu9ar en que los representantes del gobierno, los d1r1gentes de 

los trabajadores y los empleadores de un país se han hayado 

reunidos durante cierto tiempo, y al estar asi en comun1cac1ón 

directa han discutido cara a cara serios problemas nacionales, 

preparando estas discusiones el camino para hacer reajustes o 

llegar a acuerdos beneficiosos para todos, como muy bien d1 10 un 

delegado: 11 venimos a Ginebra a librarnos de al9Ltnas de nuestras 

preocupac1ones naciona~es". 

Por otra parte, además de las reuniones de las Ccm1s1ones 

oficiales, cada reuníón a.nual de la Confer·enc1a da ocasión para 

la celebración de reuniones de representantes en el plario 

regional o 1uncional. 

Estas reuniones perm1 ten asimismo a 1mport¿i¡ntes 

organizaciones internacionales ne gubernamentales 1nter·esadas en 

los problemas del trabajo establecer un útil contacto con los 

delegados mismos. Dichas organ1::ac1ones tienen a menudo la 

oportunidad, en una otr·~ 1orm~, de expcner ~t1s pr~p1~~ 

opiniones ñ l~ Conferencia o a sus Ccm1s1one3, o 01en a la= 

delegaciones. Como se ha indicado anter·1ormente cada dele9aco a 

la Conferencia puede estar acompa~ado de e~:pertos que lo a~esoren 

respecto de cada uno de Jos puntos del oraen ael dla. Po·· 
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c:onsnguiente, las delegaciones siempre tienen la posibilidad de 

consultar con los expertos no gubernamental_!'!S de otra delegación 

o de una organización no 9ubernamental. 

Por ultimo, la Con'ferencia att .. a.e a gran número de 

periodistas y de observadores de diversas organi=aciones del 

mundo entero, particularmente de trabaJadores, de manera que se 

le hace una publicidad mLtndial por multitud de conductos. 

Mil Iones de trabajadores pueden de esta forma seguir sus 

discusiones, especialmente cuando en el orden del dia figuran 

cuestiones estrechamente vinculadas con su vida diaria. 

A veces se ha planteado la espinosa cuestión de si un 

delegado o una delegación determinada deberían o no deberian ser 

admitidos en la Con~erencia. En la historia de la Or9ani:ación la 

Confe1·encia ha tenido varias veces que resolver problemas de e~ta 

indole~ y aunque es mucho lo que se ha escr·1to al respecto, según 

de la Constitución de la 

Organi=ación que indica: "los miembros se obligan a. designar a 

los delegados y conseJeros técnicos no gubernamentales de acuerdo 

con las organ1=ac1ones profesionales mas representativas de 

empleadores o de trabaJadores, según sea el caso, siempre que 

tales or·gani:ac1ones ex1stan en el pats de que se t1·ate 1
', 

Uno de los pt·1meros pt•oblemas de esta clase que se 

susc1ta1·on fué el de la adm1s1ón de un delegado de los 

trabaJadore5 italianos on la reunión de la Conir.rencia de 19:3. 

En esta oca~ión se di~cutió si la Conteder·ac10n Ilal1anJ dD 
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Sindicatos Nacionales de Trabajadores que representaba a la 

mayoria de los trabajadores italianos y de la que también 

formaban parte organi::.aciones de empleadores era o no et"'a una 

verdadera organización de trabaJadores en el sentido que 5e da iJ 

la eKpres1ón en el articulo 3o. de la Con5titución de la O.I.T. 

La Comisión de 1Jer1ficación de Poderes llegó a la conclusión de 

que la Confederación representaba debidamente a los trabaJ3dore= 

italianos 

delegado. 

ante la Conferencia y con1irmó los poderec: del 

Entre otros casos igualmente dific1les que se pl~ntearon 

después de la Segunda Guerra Mundial se podrla e i tar el que se 

suscitó en 1945, af"lo en el que la Conferencia dec1d1ó na admitir 

al delegado de los traba.Ja.dores en Argentina. Esta decisión se 

basó en el convencim1er1ta de que dicho delegado no habla sido 

designado de acuerdo con las dispas1c:iones de la Constituc1on ae 

la O.I.T. que considera que la 11bet·t~d s1nd1cal es condición 

necesaria para estas des19naciones. 

La objec: tón más frecLlente que oponen los delegado-:: de los 

tr-abaJadores respecto de las credenciales de algt1no5 de sus 

colegas es la de que no son verdaderos representante~ d~ su pats. 

Estas obJeciones se basan en el articulo 3o. de la Const1tucicri 

de la D. !.T., menc1onado 

organi;:ac1ones de t1·aba1adore!j de un ml5mo est.:."ao sostienen c?da 

L1na de el las ser la oryani:ac1on más 1·~pt•'?sentativa de los 

traba.Ja.dores del pais, "fundando su af1rmac10n en <: 1.J numera de 

m1emb1•os. El c~tudio de estas cont1·ad1cto!·i~s a"f1··ma:1o~es es u~~ 
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de las tareas de la Comisión de Verificación de Poderes. 

Los casos más dificiles que se han planteado en ahos 

recientes tal ve;: hayan sido los relacionadps con el retorno a la 

Organi~ación, en 1954 de la Unión Sov1et1ca y el posterior 

ingreso de otros paises de democracia popular. Las credenciales 

de los delegados empleadores de estos paises han sido 

continuamente tmpuqnada..s por las delegados empleadores de otros 

Estados, que h~n dudado de su derecha a llamarse "empleadores" y 

é\ votar como tales, siendo represent.3.ntes de empresas estatales. 

No serla posible reunir en esta tesis los argumentos de las 

diver·sas pal"'tes de la controversia pero ~1 puede decirse que en 

1937 el entonces D1t'ector de la O. l. T., Harold Butler habl" 

e:<prei;;;ado su opinión respecta a la d1sc:.ut1da cuestión de la.s 

relac::1ones entre el Estado y l~s organi~aciones de empleadores y 

de trabaJadores, ins1st1endo en que, sea cual fuere la 

or9ani=ac16n social de un pais, los intereses de quienes 

11 ofrecen tr~bajo" y los de quienes "aceptan trabaJO" nunca pueden 

~er ídént1co'5 y sehalando que todos los empleadores tienen una 

caracterist1ca común que es la de proporc1onar trabaJo que se 

comprometen a p.tu;,ar. Por cons1gu1ente, llegó a la conclusión de 

qua- er·a pel191·oso establecer dist1nc1ones entre los trabaJadores 

se<jlm fue~~n su método de or9an1:ac1ón o sus conv1cciones 

politica~. Lo que llabia que h~cer er·~ atene1·se estrictamente a 

los términos de la Const1tucíón que s1molF?mente se refrrta a 

emplaAdores y a trabaJadores. sin hacer n1n9un~ otra dist1nc1ón~ 

El Dirfn:tor General David A. Morse, siguiendo la m1r;ma 

tr>\d1r.1on, en la memoria que somet10 a 1a Conferencia en su 
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reunión de 1959 manifestó que, aunque los objetivos de la O.I.T. 

seguían siendo fundamentalmente los mismos, se habian re9istrado 

cambios importantes en su carácter y en su número de miembros, 

asi como en sus medios de acción. Las diferentes condiciones 

nacionales de orden social, económico, cultural y politice de los 

paises miembros exigian "una comprensión plena de dichas 

diferencias ••• y un profundo respeto de las mismas 11
• 

En 1959, la O.I.T. estableció un nuevo procedimiento para 

el examen de las queJas formuladas por los delegados cuyo grupo 

no los designa para formar parte de algunas de las comisione5 de 

la Conferencia. A este efecto se designó un grupo de cinco 

personas eminentes e imparciales no vinculadas con la 

Conferencia. Cuando se formula alguna queJa de est~ indole. t1·es 

de estas personas se trasladan a Ginebra, donde estudian los 

detalles de cada caso y formulan recomendaciones respecto de si 

las delegados de que se trata deber'ian o no debet·ian formar· 

parte de comisiones en calidac:i de miembros titulares o !Euplent;es. 

t::stas recomendaciones se someten a la Conferencia, que toma nota 

de el las sin debatirlas. Aunque el proced1m1ento no sea perfecto, 

tiene la ventaJa de evitar las largos debates en sesiOn plena1•1a 

que antes or•i91naban estos casos. 

El Con~eJO se reúne tre~ e cuatrc veces al a~o y efect0~ 

una gran variedad de tareas, .;n.mque p1·act1ca Lin alt':' c;,raico de 

descentr·al1:ac1ón y fomenta la celebración per1ód1ca de 

Confercincias Re~ionales y de mt..tchas otrets reunicnes de las que se 
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trataran más adelante. Una· de las más notables aplicaciones de 

este principio de desc:entralizac:ión es la de la creación de 

Comisiones de Industria. A primera vista, podria pensarse que 

esta gran di vers id ad de ac t iv l dad es periféricas va en menoscabo 

de la planificación y la coot·dinación centrales de las labores de 

la Organización, pero esto no es así, puesto que es el propio 

Consejo de Administración el que establece la fecha, la duración 

y el orden del d la de todas estas reuniones y cuando es necesario 

da efecto a sus propuestas o a sus conclusiones. 

Al hacer esta labor· de f1scal1:ac1ón general, el Consejo de 

Administración establece detalladamente las polit1c:as de la 

O.I.T. desde las r·efarentes a la abol1ci6n del trabaJo forzoso 

hasta las de desarrollo de cooperativas en todas las regiones del 

mundo. Por consiguiente, el Consejo puede dar una orientación 

detallada sobre todas estas cuestiones a la Conferencia General, 

y entre una y otra reunión de la misma vela por el buen 

funcionamiento de la 01icina. 

El Presidente de un órgano como éste ocupa naturalmente una 

postc1ón de considerable prestigio. Invariablemente se le elige 

entre los miembros gubernamentales pero colaboran con él un 

Vicepresidente empleador y un Vicepresidente 

de~19nados por cada uno de los das gr•uoos, quienes les prestan 

a-sistencia en la reunión del Consejo de Administración y forman 

Junto con él, sL1 mes~i. Desr1P. ¡e~-:.:, arto en que se retu·o :.u p1·imer 

Presidente Ar·thu1~ Fontaine, conoc1do estadista ft·ancés, el 

p,.es1d~nte del C':'::inc;81Jo de Adm1n1stración es ele4J1da cada -3.ño. 
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Lo primero que hay que seNalar acerca de la composición del 

Consejo de Administración es que su estructura, lo mismo que la 

de la Conferencia, es tripartita. Esta importante caracteristica 

fué determinada por los autores del Parte XI 11 del Tratado de 

Versalles que deseaban crear un órgano e.1ecutivo que trabajara 

como una sola unidad y que al mismo tiempo fLtera. representativo, 

en primer lugar para hablar en nombre del mayor numero postble de 

regiones del mundo sin que su funcionamiento resultase demasiado 

compl1cado, y en segundo lugar para tomar en cuenta los intereses 

de los tres elementos que componen el órgano "legislativo" que es 

la Conferencia. 

La historia muestr·a que el é':ito de este sistema ha 

sobrepasado todas las esperanzas y Qt.te el mecanismo ha podido 

sobrevivir a los serios trastornos causados por la Segunda Gue1·ra 

Mundial, mientras que al estallar ésta desapareciet·on o se 

desintegraron algunas organizaciones intern3c:ionales en que 

estaban representados únicamerite los gobiernos. 

Naturalmente, adaptarse i\ la evolución de un mundo qt.1e se 

transforma rápidamente y al mismo tiempo seguir siendo un ór9ana 

unificado representativo con grandes facultades ejecutivas no 

deja de ser un dificil problema. En efecto. desee 1919, at'To en 

que se con~tituyó el CcnseJa de Adm1nistracion, ee h~ ~mpliadc 

variñs veces en número de miembros. La formC1. en que se ha 

e~tendido la c:omposic1ón del ConseJo al ir naciendo y camoi~ndo 

las circunstancias es de considerable interes. Qu1::ás la meJ'=r 

manera de comprend~rlo es e::aminar mas detenldci.mehte el 



fundamental principio que determina su composición y luego 

considerar como ha sido aplicado ese prii;cip10 durante estos 

se ten ta artes. 

El principio fundamental que hay que tener presente en lo 

que respecta a la composición del Consejo de Admin1strac1ón es el 

de que todos sus miembro5 actúan en él en calidad de 

representantes, y nó a t l tul o personal. La m1 tad de los miembros 

del Consejo son representantes de gobiernos designados por estos, 

y hablan en nombre de sus gobiernos respectivos; la otra mitad 

sen representantes de los empleadores y de los trabaJadores, 

elegidos por el grupo de los empleadores y por el grupo de los 

trAbajadores de la Conferencia. 

Asi pués los miembros emp leadore9 y trabaJadores del 

Con5eJo de Administración no representan a sus propios paises, 

sino al conJt.mto de los delegados empleadores y tt"abaJadores de 

l• Conferencia. Como ha de notarse, esta rep1·esentación 

tr·1par·titA hace del ConseJo de Adm1nistraciOn un Organo sumamente 

respetado y escuchado, cuyas deci6iones deben tener, y 

ofec:t1vamente tienen, unl' gran inf luenc i C\ tanto sobre los 

CJOb iernos, como sobre 1 as org.1.n i =ac iones no gubernamental es. 

El Conse10 de Administración, tal como sa constituyo en 

1919, r.~taba compuesto de veinttc:L1atro miembros, esto es, doce 

representantes de: qob iernos, seis representantes de los 

emple<~dores y seis reprec:ent¿tntes de los trabaJadores. De los 

dar.e miembros 9ubernC\mentales, ocho eran designados por los 



Estados miembros de ''mayor importancia industrial'', con arre~lo a 

lo dispuesto en la Constitución de la O.I.T. Se consideró en 

aquel momento que, dado el número relativamente bajo de los 

Estados que en esa época formaban parte de la O. I. T. 1 os 

principales paises industriales, que entre ellos reuntan l~ mayor 

parte de la capacidad de producción del mundo, tenian 

automáticamente que formar~ parte del ConseJo de Administrac10n. 

En 1934, el número total de los miembros del Con5ejo se 

aumentó a treinta y dos; dieciseis representantes de qob1ernost 

ocho representantes de los empleadores y ocho representantes de 

los trabaJadores. De los d1ec1se1s represento?intes de los 

gobiernas, ocho eran designados por los Estados m1embrcs de ma.yot· 

importancia industrial, pero seis de ese total de d1ecise1s 

debían ser representantes de Estados no europeos. Al m1~mo 

tiempo. por lo menos dos de los representantes de les emp!eado 1·e~ 

y dos de los representantes de los trabaJac:io1·es tamb1en tentan 

que pertenecer a estados no europeos. Asi se d1ó un 1mport~ntc:: 

paso hacia una ampliac:ión de la composición del ConseJo QLte no se 

podla preveer en 1919. El ConseJo de Adm1n1strac1on s1y•J10 

compuesto de treinta y dos elementos hasta 1954. 

Se adoptaron otras enmiendas a la Ccnst1t1_1::-1on. er, v1rtL1d 

de las cualecs se aumento el número de miembr·os del ConseJa d.;:· 

Adm1nistt•ac1ón de 3: a 4(1 en 1q54 y de 4(1 a 48 en tQo:. Oe este: 

48 mtemtiros del Conse10, =4 representan ~ gob1err.0G~ 1:: a 105 

empleadores y 12 a Jos trabaj~dorec;. De los :'4 mt!:"mtir•oii: ~·Je 

rep1~esentan a gob1 ernos, 
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miembros de mayor importancia indL1striaL En 1969, los 10 Estados 

miembros de la O.I.T. considerados como lo_s de mayor importancia 

desde el punto de vista industrial son: por· orden alfabético, la 

Repóbl ica Federal de Alemania, Canadá, China, Estados Unidos, 

Francia, India, Italia, Japón, Reino Unido y U.R.S.S. Los otros 

14 miembt"OS del ConseJo rept•esentantes de gobiernos san elegidos 

cada tres a~os por el grupo gubet·namental de la Conferencia. 

Hasta aqui se ha hablada únicamente de los miembros 

titulares del Consejo. Al it' aumentando el número de Estados 

miembros de la O.I.T. e it' ct•eciendo el inter·és de los Estados en 

estar representados en SLI principal órt;iano eJecutivo. empe;:aron a 

ser muchos los que insisttan en qLte se lo ampliara todav1a más. 

Pot· lo tanto, hab La que encontrar la manera de ampl 1ar la 

represent"c10n geogrc\fica en el Canse JO compl1car 

exces1vament~ su mecanismo. De ahi que surgiera la idea d~ 

nombt"ar miembros adJuntos. En l:i actualidad, ~demás de los 48 

m1embr·os titulares de que se habló antet·1or·mente, c&da uno de los 

tres gr·upo~ tame derecho a nombr·ar 12 miembros ~dJuntos, los 

cu~les ~1enen vo: en el Canse.Jo, 

Esto s1gn1f1r~ Ql1a h~y por· lo menos 84 pe1·sonas \3b 

r~p··escm•;antc': oe 9ob1ernos, ::fl. 1·Ppt•ec::')nta.r.t:es de los empleadon~s 

y pa··t ic i pan 

continu~mer1t~ en ld lAbot· dnl Conse10 de Adm1n1st1·ac1or1. Sin 

emb~¡¡·e¡o, el número t1e as1st.ent..::- .J. lo.s se!::.1::tn'"'.':i p~·:_~de t~ci lmentu 

lle9~r hest3 (!l dable s1 se t1ener1 en cuenta lns suplentes, 
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representantes de Estados miembros que asistan como observadores, 

representantes de organizaciones internacionales gubernamentales 

y observadores de organizaciones no gubernamentales. Entre las 

organizaciones están en primer lugar, las intergubernamentales, 

invitadas por el Consejo a asistir a sus deliberaciones con 

carácter consultivo, pero sin derecho a voto. Entroe las 

organizaciones de esta categoria están, naturalmente. las 

Naciones Unidas y algunos organismos especializados, como la 

F.A.O., la U.N.E.S.C.O., la Dr9an1:aclón de Aviación Civil 

Internacional (0.A.C.l.) 1 la O.M.S., el Banco Mundial y el Fondo 

Monetario Internacional, asi como la Organi::aci6n del Acuerao 

General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio <G.A.T.T.), y lr. 

Organización de las Naciones Unidas pat•a el Desarrollo Industrial 

(0.N.U.D.I.). Además se suele invitar a algunas organi:aciones de 

carácter reg1onAl 1 como la Orqani=ac:ión de Cooperación y Fomento 

Económico (0.C.F.E. >, el Consejo de Europa, la Com1sion de 

Comunidades Europeas, 1 a Organ i =.ación de 1 os Es ta dos Arner i canos, 

la Liga de Est~dos Arabas y ei Comité Intergubet•namental p~ra lag 

Migraciones Europeas <C. I.M.E. >. 

En segundo lugar estAn las organizaciones internacionales 

no gubernamentales que representan directamente los interesP.s de 

millones de traba.Ja.dores, como la Confederac1on Internacional oe 

Or9ani=:ac1ones Sindicales Libres, la Confederac16n Mundial del 

TrabaJO y l~ Feder·ación Sindical Mundial; el secto1· de los 

empleadores esta representado en este grupo por la organi:!e.cion 

intet'nac1onal de empleadore5. Hay algun~s otrau 01·gan1:acicnc~ 
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internacionales que también envian observadores de cuya 

experiencia puede sacar provecho el Consejo de Administración. De 

las organiz~ciones de este segundo grupo se dice que tienen 

11 estatuto consultivo 11
• 

EMiste otro grupo de organi:aciones interesadas en algún 

sector especifico de la labor de la O. l. T. que figuran en una 

''lista e~pecíal 11 y que pueden ser invitadas a participar en la 

Conferencia General y en otras reuniones cuando 5e van a tratar 

asuntos que les interesa, pero que no son invitadas a las 

reuniones del ConseJo de Adm1nistraciOn. 

El Consejo de Administración ha creado muchos Comités y 

Comisiones constituidos por toda clase de exper·tos. Algunos de 

estos órganos son permanentes, otros son de carácter temporiA 1. A 

todos ellos presta servicios la Oficina, de la que pro::1mamente 

hablaremos. No podemos detallar· detenida.mente todos los Comités y 

Comisiones, por lo que solamente seNalaremos algunos de ellos. 

En primer lugar ha de citarse la Comisión de Pr·esupuesto y 

Admin1strac1ón dEll Consejo de Adm1n1strac1ón. Como su nombre lo 

indtc:a, esta Com1s1ón se ocupa de las cuestiones de 

financiamientos de todas las actividades de la 01·9an1zación y 

prepara las previsiones presupuesta1·1as para su adopción por 

p.c\t·te de la Conferencia. Estudia todos los asuntos relacionados 

con el fl1nc1onam1ento de la 0.1. l. y e::C1m1na los problemac:i d~ 

personal que se plantean en una inst1tucion mult1l1n9ue y 

multtfac~t1ca, a~i como la dotación de pe1·sonal de sus oficinas 
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locales y de las misiones qua se envian a todas partes del mundo. 

El Presidente del Consejo de Administración también es Presidente 

de esta Comisión, que debe asesorar respecto de todas las 

cuestiones que ataNen al funcionamiento de la Oficina 

Internacional del Trabajo. 

De la magnitud de la labor de esta Comisión se puede dar 

una idea diciendo que los gastos en el presupuesto ordinario de 

la O.I.T. pasaron en 1968 de 25 millones de dOllares. Estos 

gastos no han cesado de aumentar en los últimos a.Nos, dada la 

rápida e:<pans16n de las actividades regulares de la 0.1. T. El 

presupuesto ordinario cubre únic'"'mente las actividades regulares 

de la Organi~ación, y los gastos en él previstos son SLlfragadcs 

por los Estados miembros con arreglo a una escala fijada por la 

Con'ferencia, previa recomendación del Consejo de Administrac:ion. 

Pero como la· cooperación técnica absorbe cada dia m~s energ1a.s y 

e::ige cada vez má'ii personal, los fondos para el la necesarios 

provienen asimismo de otros pt:esupuestos internac1onalt::is. 

La Comisión de Progt~amas de Actividades Prácticas del 

Consejo de Administración, se mantiene al tanto de la man:ha de 

los proyectos de coopet"acion técnica, cada ve: más bastos, y 

planifica la partic1pa.c16n de la O.I.T. en los programas 

generales de cooperación técnica llevados a cabo por~ las naciones 

Unidas o por otros organismo: cspec1D.l 1:ados. 

Una de las Comisiones permanente~ que m~s vtgilantes se 

mantienen es la Com1s16n de? E~:pertos en Aplicac.10n ae Con,enios y 
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Recomendaciones, que examina lo relativo a la aplicac10n de los 

convenios adoptados por la Conferencia y estudia detenidamente 

las memorias anuales que cada Estado Miembro debe someter a la 

O.I.T. respecto de la aplicación de los convenios que ha 

ratificado. Los gobiernos también deben enviar copias de sus 

memorias a las organizaciones más representativas de empleadores 

y de trabajadores, a fin de que la Comisión de Expertos pueda 

recibir sus observaciones. Este procedimiento estié. establecido en 

la propia Constitución de la O.I.T., de manera que cuando un 

Estado ingresa en la Organi=ac1ón conoce perfectamente las 

obligaciones que ello entraNa. Como es natural. cuando un 

gcbier·no ratifica un convenio es p1·eclEO hece~· un det~ll?dc 

e:1.amen para dlspOSlC l!:_:'lr,p:;:. han ::.l-:.10 

efectivamente incorpor·aoas en la legislac1ón naclonal o de que el 

gob1et·no q~e lo ha rat1f1cado les ha dado efecto por cu~l~u1e•· 

otro medio. 

Esta Comisión de E::per.tos tamb1én e::am1n.a ~;1i~té'I c1..•e ::t..1nto 

los Estados Miembros cumplen su ool 1gac1ón de someter los 

convenios y las recomendac1r:ines adoptados por l.a Con'ferenc1a a 

las autor1dades nAc1onales competentes. tales como ol P~r·lamento, 

dentr·o de un pla:o dete1·m1nado a par·t1r de la clausu1·~ d~ la 

Rellnlón de la Conferencia. El Control •ya que en r·e:'.\lld.:vj lo 

de la le91slac1ón y de lfi pr·áct1ca de Est~dos sober·~~os e·:1~e un~ 

criticas. y por lo tanto la Com1s1on est~ co~pl1est~ por· 
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personalidades eminentes e independientes con gran e'ICperiencia en 

la cuestiones de pol:it1ca social y de le91slac1ón del trabajo, 

designadas por el Consejo de Administrac16n a propuesta del 

Director General. Los informes de esta Comisión se someten a la 

Conferencia General, lo que significa que toda negl1genc1a por· 

parte de los gobiernos recibe la mayor publicidad. La Ccm1sión 

también prepara estudios internacionales sobre los efectos de 

determinados convenios y recomendaciones. Este procedimiento 

proporciona uno de los mejores medios para asegurarse de que la 

legislación y la práctica de los d1fer·entes paises se aJustan a 

las disposiciones de los convenios. 

La Com1s1ón Par1tar1~ Marit1me es una de las e::cepciones al 
sistema usual de part1c1pación con.11_mta. de los gobiernos, los 

empleadores y los trabaJador·es en los órga.nos técnicos y 

consultivo: de la Org-ani=ación. Esta Com1s1ón fué const1tLdda ya 

en los primeros tiempos de la e::1stenc1a de la O.I.T. y está 

compuesta de do~ grupos solamente: representantes de los 

armi\dot·ec:. y representantes de los marinos, con 15 m1embr·os por 

cada uno de los qr·upos (aunque también está p1·ev1sta la 

pos1b1!1dad de que formen par·te de l"'s subcom1s1ones 

r·epresentantes de gob1er·nns, cu~ndo su pat·t1c1pación pueda ser 

Dada la 1mpo1·t;anc1a de P.sta Com1s10n, pr·estde sus 

t·eun1oncs el P1·~s1clente del ConseJo oe Adm1n1str·a~ión. La 

Com1s1ón ~ar1tat·1a Marttima estudia const~nt~mente todas la~ 



Otro órgano consultivo que ha c:ontribuido notablemente a 

orientar la acción da la O.I.T. es la Comisión Permanente 

Agricola, de la que actualmente forman parte 28 expertos en 

cuestiones agricolas y rurales, procedentes de diversos paises de 

todas partes del mundo. Se elige a estos expertos teniendo 

presente la necesidad de que la representación geográfica sea lo 

más equilibrada posible. Los miembros de esta Comisión no se 

reunen en calidad de representantes de los gobiernolí, de los 

empleadores y de los trabajadoras, sino que actúan como e:-:pertos 

independientes. 

representantes de 

Además, forman parte 

las Naciones Unidas 

de la Comisión 

y de organismos 

especializados, particularmente de la F.A.O. y representantes de 

organizaciones internacionales no gubernamentales interesadas en 

las cuestiones agrícolas. 

La Co~isión que está en estrecha relación con los sectores 

agricolas del mundo entero, '!e haya en condiciones de asesorar y 

de orientar a la Of ic:ina Internacional del TrabaJo en su labor en 

pro de todos los que se 9anan la vida trabajando la tierr·a. La 

Comi5ión ha preparado el camino para la adopción por parte de la 

Conferencia Internacional del TrabaJo de importantes norm~s 

internacionales en materias tales como los métodos de flJai::ion de 

salat~ios mínimos y la formación profesional en la agr·icultura. 

Por lo tanto, no es sorprendente qtte las gobiernos y las 

orqani zac: iones profesionales de todas cl~ses se di r•i Jan 

frecuentemente al~ O.I.T. pidiendo datos y cifras relativos a 

las cuestiones que les ~tat"len directamente y que les serta mucho 
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más dificil obtener de otras 'fuentes. La O.I.T. no persigue 

ningún fin politice al reunir todo este material básico acerca 

del trabajo en el mundo, en que los gobiernos y la industria 

moderna han de basar sus programas de acción. Las autoridades 

nacionales saben que pueden. contar con la O.I.T. para obtener de 

ella una idea real e imparcial de las cuestiones acerca de las 

cuales piden información. 

Asi puede decirse particularmente de la discutida cuestión 

de la libat'tad sindical, que incumbe especialmente al Comité de 

Libertad Sindical del Consejo de Administración. Desde 1951, este 

Comité viene desempertando un conspicuo papel en el procedimiento 

establecido por la O.I.T. para e::aminar las queJaS por· v1olaci6n 

de los derechos sindicales. En primer lugar, examina si tales 

queJas merecen la atención del Consejo de Administración, y si 

estima que si la merecen pide al ConseJO que formule 

observaciones <'ll gobierno interesado. En la etapa siguiente, 

cuando la gravedad del caso lo Justifica, tt·ata de obtener la 

autot'1:ación de los gobiernos interesados para transmitir la 

queJa a la Comisión de Conciliación y de lnvest1gac10n en mater~1a 

de Libertad Sindical, establecida conJuntamente por~ las Naciones 

Unidas y la O.I.T. Si un gobierno niega esa autori:ación y no 

contesta en el pla:o de cuatf'o meses, el Comité puede recomendar 

al Consejo que tome otras medidas, se9Un sean los hecho~ 

denunciados. 

Las funciones de la. Com1r¡ión de Ccncil1~c1ón y de 

lnvest19aciOn en materia de Libertad Sindical consi~ten en 
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e>eaminar y llevar a c:abo una investigación imparc:ia.l de los 

hechos an lo relativo a las quejas Que se le presenten sobre la 

violación de los derechos !Sindicales. Los 10 miembros que 

componen esta importante Comisión son personas de especial 

competencia e independencia de criterio, y tratil.n de cumplir su 

delicada misión de investigar graves in1rac:c1ones de maf'1era que, 

de ser posible, se llegue a una solt.1c16n aceptable para todos los 

intere'Sia.dos. En prif'1c:ipio ningún c:.a$C puede ser sometido a la 

Comisión sin el consent imumto del gobierno interesado. 

El Cense Jo de Admin1strac:1Qn cre6 e c:om1s1cnes de 

industf"'1a, cada una de ellas dedicada a las .ac:t1vidades 

ttiguientes: transportes interiores <es decir, no marit1mos>; 

minas de carb6n; hierro y ac:ero; industrias mecánicas; textiles; 

petroleo; c:onstrucc:i6n, ingeniería civil y obras públicas; 

industrias químicas. Se crearon otras das comisiones del mismo 

modelo: la Com1s1ón del Traba.Jo en las Plantaciones y un 

or9an1smo cuya estera de ac:tividades no correspondia a. una 

industria, sin6 a un tipo de trabajo: la Comisión Conaultiva de 

Empleados y de Trabajadores Intelectuales. Esta lista de 10 

iodu~trias no abarc:a.ba todas las rama& de actividad respecto de 

tas cuales mucha~ personas pensaban que era mene:;ter e~:am1nar 

l\tentamente los problemas soc:ulles respec.t1vos.. Asi fué como en 

distintas ocasiones se estudió la posible creac10n de más 

comisiones de S1n embargo, el ConseJo de 

Admini!:.tr~~c1on dec1d1ó que mAs valla convocar, como YA se hablan 

hec-ho a reuniones tr1port1tAs eispec1ales parc1 las ramas de 
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actividad que no estaban representadas por comisíones de 

indu5tría propiamente dichas. Se han celebrado reuniones 

técnicas tripartitas para la aviación civil, las minas distintas 

de las de carbón, la industria de la madel""a y el mobi líario, la!§ 

industrias gráficas, las industrias de productos aliment1c1as y 

bebidas, la industria del vestido, los hoteles, restaurantes y 

establecimientos similares, la industria del cuero y del calzado. 

A las reuniones técnicas tripartitas o a la de comisiones 

permanentes 

autoridades 

asisten delegaciones que represent~n 

gubernamentales, a las empleadores y a 

las 

los 

trabajadores de la industria o del sector pr~ofesional de ql.le se 

trate. Como no es posible, por ra:::ones prácticas y 

presupuestarias, invitar a esas reuniones a todos los Estados 

Miembros de la Or9ani:ar:ión, el Cense Jo de Adm1nistr·ac 16n~ 

basándose en la importBncia de la actividad respectiva en los 

distintos paises del mundo, establece una lista de los Estados 

que formaran parte de las com).s1ones permanentes o oarttcipar•an 

en las reunios técnicas tripat•titas1 al hacerlo, el Conse30 

procura que dentro de cada unos de esos or9an1smos se t"eal1cen 

una distt·ibuciOn geo9ráf 1ca $at1sfactoria de los puestos y un~ 

adecuada representación de los pituses altamente 1ndL1strtal1:a.dos 

y de los paises en vtas de desar·rol lo. Por el lo, en e!:I:''= 

organismos se reLtnen representanteie: de :o a 3(t paises t1e 

distintas re91ones del mltndo. 

Esa'Z comisiones tr1part1tas calebriH) !'.;\J'S reuniones dur"C\nta 

dos semanas, e~:i\m1nan, por una parte, dos puntos t~c:n1cos 
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establecidos por el Consejo de Administración, y por otra 1 un 

informe general sobre los acontecimientos y progresos recientes 

en la industria. Las laborea cristalizan en forma de conclusiones 

sobre los dos puntos técnicos y de resoluciones de indole general 

relativas casi siempre a la continuación de trabajos que se 

consideran oportunos en la esfera correspondiente. Esas 

c:cnclusiones y resoluciones son presentadas al Consejo de 

Administración, que estudia el curso que conviene darles. 

Habitualmente, el Consejo encarga al Director General de la 

Oficina, por una par·te, que comunique oficialmente los informes, 

conclusiones y resoluciones a los gobiernos, pidiéndoles los 

trasmitan, con los comentarios del ConseJo dado el caso, a las 

organizaciones de empleadores y de trabajadores interesadas; por 

otra parte, solicita del Director General que, dentro de los 

programas de actividades de la O.I.T. y de la Oficina, se dé 

efecto a las solicitudes presentadas por dichas reuniones a la 

propia Organización. 

LA OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO.- Todas !5U5 

act1v1dades se llevan a c:abo en nombre del Director Gener•al y 

bajo su responsabilidad. Este nombra al personal, en la mayor 

parte de los casos previos los c:orrespond1entes conc:Llrsos. La 

Consitución de la Organ1:ación dispone que los nombramientos 

deberán recaer en hombres y mL1Jeres de diferentes nacionalidades. 

Oemue~tra el carácter verdader·ilmente tnternncional de la Oficina 

el hecho de que 1:11 lado del Director General se hayan dos 

di rec: tar·es gencralc'3 ad Juntos y st.1bd l rectores genera les de 
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nacionalidades diferentes. 

El Director General tiene bajo sus ordenes cerca de 1800 

funcionarios y funcionarias de unas 90 nacionalidades diferentes, 

sin contar alrededor de 1000 expertos que prestan asistencia 

técnica en los programas de actividades prácticas. Lo primero que 

hay que saber acerca de este personal es lo siguiente: todo 

funcionario de la O.I.T. es un func1onario pt.'.tbl1co cuyas 

obligaciones no son de carácter nacional, sino internac1onal. 

Esta condición no es e>-:clusiva de los funcionarios de la 

O.I.T. La creación de la Sociedad de las Naciones después de la 

Primera Guerra Mundial y, posteriormente, la fundación de la 

Organi:.ación de las Naciones Un idas y de sus organismos 

especializados dieron n·acimiento a un perc;onal 1nternac1onal q\..e, 

con el correr de los aNos, ha ido fot"Jando sus propias 

tradiciones,. y lo que es más imoortante. adoptando frente a los 

problem~s mundiales una actitud que na hecno pos1ble, ~1·~c1as ~ 

una ser·ie de concesiones mutuas, llegar· a 5oluc1ones convenidas 

entre poderosos Estados miembros, que en muchos casos na podriar. 

haber lograda func1on¿1.rios pübl1cos nacionales, por muy 

competentes que f1..1eren, baJO el contr·ol e;:clus1vo de gobiernos 

nacionales o de organ1:ac1ones privadas, ante los cuales ~e,.ian 

responsab 1 es. 

Al aceptar SLt nomb1·am1enta, todo fLmcionar10 de la O.I.T. 

se compromete~ cumplir ~us obligaciones y a aJustar· su conducta 

a los solos intcrese5 de la Organ1:ac1ón a la que p1·est~ s~s 

serv1c1os. Esto s1gnif 1ca que todos y c~da uno de los 
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funcionarios están baJo la autoridad del Director General y sólo 
responden ante el mismo en el desempeNo de sus funciones. En el 

cumplimiento de sus obligaciones no pueden ni seguir ni aceptar 

instrucciones de ningón gobierno ni de nin9una autoridad aJena a 

la Organización. 

Esta ccmL1nidad de intereses tiende a hacer del personal un 

conjunto homogéneo, en que las diferencias de nacionalidad y de 

co&tumbres desaparecen ante un propósito común. Al mismo tiempo, 

esa variedad de ideas, de formación y de experiencias constituye 

P"ra la Oficina, en sus tareas generales, un aporte que satisface 

sus especiales necesidades de or9an1smo internacional. Los 

métodos de tr~haJo de la O.I.T. deben ser constantemente 

adaptados a las nuevñs necesidades de un mundo en rápida 

evolución, y la Oficina puede recurrir al acervo de conocimientos 

y de experiencia que reune un pet"'sonal procedente de tantos y tan 

distintos paises. 

La O.I.T. en 5Lt conjunto, goza de los priv1legios e 

inmunidades generalmente conced1dos a las organ l zac:.1ones 

inter·nac:.1onales. pero estos privile910~ e inmun1dade9 no e:c1men a 

los funcionarios del cumplimiento de sus obl1gac:.1ones privadas o 

de las leyes y los reglamentos de polic1a del pal~ en que 

traba Jan. Los pr1vi leq1ois e inmunidades de que disfrutan las 

funcion~rioR tienen el solo obJeta de fac1l1tar· el cumplimiento 

del~ m1s1ón de la O.I.T. 

Las funciones qt1e descmpe~a la Oficina Internacional dnl 

Tr·~ba10, s~c:.retaria permanente de la O.I.T. son las s1gu1enles: 
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-ase9urar la documentación técnica, la organización material y 
los servicios de secretaria de la Conferencia Generalt del 
Consejo de Administración y de sus comis1anes y comités, 
asicomo de las otras reuniones y conferencias diversas; 

-rea.li;:oar encuestas, investigaciones y estudios; apl1ce.r y 
publicar los resultados de los mismos; reunir y difundir 
todas las informaciones obtenidas en las esferas de la 
competencia de la O.I.T.; 

-preparar la elaboración y promover la aplicación efectiva de 
las normas internacionales de traba.Jet 

-llevar a la práctica, en colaboración dir·ecta con las 
autoridades nacionales interesadas y otros organ1smo'S, los 
programas de caoperac ión técnica .. 

La estructura de los servicios de la O. l. T. no es 

inmutable; la Oficina no es una institución 1•ig1da, ~lno v1Ja, y 

la propia diver51dad 'de su acción e::ige que las estructu1·as se 

adapten constantemente, a medida que se van concretando nl1ev3s 

tareos o qu~ van surgiendo cuestiones particularmente urgentes. 

6. -Resoluciones Y.. Recomendacian·es. - La pr1nicpal act1v1dad 

del ConseJo de Adm1n1st1·ac10n es l~ de veldt· pot·aue lds 

decisiones de la Confe1·encia se lleven a l~ p1·áct1ca ~demés de 

vigilar constantemente las act1v1dades de la Ot1c1na. 

Poi• un~ parte, establece el or·den del dia de cada 1·eun1on 

de la Confe1·encia y decide las medidass que han de toma1·se en lo 

relar.1onado con las Resoluciones por el las aprcn;..dos por l~ 

Confe1·encia que van tomando los EGt~~o~ M1P~b1·os. T~rno1er. el 

pt·esupuesto que éste present.:1' p t·O'' 1151 :::-nes 

presupu8'stat'liH= qur:i O::Qmeten 
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adopciónn, lo cual significa que estudia cuidadosamente cada 

partida de gastos. 

Esas conclusiones y resoluciones no revisten el carácter de 

instrumento o de normas internacionales. Su valor es de 

orientación para las polit1cas sociales de los paises, y su 

objetivo eNpresar la opinión y los conseJOS de las c:om1s1ones de 

industria permanentes o de las reuniones técnicas tripartitas 

especiales, pero el Consejo ha procu1·ado s1empr·e dar a esas 

conclusiones la aplicación más concr·eta posible. 

Asi, por eJemplo, ha previsto que co1·responde a los 

gobiernos eHaminar el curso que habrá de darse a las conclusiones 

y resoluciones, ya que éstas contienen sugerencias cuya 

i\pl 1cación depende de la autoridad gubernamental. Al dec1d1r la~ 

medidas que adoptarán, los gob1e1·nos deberán con:Ldtar can las 

organi:aciones de empleado1·es y de trabaJadores interesasda del 

pais. Por otra par·te, cor·r·esponde a esas 01·gan1=acianes de 

empleadores y de trabaJado1·es e::aminn.r el curso que debe darse a 

las con e lus i enes y res a luciones cuando cor,t i enen recomendaciones 

" sug~renc 1 as sobre cuei.;t iones que pueden ser ob Jeto de 

ne9oc1ac1ones colectivas mas bien que de medidas leg1slat1vas. 

Para que las com1s1ones puedan ap1·cc1a1· el efecto que en 

los distintos paises han pr·oduc1do las conclus1ones y 

t•esoluciones adoptadas en reuniones anter101·es, ~e solicita a los 

qobternas que t:omun1ciuen a l~ Oficina, antes de 11n..; nueva 1·eunión 

sabre la mism,1 1ndur.tr1a, informar:iones; rolat1va.s a las medidas 

,3.doptada<;:; en f"l pc:.ds p.w .. :i. d.:\t' npltcn.c1ón a la.o:. conclus1ones y 
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resoluc:iones. 

Mediante estas discusiones en común, mediante la persuaciOn 

y la búsqueda de soluciones halladas de común acuerda, las 

comisiones de industria procuran alcanzar las metas que les 

fueron atribuidas. 

7.- Fines.-En 1966, al término de largos estudios sobre el 

programa y la estructura de la O.I.T., el Canse Jo de 

Administración llegó a la conclusión de que los abJet1vos 

atribuidos a esas reuniones no han e>:per1mentados cambias en lo 

fundamental desde 1945: 

1> Derribar las barreras entre los pueblos. retmiéndose para 
eaam1nar cuestiones que les conc:1ernen de cerc~, como lils 
que les conciernen de cerca, como las cond1c1onee oe v1oa 
cotidiana en el ejerc1c10 de la p1·ofes1ón elegida; 

2> Crear la comprensión mutua entre emple~dores y 
trabaJadores, de modo de instaurar el consensc: rru15 amplio 
posible sobre los medios conducentes a meJorar las 
condiciones de vida y de tr·abaJo y a 1avor·ecer al b1ene~~~r 
del conjunto de la colect1v1dad; 

3) Favorecer la prosperidad d1nám1ca de laE granees 1ndust··1as 
mundiales en todos los pat=:~s. 



Los 

~11Ell!!b.Q 

TRATADOS INTERNACIONALES CELEBRADOS POR MEXICO 
EN MATERIA LABORAL. 

sesenta y un convenios ratificados por 

comprenden las materias que a continuación se indican: 

1 l Liberatad Sindical; 

2) TrabaJo forzoso; 

3) Discriminación en el empleo; 

4) Estadisticas; 

5> Desarrollo de los recursos humanos; 

6) Condiciones generales del trabajo; 

7> TrAbaJo de menores; 

B> Traba.Jo de mujeres; 

9) Seguridad e higiene; 

10> Se9ur•1dad social; 

11) Gente de mar; 

12) Poblaciones indigenas y tribuales; y 

13) Consulta tripartita. 

México 

La Con1erenc:1a Intet·nacion~l ha adoptado ciento sesenta y un 

convenios de los cuales ún1c~mente sesenta y uno han sido 

ratificados por nue~tr•o pais. 
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Núm. t. Convenio sobre las horas de trabajo (industria), 1919. 

2. Convenio sobre el desempleo, 1919. 

3. Convenio sobre la protección de la maternidad, 1919. 

4. Convenio sobre el traba Jo nocturno <mujeres), 1919. 

5. Convenio sobre la edad minima <industria), 1919. 

6. Convenio sobre el trabajo nocturno de menare: 
<industrial, 1919. 

7. Convenio sobre la edad min1ma <traba Jo marit1mo), 
192(1. 

8. Convenio sobre las indemnizaciones del deeempleo 
<naufragio>, 1920. 

9. Convenio sobre la colocaciOn de la gente de mar, 
1920. 
**· E.V.M. septiembre de 1939. 

1(). Convenio sObre la edad min1ma tagr1cultu1~a>, 19':1. 

11. Convenio sobre el derecho de asociación 
(agricultura>, 1921. 
*· E.V.M. mayo de 19~7. 

12. Convenio sobre la indemnización por accidentes de 
trabajo !agricultura>, 1921 
*• E.V.M. octubre de ¡9::;.7, 

13. Convenio sobre la cerusa <pintura>, 1921 
**· E.V.M. enero de 19-~.e. 

14. Ccnven10 scbre el descanso semanal <1ndustr1a> 1 

1921 

*· E.V.M. enero de 19:"8. 

15. Convenio sobre la edad min1ma tpal"'loleros 
fogoneros) , 19:1. 

•. ••. Amb1to de c:cirnpetonr:1a: • i:1mbas competenc1.?is, 
competen~1a fo~ar-~l. 

E.V.N. Fecha de E'ntradA P.n v1gor rlel instn.1mento 0~1·.;1. Mé::1i::o. 
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16. Convenio sobre el examen médico de los menores 
(trabajo mar!timo>, 1921. 
**• E.V.M. mar=o de 1938. 

17. Convenio sobre la indemnización por accidentes del 
trabajo, 1925. 
*· E.V.M. mayo de 1934. 

18. Convenio sobre las enfer•medades profesionales, 19:5. 

19. Convenio sobre la igualdad de trato (accidentes del 
traba Jo), 1925. 
•. E.V.M. mayo de 1934. 

·20. Convenio sobre el traba Jo noctt..trno <panaderias), 
1925. 

21. Convenio sobre la inspección de los emigrantes, 
1926. 
**· E.V.M. mar=o de 1938. 

22. Convenio sobre el contrato de enrolamiento de la 
gente de mar, 1926. 
**· E.V.M. mayo de 1934. 

23. Convenio sobre la repatriación de la gante de mar, 
1926. 
**• E.V.M. mayo de 19:•. 

24. Convenio sobre el seguro de enfermedad <industria), 
1927. 

~5. Convenio sobre el seguro de enfermedad 
ta9r1cultura), 19:7. 

26.. Convento sobre los métodos para la fijación de 
salarios mínimos, 1928. 
••. E.V.M. mayo 1934. 

27. Convenio sobre la indicación del peso en los fardos 
transportados por barco, 1929. 
**· E.V.M. mayo de 1935. 

*• **· Amb1to de competenc1a: •. ~mbas competencias, 
••. competencia federal. 

E.V.M. Fecha de entr·ada en vigor del 1nstt·umento par•a MéH1co. 
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28. Convenio sobre la protección de los car9adores de 
muelle contra los accidentes, 1929. 

29. Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930. 
*· E.V.M. mayo de 1935. 

30. Convenio sobre las horas de trabajo <comercio y 
ofic:inasl, 1930. 
*· E.V.M. mayo 1935. 

31. Convenio sobre las horas de trabaJo <minas de 
carbón>, 1931. 

32. Convenio sobre la protección de los cargadores de 
muelle contra los accidentes, 1932. 

33. 

34. 

**· E.V.M. mayo de 1935. 

Convenio sobt•e la edad minima (trabaJos 
industriales>, 19.32. 

Convenio sobre las agencias 
colocación, 1933. 
"'"*· E.V.M. febrero de 19:.Q. 

retribuidas 

no 

de 

35. Convenio sobre el seg1_wo je ve Je: ( ind•...tstr1a, etc.' 
1933. 

36. Convenio sobre el seguro de veJe: \a9r1cultvral. 
,193"? •• 

37. Convenio sobre el seguro de invalide= (1ndustr1a, 
etc.>, 1933. 

38. Ccnv~n10 sobre el seguro de invalide: <agr1cultu1•a1. 
193:: .• 

39. Convenio sobre el seguro de muet·te <1noustr1~. 

etc.), 1933. 

40. Convento sob1•e el segu1·0 de muerte <agr1cultu1·a>. 
193:: .• 

41. Convenio ~obre el t1·eba10 noctut·no \muiere~), 19:4. 

•. ~mbas ccmpetenc las: 
••. comoetenc1a fede1·a1. 

E.V.M. Fecha de entt·ada en v19ar del intr·umento en Mé 1co. 
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42. Convenio sobre las enfermedades profesionales, 1934. 
*· E.V.M. mayo 1938. 

43. Convenio sobre las fábricas de vidrio, 1934. 
**· E.V.M. marzo de 1939. 

44. Convenio sobre el desempleo, 1934. 

45. Convenio sobre el trabajo subterr•neo <mujeres>, 
1935. 
**· E.V.M. febrero de 19:9. 

46. Convenio sobre las horas de trabajo <minas de 
carbón) 1 1935. 
**· E.V.M. septiembre de 1940. 

47. Convenio sobre las cuar·enta horas, 1935. 

48. Convenio sobre 1 c:1 conservación de 1 os derechos de 
pensión de los m19rantes, 1935. 

49. Convenio sobre Ja redt.tcción de las horas de trabajo 
<fábricas de botellas>, 1935. 
••. E.V.M. febrero de 19:9. 

50. Convenio sobre el reclutamiento de trabaJadores 
indl9enas, 1936. 

51. Convenio sobre la reducc1Cn de las horas de trabajo 
<obr•as públicas>, 19;6. 

52. Convenio sobra la• vacaciones pagadas, 1936. 
*· E.V.M. mar•o 19~9. 

53. Convenio sobre los certificados de capacidad de los 
oficiales, 19'36 
••. E.V.M. septiembre 1940. 

54. Convenio sobt·e las vacaciones pagadas de la 9ente de 
mar, 19::.6. 

55. Convenio sobre las obli9ac1ones del armador en caso 
de enfermedad o accidentes de la gante de mar, 
1936. 
**· E.V.M. septtembt•e de 1940. 

•. ••. Amb1to de competencta; *· ambas competencias; 
*•· cnmpetenc 1~ federa!. 

~.~·.M. Fech3 de entt·3da an v1yor del 1nst1·umen~o p~r·a M~~!ICO. 



56. Convenio sobre el seguro de enfermedad de la gente 
de mar, 1936. 

57. Convenio sobre las horas de trabaJo a bordo y la 
dotación, 1936. 

58. Convenio sobre la edad minima <trabajo maritimo>, 
1936. 
**· E. v. M. junio de 1953. 

59. Convenio sobre la edad minima <industria>, 19-37. 

60. Convenio sobre la edad m1nima <tri'bajos no 
industriales), 1937. 

61. Convenio sobre la reducción de las horas de trabil.Jt;J 
(industria textil), 19::.7. 

62. Convenio sobre estadisticas de salarios y seguridad 
(edificación), 1937. 
**• E.V.M. Julio 1942. 

63. Convenio sobre estadísticas de salarios y horas de 
trabajo, 1938. 
*• E.V~M. Julia 1943. 

64. Convenio sobre los contratos de traba Je 
(trabaJadores indígenas), 19:.9. 

65. Con venia sobre las sane iones pena les \ traoaJc\CJores 
indígenas>, 19:9 

67. Convenio sobre las horas de tr•abaJo y el desc,:¡nsa 
{transporte por c~rreteraJ, 1939. 

68. Convenir.i sobre la al1mentac1ón y el serv1c10 t;le 
1onda l tr1pulac16n de 0 1JqL~es>, 1946. 

69. Convenio sobre el cer·t1ficado de aptitud ae los 
cocineros de b•.1que, lc;i46. 

70. Convenl.o sobre la se9url.dad ~acial de la qcn~e :Je 
ma1·, 1946. 

*• ••. Ambito de competencia: *· ambas ccmpetencia~: 
~•. competencia feoe1·a1. 

E.V.M. Fecha de entt·ada en vi9or d~l instrumento p~1·a Mé~1co. 



71. Convenio sobre las pensiones de la gente de mar, 
1946. 

72. Convenio sobre las vacaciones pagadas de la gente de 
mar, 1946. 

73. Convenio sobre el examen médico de la gente de mar, 
1946. 

74. Convenio sobre el certificado 
preferente, 1946. 

de marinero 

75. convenio sobre el aloJamiento de la tripulación, 
1946. 

7b. Convenio sobre los salarios, las horas de traba.Jo a 
bordo y dotaciOn, 1946. 

77. Convenio sobre el e::amen médico de los menores 
(trab,:.,Jos no 1ndustr1ales>, 1946. 

78. Convenio sobre el e>: amen médico de los menores 
(trabajos no indL1striales). 1946. 

79. Convenio sobre el trM.baJO nocturno de los menores 
(trabajos no industriales), 1946. 

80. Convenio !!tobre la revisión de los articules fina.les, 
1946. 
*· E.V.M. abril 1949. 

81. Convenio sobre la inspección del tr•abaJo, 1947. 

82. Convenio sobre la polit1ca social <terr1to1·ios 
metropolitanos>, 1947. 

83. Convenio sobre normas de traba Jo (territorios no 
metropolitanos>, 1947. 

84. Convenio sobre el derecho de asac1ac1ón <territorios 
no metropolitanos>, llf47. 

8:5. Convenio sobre la 1nsper:c1ón del traba.jo 
Cterr1torios no mett·opal1tanas>, 1947. 

•. ••. l\mb1tc de competencia: •. ambas competencias; 
••. competencia federa 1. 

E.V.M. FechA d~ entt·~da en vigur· del instrumento pa1·a Mé~1co. 
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Sb. Convenio sobre los contratos de trabajo <trabajos 
lndigenasl, 1947. 

87. Convenio sobre la libertad sindical y la protección 
del derecho de sindicación, 1948. 
*· E.V.M. abril de 1951. 

88. Convenio sobre el serv1c10 de empleo, 1948. 

89. Convenio sobre el tra.ba10 nocturno (mujeres), 1948. 

90. Convenio sobre el trabajo nocturno de los menores 
(industrial>, 1948. 
*· E.V.M. junio de 1957. 

91. Convenio sobre las vacaciones pagada.s de la gente 
de mar, 1949. 

92. Convenio sobre el al0Jam1enta de la tripulación, 
1949. 

93. Convenio sobre salarios, horas de trabaJo a bordo y 
dotación, 1949. 

94. Conve"io sobre las cláusulas de trabajo <contratos 
celebr·ados por· las autot·1d~des p~bl1cas> 1 1949. 

95. Convenio sobre la protecc16n del salario, 1949. 
*· E.V.M. septiembre de 1956. 

Convenio sobre las agencias retr1bu1das de 
colocac1ón 1 1949. 

98.. Convenio sobr·e el derecho de s1nd1cación y de 
ne9oc1ac1ón colectiva, 1949. 

99. Convenio sobre los métodos para la 1ijaci6n de 
salarios minimos <agricultura>, 1951. 
•. E.V.M. septiembt•e de 1953. 

*· ••. Amb1to de compelenc1~: •. ~mbas competencias: 
••. competenc ic. fede1·al. 

E.V.M. Fect1a de entr•ada en vigor d~l instrumento par·~ Mé::ico. 
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100. Convenio sobre igualdad de remuneraci6n, 1951. 
*· E.V.M. septiembre de 1953. 

101. Convenio sobre vacaciones pagadas <a9r1cultura1, 
1952. 

102. Convenio sobre la seguridad social <norma min1ma> 1 
1952. 
*• E.V.M. octubt•e de 1962. 

103. Convenio sobre la protecc10n de la m3ter·n1dad 1 1952. 

104. Convenio sobre la abol1c.1ón de las sanciones penales 
<trabajadores indigenas>, 1955. 

105. Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso, 
1957. 
*· E.V.M. junio de 1960. 

106. Convenio sobre el descanso semanal (comercio y 
oficinas>, 1957. 
*· E.V.M. junio de 1960. 

107. Convenio sobre poblaciones indigenas y tribuales, 
1957. 
**· E.V.M. Junio de 196(1. 

108. Convenio sobre los documentos de identidad de la 
gente de mar, 1958. 
**· E.V.M. septiembre de 19t>2. 

109. Convenio sobre salarios, horas de trabajo a bordo y 
dotaci6n, 1958. 
**· E.V.M. septiembre de 196:. 

11(1. Convenio sobre las plantaciones, 1958. 
**• E.V.M. Junio de 1961. 

111. Convenio sobre la discr1m1nac16n <empleo 
ocupaci6nl, 1958 
*· E.V.M. septiembre 196:!. 

112. Convenio sobre la edad minima <pescadores>, 1959. 
**· E.V.M. agosto de 1962. 

y 

113. Convento sobre el e::amen médico de los pescai::iores. 
1959. 

*· **· Ambtto de competenc1~: •. amba~ competencias~ 
**• co~petenc1a fede,·al. 

E.V.M. Fecha de entr·ada en vigor del instrumento pa.1·a Me~:1co. 



114. Convenio sobre el c:ontrato de enrolamiento de los 
pescadores, 1959. 

11~. Convenio sobre la protección contra las radiaciones 
ionizantes, 1960. 
**· E.V.M. octubre de 1984. 

116. Convenio sobre la revisión de los articules finales, 
1961. 
*• E.V.M. diciembre de 1963. 

117. Convento sobre política social \Mor·mas y objetivos 
bas1cos), 1962. 

118. Convenio sobre la igualdad de tr•to <seguridad 
soci.al>, 1962. 
*· E.V.M. enero de 1979. 

119. Convenio sobre la protección de la maquinaria, 1961. 

120. Convenio sobre la higiene <comercio y oficinas>, 
1964. 
*• E.V.M. Junio de 1969. 

121. Convenio sobre las prestaciones 
accidentes del traba Jo y 
profesionales, 1964. 

en caso de 
enfermedades 

12:. Convenio sobre la politica del empleo, 1964. 

123. Convanio sobra la edad mf.nima <trabajo subterraneo), 
1965. 
**· E.V.M, agosto de 196'1, 

124. Convenio sobre el e:~amen médico de los menore!i 
<traba Jo subterraneo>, 1965. 
**· E.V.M. agosto de 1969. 

1:?5. Convenio sobr~ los certificados ce competencia de 
ppscadores, l96ó. 

126. Convenio sobre el al0Jam1ento de le. tr1pulaciOn 
tpescadores>, 1966. 

127. Convenio sobre el peso má:amo. 19b7. 

1~8. Convenio sobt·e las prestaciones de invalide=, veJe= 
y sobt''.?vtvientes, 1967 

*• **• Amb1to de competencia: •. ambas competencias; 
••. competenr1? t~der~l. 

E.V.M. Fecl1a de entrada e11 v1got• del instrumento para Mé·:ico. 
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129. Convenio sobre la 
<agricultura>, 1969. 

inspección del trabajo 

130. Convenio sobre asistencia médica y prestaciones 
monetarias de enfermedad, 1969. 

131. Convenio sobre la fijación de los salarios minimos, 
1970 
*· E.V.M. abril de 1974. 

132. Convenio sobre las vacaciones pagadas~ 1970. 

133. Convenio sobre el aloJamiento de la tr1pulac1ón 
(disposiciones complementar1as), 1970. 

134. Convenio sobre la prevención de accidentes <gente de 
mar>, 1970. 

135. 

**· E.V.M. abril de 1975. 

Convenio sobre los representantes 
trabajadores, 1971. 
•. E.V.M. abril de 1975. 

136. Convenio sabre el benceno, 1971. 

137. Convenio sobre el trabaJo portuario. 1973. 

138. Convenio sobre la edad min1ma, 1973 •• 

139. Convenio sobre el cancer profesional, 1974. 

de los 

140. Convenio sobre la licencia pagada de estudios, 1974. 
*· E.V.M. febrero de 1978. 

141. Convenio sobre l~s or9an1zac1ones de trabaJadores 
rurales, 1975. 
*· E.V.M. jL1n10 de 1979. 

142. Convenio sobre el desarrollo de los recursos 
humanos, 1975 
•. E.V.M. Junio de 1979. 

143. Convenio sabt·e las t1·abaJ~~ores m1g1·~nte~ 

144. 

(d1spos1c1ones c:omr: lementa.1·1.a~.1 • 19~·~,. 

Convenio sobre la 
intet·nac1onales del 
••. E.V.M. JUn10 

c:onsul ta 
treibd.JO) t 

de ic.19, 

tripart 1 ta 
1976. 

"*"· ••. Ambito de compei.enc1a: •. ambas ccimDetenc:1::;s: 
••. ~ompetenc1a fede1·~1. 

<normas 

E.V.M. Ft:c:ha de enrrada en v19cw del tn':'tr"•_•mel"')tr" p,;:ir·:=i M~~·1:c. 
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145. Convenio sobre la continuidad del empleo ~gente ae 
marl, 1976. 

146. Convenio sobre las vacaciones anuales cagadas <gente 
demarl, 1976. 

147. Convenio sobre la marina mercante <norma: min1mais:. 
1976. 

148. Convenio sobre el 
<contaminación del 
1977. 

medio ambiente de tr•ataJ~ 

aire, ruido y v'ibra.c1one::.1, 

149. Convenio sobre el persona.l de enfermeria. 1977. 

150. Convenio sobre la administración del trabajo, 1978. 
**· E.V.M. febrero de 1983. 

151. C~nvenio sobre las rel3cione;; de tr·?.C·aJo e .. , •=' 

administración públ 1ca, 1978, 

152. Convenio sobre seguridad e higiene en los tret-.aJos 
portuarios, 1979. 
••. E.V.M. feb1·~·-~ ~? 1~a~. 

153. Convenio sobre duración del traba.Jo y periodos oe 
descanso en los tr~ansportes por carretera, 1979. 

154. 

'"""· E.V.11. feb1·ero ae 198:.. 

Convenio sobt·e el fomento de 12 
colectiva, 1G81. 

155. Convenio sobre seguridad y sal~1d de las tr·abaJadores 
y medio ambiente de trabaJo, 1981. 
~•. E.'J.M. febrero de 148~. 

15b. Con·1~:-n10 sobre l~ i 0:-1u~ldao 01? ".JO:J1'':•.:r.td=-·:!<::-'.! .~ 

tr·_,to ~ntt·~~ t1•ab..,,.1~001·es t.:r·3t..-1::·.-:=r.:-:; 
t:r::i.b:! 1ado1-es con respor.~:1.bi l lrJ:.:irJec;. "! :..-i11 i,;.··.::-:;. 

J 981. 

157. Con·1en10 soot·e la ter·~1nac1on ~e la !"el~c1~r 

tr~b~1u por· in1c1~ti ·~ cte~ 9m~le~dot·, ~~a:. 

158. i2on1ec-n1L1 sob•·s::o Dl esi:,•btt:i;.~;'!1ieri:-r.: Je 1 n ~l'.Jt~·.? 

inte1·n~c1an~l n~r'B la con~er·.·6ctc~ de l~s J~r·e:·,os 

en rnater·1" dE' se9urid~d soc1::1l. 19E:. 

+, -. •. Amb i to::, de CC""mrei:~nc t .::i: •. ~mt .;\~ cc-,-..¡perer-c ! "'.\.":: 

••. <:Qmpe~cni: \ ¿i ,. ~de1 -;o •• 

E.V.t"I. Fech;· dt? l!ntr.~da er ··n9cr d~! 1r-t··LHí.e"1':0 oc"·~ "'e lCc,. 



159. Convenio sobre readaptación p1·ofes1onal y empleo de 
personas invalidas, 1983. 

16(1. Convenio sobre estadist1cas del traba Jo, 1985. 

161. Convenio sobre los serv1c1os de salud en el trabaJ~, 
1985 • 

•• ••• no1bJto d~ r.ompetünc1a: •• ~mb~s ccmpetenc1ag; 
••. competen~13 te~erAl. 

l.·J.M. Fecha de er1t1 add en v1aor· dt~l 1n5t1·umento par·a Mé :1co. 
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CAPITULO IV, 

ESTUDIO DUAL DE PRINCIPIOS 

1.- Princ pies básicos tutelares de la O.I.T. 
2.- Pr1nc p1os básicos tutelares del Articulo 1:3 

Const tucional. 
3.- Corolario del estudio comparativo de los pr1nc1p10~ 

básicos del Articulo 123 Constitucional y de la O.I.T. 

1.- Pr1nc1p1os básicos tutelares de L!. ~-El sistema 

de conft·ontac1ón y comparación de las normas es par·te de la 

ciencia del derecho comparado para que sus d1vers1dades apare=can 

y puedan ser discernidas; asi como pat·a ident1f1car los 

pr1ncip1os entre dos te::tos. Entonces podrá determinarse la 

influencia o identidad de un te::to en otro con fines de 

un1versali:::ac16n. 

Tratado di> Versal les. 
Articulo 427. 

l. El pr1ncip10 directo que debe se~·v1r de guia e~ que e! 

trabaJo no debe ser cons1derado s1mplemente como L!n~ 

El oerecho de ASOC:l<:: .. c:.ón par~ toar:"':': 10s obJet: .e:; ,..n 

cont1·ar10 ~ l~s leyes~ 

como pat~a los patrones. 



3. El pago de los trabaJadores de un salario que les 

asigne un nivel de vida conveniente, tal como se 

comprenda en su tiempo o en su pais. 

4. La adopción de la jornada de ocho horas a la semana de 

48, como asp1rac1ón a reali::ar en todos los paises en 

que todavli\ no se hayan obtenido. 

5. La adopción de Ltn descanso semanal de ve1nt1cuatro 

horas como min1mo y que deberá comprender el domingo, 

siempre que sea posible. 

6. La supresión del trabaJo de los nif'l'os y la obl1gac1ón 

de aportar al trabaJo de los jovenes de los dos se~{OS 

lar;:; l Lm1 tac1ones necesarias para perm1 ti r les 

continuar su educación y asegurarles su desarrollo 

f is1co. 

7. El pr1nc1010 de 5alar10 igual sin d1stinc1ón de se::o 

par,; traba JO igua 1. 

U. La<J r~eqL-1~ dictada~; en cada pals respecto a las 

Lond ic tones de Tt'·abaJo, trato 

económ1co equ1t.Jt1vo el todos lo5 trabaJadores que 

t~e~ 1dan lcq""1lmente ~n el pal s. 

1 (l~J 



9. Cada Estado deberá organizar servu:1os de inspec:c:1ón 

que contará c:on muJeres, a fin de asegurar la 

aplic:ac:ión de las leyes y reglamentos pc.ra la 

protec:ción de los trabajadores. 

2.- Princ1p1os básicos tutelares del At·t !culo 

Constituc1onal.- Entre la Constitución Mexicana de 5 de febrero 

de 1917, que proclamó por primera ve: en el mundo derecnos 

sociales o principios de just1c1a social, asi como un autént1cc 

derecho del trabaJO y el Tratado de Paz de Versalles de 28 de 

Junio de 1919 e::1ste notoria igualdad de conceptos que JUSt1f1can 

la pt•iot•idad e influencia de la primera en el Tratad~ 

Constituc1ón Me~icana. 
Articulo 123 

1. Ante todo hay que oose1·var Que el t1·~b~10 1 no es 

una mercancia. 

derecho de coal19~t·se en defens~ oe sus 

respn~t1vo~ intPr·eses. fc:irmar.do s1nd1c~tos. 



VI. El salario minimo que debet•á disfrutar el 

trabajador será el qué se considere suficiente 

atendiendo a las condiciones de cada. región; 

para satis facer necesidades normales de la vida 

del obrero, su educación y sus placeres 

honestos, considerándolo como Jefe de familia. 

I. La duración de la Jornada máxima ser•á de ocho 

horas. 

IV. Por· cada se1s dias de tt·abajo deber•á disfrutar 

el operario, de un dia de descanso cuando menos. 

IJI. El trabaJo de los n1f'1os menores de doce atlas no 

podrá ser• obJeto de contr•ato. 

VII. Para traba.Jo iqual debe corre~ponoet· s~lat·io 

iqual sin tener en cuenta se::o n1 nacionalidad. 

~.- Corolario ~ ~tudio comparativo de los principios básicos 

al AP'"tfculo 123 Constitucional :t. de le~- SL1St3nc1nJinente. 

los pt•1n~1p1os que los paises f11·mantes del íratado de Vet•salles 

apt•obaron. funran los si9u1entes: 



"El trabajo de un ser humano no ha de cons1derar~e 

simplemente, ni de derecho ni de hecho, como una mercanci¿¡. 

ó un articulo de comercio. 

"Ha de concederse a los empresarios y a los trabaJadores el 

derecho de libre asociac:1ón para fines legales. 

"No se permitirá emplear a ningún nil"fo en la industria o en 

el comercio hasta que no tenga catorce al"los cumplidos. 

"No se emplearán obreros cuyas edades estén comprend1ce: 

entre catorce y diec1ocho ahos para que re=-.l 1cen 

trabajos fisicamente agotadores y siempre a cond1c1on QL1e 

no se irterrumpa la educ:a.c1ón técnica o general. 

"Todos los trabajadores tienen derecho a 1,,..1n salario que les 

permita mantener un ra=onable nivel de vida. 

1•Igual salar~10 se dat•á a la muJer· y al hombre pot• el 

trabaJo de idéntico valor· en c~nt1d~d como en calidad. 

11 Se concederá "" los trabaJadores Ltn desc::\ri:o semann: 

incluyendo el domingo o st1 eau1valente. 

11 L1m1tac1ón de lci Jornadi!I. de traba.10 en la indust,·1~, score 

base do las ocho hora~ O cuar·enta y ocho A in ~emana''. 
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Estos principios, objetivamente, constituyen un estrac:to 

del Articulo 123 de la Constitución Mexicana que conoc:ia 

perfectamente bien el distinguido lider norteamericano Samuel 

Gompers, por sus estrechas relaciones con lideres me:: u:anos. 

La reunión de Laredo, Te~:as, mucho le sirvió para conocer a 

fondo la Carta Mexicana del Trabajo, como se desprende de la 

anterior descr1pciOn. 



1.- La Or9anizaci6n lnterna~ional del 1rabaJo, en su calidad 

de Organismo lnternac1onal, está regulado por las norme~ 

Juridicas que pertenecen al Derecho Internacional. 

2.- La Revolución lndustr1:t.l pt"OdUJO como efec t;o 

trascendente la subst1tuc1ón de la fuerza fis1ca del ho~bre oar 

la fuer:;:a motri::, pero el hombre es quien mcneJa la máou1ria. 

3.- El desarr·ollo de las técnicas industriales lleve a una 

constante moder·ni:¿¡c1on y requiere de tr·ansformac1or1es ::oc1ale:. 

4.- La fLter:a productiva del desarr·ollo Ind 1_1::tr·1al ..:1.1e 

creadora de r1que::a pero cont1·a.d ic tor t amente t;amt. ien engendrc

miser 1a y op~esión a seres humanas. 

5.- Transcurrió mucho tiempo antes de que se compr•enc1e··~n 

los profundos transtorno5: que los nLIE'. ae. metodc;: ::ie prOC!LtC~ 1-:::i""I 

acarrearian al ind1v1dua, a las claseE sociales y aun a lae 

naciones. 

6.- La Revolución Industrial. merced al adveni~1e~to d~! 

maquinismo, creó nl1evas relAciones entre los hOn'Ore~. l.:>s 

herramientas y los recursos. El tr·abe.lC<dcr se ccnv1rt10 en '..1n 

asal,.:\r1.;1do. l.e:1 herramienta manL1~l ced10 s 1~• h1qcw '"" la- f"•~~u1n~. el 

taller famili~1· a la manutactur·a o ~ l~ fab1·1ca, l~ pequen~ 

parcela ~ las plantaciones. 
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7 .. - Las máquinas permitian una división más grande del 

trabajo humano, unos debian oc:uparse de conducirlas, otros 

estarian a cargo de su mantenimiento, otros alle9swian materias 

primas, y otros transportarían los produc:tos fabricados. 

8.- Pat""a producir mayor cantidad y más barato era necesario 

utilizar, de manera re9ular las máquinas, que habian costado 

mucho y cuya capacidad de producción no debla ser desperdiciada. 

Habla que coordinar el rendimiento de las diferentes máquinas y 

el ritmo de las dist1nas opet·ac1anes. El tt•abaJo, antes 

individual, se habia vuelto colectiva. Los métodos de producción 

propias del maquinismo, imponian a su trabaJo una rigurosa 

cadencia y una severa disciplina. 

9.- Al galés Robert Owen, le corresponde el mérito de 

proyectar Internacionalmente la regulación Juridica del trabaJo. 

Es grande su mérito porque, no obstante, set~ empresario levantó 

su vo: en favor de las traba..iadoreis y puso en práctica, un 

sistema de ventajas para los obreros. 

10.- Es muy valiosa la inic:íatíV¡J. de Owen, pues, aunque, no 

logró, de inmediato, la rei\li:ación de sus ideales, la huella que 

estos dejaron en la mente de otros hombres, es tal vez, la 

primer.:\ picdr• del gran ed1f 1c10 de Justicia social que 

constituye la Organi:acion lnter•nacional del Tt~abaJo. 
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11.- Cada vez, se levantaban ma~s y más voces en favor de 

una acción internacional sobre c.ond1c1ones de trabaJo. En 1847 

Daniel Le Grand, trató de persuadir al gobierno francés de que 

debian de promulgar leyes de protección a los trabajadores pero 

se le respondió que era imposible, a causa de la competenc1a 

internacional. 

12.- Las Organi=aciones Obreras se reunieron en Paris, en 

jul ia de 19(10, y fundaron la Asoc1ac1ón internacional de 

Legislación de Trabajo, precursora inmediata de la Organización 

Internacional del TrabaJo. 

13.- La guerra europea de 1914 interrumpió la evolución del 

Derecho Internacional del Trabajo; sin embargo, sirvió para 

pt·eparar la idea de una Organizac1ón Internacional del Traba.Jo, 

que funcionaria en la pa: y en beneficio de los trabalado1•es de 

todo el mundo. 

14.- La Conferencia de Pa=, reunida en Vei·salles a la 

terminación de la Primera Guerra Mundial. creo una Organi;:ac1ón 

permanente, cuya misión descrita en el preámbulo de la Pa1·te Xlll 

del Tt·atado de Ve1·salles, seria procurar· la formac10n de la 

justicia social y constituirla las primeras 

internacionales para la protección del trabaJi;:i. 

9.:want las 

Serla 1...ma 

Organi=ación permanente, de naturale=a técnica )' tendria como 

miemb1·os a los comoonentes de? la Sociedad de Naciones, creé'da er1 

el mismo Tratado de Versalles, y según decisiones poste1·101·es. a 

todos los Estados que voluntariamente entrar·an a ella. 



15.- En el af'lo de 1944 se reunió en Filadelfia, la 

Conferencia de la Organi::ación Internacional del TrabaJo y $LI 

resultado es la llamada Declaración Internacional del Trabajo. 

16.- En 1945, sesionó en Paris la Organi:ac:ión Internacional 

del Trabajo y fué preciso reformar algunas de las bases 

constitutivas; la Sociedad de Naciones, creada en el Tratado de 

Versalles, habia sido sustituida por la Organización de Naciones 

Unidas y en consecuencia, fué indispensable acomodar a la 

Organización Internacional del Trabajo, a la nueva situación de 

la misma; la Conferencia de Paris, con apoyo en el Articulo 422 

del Tratado de Ver~salles, precepto que contenia la menet•a de 

reformar el estatLlto c:onst1tuc1onal de la 

lnte1~nac:ional del TrabaJo, votó las r·eformas necesarias. 

17.- En consecuenci~, la constitución juridica de la 

Organización Internacional del Trabajo se encuentra en la Parte 

Xlll del Tratado de Versal les, en la Declaración de Filadelfia de 

1944 y en sus reformas. 

18.- La Organi::ación Internacional del Trabajo continúa como 

una entidad Que fija normas, pero hoy dá también un lt..tgar 

destacado a los programas de act1v1dades práct1cas y de obra 

educativa. 

14.- Desde la pr•1mera mitad del siglo XV, las auto1·idades 

espartolas, mediante or·denam1entos, de caracter econ6mu:o 1 social 

y 1·el191oso, rcgulat·on la paga dQ los jornaleros y los días y 

hora~:. de tr~'lbt.,JC pero con belse en un in.1usto cr1ter10 de la 
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división social de las castas. 

~O.- Las Leyes de Indias que, en alguna de sus disposiciones 

favorecian a los indigenas y pretendian protegerlos, se violaban 

sitemáticamente, resultando de ello, el envilecimiento de l~ 

fuer=a de trabajo. 

21. - Al hacernos independientes, la preocupación fundamental 

fué la constitución de un nuevo Estado que fuese no solamente 

libre, sino que además permitiese la igualdad de todos 105 

habitantes. 

22.- El Articulo 123 Constituc1onal, constituye una p1·ueb~ 

convincente de que nuestro pueblo consagró en su Ca1·ta Magni?i. el 

Derecho Social, sin impot·tar que se contrad1Jeran las doct1·1nas 

del liberalismo económico. El g1·an mérito, cons1t1ó en q1..1e. Ee 

proyectó a la ma·:1m::\ altL1rc"\ la J1..1stic1a a 'favor- de les se··es 

humanos desprotegidos. 

23.- Durante los setenta y dos aNos v19enc1a del Articula 

12:: Constitucione1l, las reformas a ese p1·ecepto gula ha~ 

reai1rmado el dinamismo de lo Jur·idico pero se h~ ccnse··vado la 

tutela a favor de los tr·abaJadores. 

24.- Factor de relevanc 1 ~. lC' 

Organ1zacion Internacional del Tt·abaJo fué sentar la~ b~ses 

f1t•mes de Just1c1~ social ya que conforme a l~ =onst1tuc1ón :e 

ese orge.n1smo las cond1c1ones de inJust1c1a, m1set"1:. 

privaciones en las condic1ones de trabaJo ameT'a=.:m la pa: y 

armonla universales. 
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25.- Las Oryani=ación Internacional del Traba.Jo a pesar de 

las reformas de Filadelfia, 1944, y en la de París, 1945, no ha 

modificado su escenc1a estr~ctural. 

26.- La Oficina Internac1ona.l del Traba]o, es la Secretaria 

permanente de la Organ1=:ac1ón; a ella estan confiados los 

trabajos técnicos-administrativos y las relaciones diplo~ticas. 
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