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I N T R o D u e e I o N 

En los últimos años hemos sido testigos de la erosión de 

las actividades de loG :.-..r::-anisrnos de vocación multilateral, es 

decir, de aquellas or7~~1~:ncioncs internacionales qt1e fueron 

crcaJas, en su mayor~.-:-1, después de la II Guerra Mundial como 

instru~cntos de lo~ ~obiernos para promover la cooperación in

ternacional en los ~lanas social, económico y político, a fin 

de eviti~.:..:. ·..ln:i. "."1Ucvu. conflagr.:ici6n mund.LJ.l de dimensionen y ca!! 

3ecuencÍd!; s..i.:.1ilarcs u. la que recién tcrmin.:ib.:i. 

La erosión rlcJ 1.mltilatcralismo no sólo se 1:1u.nifiestu. en 

10!3 r'roblemas de lu. Orguni2aci6n de las Nacionc!i Unidas {ONU) , 

sino que se extiende pr5cticamentc a todos aquellos organismos 

internacionales que emanan de ella, así corno a las organizaci~ 

nes gubernancntalcs y otr.:is instanciu.s de ucción colectiva que 

buscan la solución de conflictos regionales o internacionales. 

Las organizaciones internacionales se encucntrcJ.n en cri

sis ya que, por un lado, no han curnpl ido cabalmente con los o!?_ 

jetivos para los que fueron creadas y, por otro, enfrentan en 

su interior serios problemas (la. e:<ccsiva politización de sus 

decisiones sería un ejemplo), lo \•ue ha llevado a algunos paí

ses a amenazar con retir~rsc de ellas. A lo anterior se u.unan 

las dificultades financieras por las que atraviesan algunas y 

su incapacidad para 9oner en práctica sus programas de trabajo. 
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1'\.hot"¿¡ bien, .:t !lf:05r:tr df~ qth..' lo~> nbj<~ti\*0!) dD l.t orqani7.t1-

ci6n intcrn;h"'. lon.:i.l 1•n !JU con:1trnt:o no h;1n !;i(lo ,_~iw1pl 1dn:. 1.'n DU 

tot..:t.litJad, ~~~- h .. ln 1)bh:ru~k.-. lriqro~¡ ··n dlv~ .. r~;.1~.; :i.n'''~;; r:or t.."jem

plo, h .. H1 :;1do út1 lt~i; p.-ir:~ .. lt.-t•.•n(:r l.1 ;.·•i::.ih1l tdad {h~ un 1:nft-en

t<1micnto tJ(:! i1::1.i .¡le•: dl; :1,1n p!-1}¡'1t·1 1d,, ,,1 t1•1l·)::¡1('nt\) de m1c~vo::; 

C!it.;.l<lD~3, lo L"U,ll ;;1_; t.r.·ldU)~J ·~n \lT1 t'.,1::1h1u '.:U~tld(lCt.I} d(~ 1 .. 1 l.~:.:~

tructur<l int;~r:n,1c1,1n:d, '/ h.u~ t<:nd1d1.l 11n pul-'llt1~ dt: .'\poyo d ton 

lud, vn·tcr.lL1, 1_i~h.11..·.1c1611, cult~a .. 1, ~t~~6ll~r·:l, ,-!ut.~, d1_. r:-.itr11 m ... 1n~ 

ra, habt'Lt !.>ido •~J.:;i impo~•.ibl1~ impl1!l:1t!Ht.:i1· d1t<..LI!~ las múlLif1Les 

Diver~oG han ::;ido los L:tctort}S quo han llevado .J; l.:l org~ 

nizaci6n intrrn<lcion~il ~ l~ nit11~ci6n prok1lcm~1:ica e11 que se e~ 

cuentru... Entre otro!i, podemos mc•nc ion.i e los !::iiqu icntes: 

- El cstublt..'eimicnto de lo.s on1anismo~; internacionales, 

en su gran mayor!.:l, h.J dcsc.:insutlo en el peso :..- l.:is decisiones 

de muy pocos países capit.:ili!'Jtas (Europµ Occidental y Estados 

Unidos}, los cuales detentan. un¿¡ mayor cu.p,1cid.:i<l económica y p~ 

l!.tica. Esto '..25 v.:llido tanto para los orga.nismos que surgieron 

en el siglo pasado,. como los que so fundaron a partir de la II 

Guerrn Mundi.:i.l; 

- La descolonizaci6n y la instauración de países socia

listus han d.:i.do lugar al surgimiento de nuevos estados que no 

encucntr~n cabida real en las organízaciones intcrnucionales, 

ya que la gran mayoría no participó en su crcaci6n, por lo que 
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se observa una desigualdad de condiciones en los órganos de de 

cisión, y sus necesidades no están cor1templadas en los estatu

tos de las mismas; 

- En todos los foros internacionales, los países en de

sarrollo han insistido en la necesidad de transformar las bases 

de las ·relaciones internacionales hacia una mayor equidad en el 

intercambio comercial y una mayor responsabilidad compartida en 

las decisiones pol1ticus que los afectan; 

- El intento de retorno a la bipolaridad y de revigoriz~ 

ción de los esquemas ideológicos, con el propósito de afianzar 

"aliados 11 y apuntalar intereses, ha provocado la erosi6n de los 

mecanismos multilaterales de negociación; 

- Una de las vertientes de la crisis del rnultilateralisrno 

se inserta en los propósitos de las grandes potencias de poner 

coto a las acciones de la ONU y a los intentos de participación 

mancomunada de grupos de naciones en asuntos de política inter

nacional que, hasta ahora, han sido de ingerencia exclusiva de 

las superpotencias; 

- La ONU, como eje central del multilateralismo, se en

cuentra en una situación financiera apremiante .. Un buen namero 

de miembros de la organización, entre los que destacan Estados 

Unidos y la Unión Soviética, mantienen sensibles retrasos en el 

pago de sus contribuciones; 
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- Por Gltimo, las organizaciones internacionales se tlan 

Visto con frecuencia paralizadas por la ausencia de voluntad po

l!tica de algunos paises, los cuales se t1an negado a adoptar las 

disposicior1cs emanadas de ellas. 

Todos estos factores han derivado en una tcrgiversaci6n 

de los objetivos y funciones de los organis1nos internacionales. 

Puede sc~alarsc que en la actualidad son utilizados como foros 

de confrontuci6n idcol6gica µar las grandes potencias, ya que 

han trasladado a ellos la discusi6n de sus diferencias, lo que 

de alguna manera ha obstaculizado la puesta en pr~ctica de los 

programas ~· la aplicaci6n de las decisiones de los organismos 

internacio:wlcs. 

Uno de los organismos internacionales que atraviesa por 

una situaL·.Gn especialmente difícil porque en Gl se reflejan 

con nitidc·.: los problemas que señalamos anteriormente, es la 

Organizaciün Internacional del Trabajo (OITJ, la cual ha sido 

objeto de _;0vcras cr:í.tic.:is y constantes condenas u su actuación; 

incluso, ~Lgunos países, entre ellos los socialistas, han ame

nazado con Qbandonarla; de hecho el gobierno de Polonia se re

tiró de la Organización. 

Los problemas por los que atravie3a la OIT se manifies

tan en diversas 5reas, una de las cuales es la protección a las 

libertades sindicales de los estados miembros. Un ejemplo claro 

de est.J. situuci6n es el problema que existe actualmente entre e~ 
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ta organización y el gobiei:-no de Polonia " rn1;: de lil derognción 

de las actividades de los sindicatos en CGC pn!s, quo se ha tra

ducido en el ~1gravamicnto de las ya de por Bf dcterior.:idas rela

ciones entre los paises soci~listns y la OTT. Et\ efecto, el blo

que socialist<J. ha m.:inifcstudo su desacuerdo con lu OIT y hust11 

amenazado con wb.:indon.:i.rlc'.l en caso de que persistun las presiones 

hacia el gobierno polaco, lo que, uin dudat ~l\ondar!a los probl~ 

mas de la org~nizaci6n intornacionill on su co11junto. 

La orr reconoce la libcrtncl .s.indic<ll como unu condición 

esencial pllr.J. la defensa de los <lcr0chos humanos de los trabaja

dores, debido a que en su est.ructur<.1 los incor:pora. Además, en 

virtud de que la existencia de cst.:i. organizuci6n se debe, en 

gran parte, a la voluntud y los esfuerzos de las orgunizaciones 

sindicale~, reconoce el principio de la libertad sindical como 

uno de los objetivos de su progr:amw de acción. 

Una vez reconocid..1 1.:1. libcrt¿¡d sindical como uno de los 

principios fundamentales de la OIT 1 los representantes de los 

trabaju.dorcs han tratado <le dar un contenido más preciso a ese 

concepto gc~neral e incluir. sus elementos principales en un ins

trumento de. la organizaci6n a fin de promover y verificar efica~ 

mente su ilplicuci6n~ 

Así, en 1927 se somete a la Conferencia Internacional 

del Trabajo un proyecto de reglamentilci6n internilcional de libe~ 

tades sindicales, pero dicho intento fracusa. El proyecto se ma

teriulizó después de la II Guerra Mundiul; en 1948 la Conferen-
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cia adopta el Convenio sobre la Libertad Sindical y la Protec

ción del Derecho de Sindicación (NGm.87) y, al año siguiente, 

el Convenio sobre el Derecho de Sindicación y de Negociación C~ 

lectiva (NGm.98), instrumentos fundamentales en materia de libe~ 

tad sindical. 

Además de estos Convenios, la Conf~rencia ha adoptado di 
versas resoluciones en esta 5rca, entre las que se pueden seña

lar la de 1952 sobre la independencia del movimiento sindical y 

la de 1970 sobre los derechos sindicales y su relación con las 

libertades civiles. 

A partir de los 70, la OIT redobló sus esfuerzos para pr~ 

tegor la libertad sindical en todos los estados miembros, a tra

vés de su acci6n normativa y las decisiones de sus 6rganos de 

control, de tal forma que se instituyeron procedimientos especi~ 

les reservados a las cuestiones que atañen a los derechos sindi

cales, independientemente de los mecanismos generales aplicables 

a todos los convenios internacionales. 

Sin embargo, estos esfuerzos no han tenido el éxito dese~ 

do, ya que su aplicación ha sido causa de problemas con algunos 

estados miembros; por ejemplo, el surgido con el gobierno polaco 

a raíz de que el Consejo de Administración de la OIT decidió 

crear una Comisi6n de Encuesta para que se estudiara la violación 

de las libertades sindicales en ese país, luego de que se decret~ 

ra la ley marcial del 13 de diciembre de 1981. 
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En efecto, con motivo de lu instauración de la ley mar

cial en Polonia, la Confcdcraci6n Internacional de Organizacio

nes Sindicales Libres (CIOSL) y la Confcdcraci6n ~~ndinl del Tr! 

bajo (CMT) prcsent'1ron una nueva quej'). misma que orilló al Di-

rector General do la OIT .J. proponer u.l gobierno polaco el envío 

urgente de una misión de observación. En esa oc.J.si6n, el gobie~ 

no pol~co no aceptó la propuest~, argumcrltundo que en el país 

existian condiciones d1ficilcs que impodian su rc~lizaci6n. 

Aun as!, como resultado de los diversos contactos entro 

la OIT y el gobierno de Polonia, 6stc llevó a cabo algunas modi

ficaciones en su legislación laboral orientadas a adecuarlas en 

mayor medida a los convenios 87 y 98 antes citudos. 

A rccomendaci6n del Comit6 de Libertad Sindical, que est~ 

m6 come insuficientes las modificaciones que hubía proporcionado 

el gobierno de Polonia, el Consejo de Administruci6n, en su 223a. 

reunión, celebrada en mayo de 1983, aprobó el establecimiento de 

una Comisi6n de Encuesta, siendo ésta l.:t primera vez que el proc~ 

dimiento se apliraba a un estado miembro perteneciente ~l bloque 

socialista, y la sexta Comisi6n establecida en lu historia de la 

OIT. 

Es necesario hacer notar que la Comisi6n de Encuesta es el 

procedimiento m5s importante previsto por la Constitución de la 

OIT para la observancia de las normas y convenciones de la org~ 

nizaci6n ratificado por los estados miembros, y que se acude a 

este expediente sólo en casos que se consideran extremos. 
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Como resultado de la decisi6n de crear una Comisión de 

Encuesta para el caso polaco, el gobierno de Polonia no purtic.f.. 

p6 en la G9a. Conferencia Intcrnacionu.l y, el 24 de jt1nio de 

1983, declaró que suspcnderta sus relaciones con la OIT, a menos 

que la organizaci6n retirara su decisión. El qobicrno polaco ca

lificó la formación de la citada Comisión como 1'un ejemplo de la 

creciente campaii.w antipolaca emprendida. por diversos grupos de 

Occidcntc 11
• 

Los países socialistas reaccionaron de igual manera; co~ 

denaron la decisión porque consideraron que con ello se tcrgivc~ 

saban los objetivos para los que habta sido creada la Comisión. 

De esta manera, la Unión Soviética., a nombre de todos los paises 

del bloque, cicclar6 que se estaba interviniendo en los asuntos 

internos de ~n cst3do sob8rano. 

Postcr1ormcntc, la Comisión de Encuesta presentó un info~ 

me de etctivid.1dcs con un.:i serie de sugerencias y observaciones 

de carácte~ jJridico al gobierno polaco con el propósito de que 

las incluyera en su legislación interna. Las autoridades polacas, 

congruentes con su actitud anterior, rechazaron de nueva cuenta 

- y de m.:iner~ c.:itcg6rica - dicho informe por considerarlo sin 

fundamentos y como una muestra clara de intervención en los asun 

tos internos del pais. 

Unu. vez que el gobierno polaco rechazó el informe de la 

Comisión, reiteró su decisión de abandonar la OIT, dccisi6n que 

fue apoyada por los paises socialistas, los cuales aprovecharon 
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la ocasión para reiterar sus cr1ticas a la estructura y funcio

namiento de la Organización y la necesidad de que ésta sea re

formada. 

El problema que se presenta entre la OIT y los paises s2 

cialistas, en relación con la aplicación de resoluciones, part! 

cularmentc en el caso de Polonia, tiene sus orígenes en el pro

ceso mismo ~~ qcstaci6n, conformación y funcionamiento de este 

organismo especializado de la ONU, e11 donde se observan elemen

tos importantes que han condicionado la ?lena participación de 

los paises socialistas y el rechazo de algunas rcsolticiones de 

la OIT. Entre esos elementos se encuentra11: 

a) el proceso de gestación de la OIT se da en un período 

anterior a la fundación de los estados socialistas; 

b) los princip3les promotores de la creación de una legi~ 

laci6n internacional del trabajo y una organización protectora 

de los trabajadores fueron empresarios, sindicatos reformistas y 

gobiernos, lo que imprimió a la OIT un carácter antagónico con 

los planteamientos socialistas; 

e) la OIT es una organización que surge y estructura cua!! 

do el capitalismo es el sistema ccon6mico predominante en el mu!! 

do; por tanto, la estructura de la OIT ref lcja la hegemonía de 

los ?aises capitalistas europeos y de Estados Unidos en los' 6r-
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ganos de decisión: y, 

d) en la práctica, al momento del surgimiento del primer 

estado socialista, y ante el temor de que la revolución se pro

pagara a Europa, los gobiernos que impulsaron la crcnci6n de la 

OIT, además da aislar de las conversaciones J L:i Rusia sovi6ti

ca, trataron de derrocar al recién instaurado régimen. 

Esta marginación, junto con los ataques militares por Pª! 

te de las p;tcncias aliadas, propiciaron la dcsconfianz.:?. y el re

chazo de la üRSS - que luego haría suyo el resto de países soci~ 

listas - haci~ los organismos e instituciones creadas por las p~ 

tencias capitalistas, a los que han considerado instrumentos para 

tratar de ir.lponer sus intereses. De ahi que, invariablemente, se 

observe un :..·01.:itivo rechazo para que cuestiones de interés y de 

seguridad n~~ionales, tanto para la URSS como para el bloque so

cialista, sc3n tratadas en los foros internacionales. 

En este contexto, el conflicto entre Polonia y la OIT no 

hace sino uo'J.dizar la desconfianza de los paises socialistas ha

cia la Orqani~aci6n y reforzar sus reclamos para que sea reform~ 

da su estructura a fin de que estos países tengan una mayor cap~ 

cidad de decisión en las resoluciones que los afectan. Por ejem

plo, los paises socialistas han scfialado que la hcgcmonia ejcrci 

da por los países industrializados en la Secretaría de la OIT con 

tr¿¡dicc el principio adoptado por todos los organismos internaci9,_ 

nales: un.:i 1·cpnrtici6n equitativa de los puestos según la distri

bución gcogr5f ica, 



Además de las reformas en la estructura ele la OlT, los 

paises del bloque socialista de Europa Oriental han dcm:indudo 

otras, relacionadas con los mecanismos de control de las nor

mas internacionulcs laborales y los proccdimienlos de métodos 

de trabajo. 

xi. 

Es evidente que la OIT necesita reformar su cstruct·.ura 

y funcionamiento con el objeto de adecuarse a las condiciones 

y necesidades de la vida internacional actual, toda vez que la 

presencia de los paises socialistas y numerosos paises en desa 

rrollo no tienen una oarticipaci6n real y decisiva en las c.leci 

sienes que los afectan. Lo anterior se 11a traducido en una con 

frontación de intereses en el seno de la Organización, que, al 

mismo tiempo que ha polarizado las discusiones, ha nulif icado 

sus esfuerzos en aspectos importantes de su actividad, tales 

como los derechos humanos, la libertad sindical, etcétera. 

Algunas de estas reformas u la OIT serían, por ejemplo: 

el estricto respeto ·:'!el principio de la rotación gcogr.'.ifica 

en los puestos d~ elección, ya que los delegados gubernamenta

les de los países socialistas nunca han ocuoado las presidencias 

de los Comités más importantes de.la Conferencia General, ni la 

presidencia del Consejo de Administración; la admisión de renr~ 

sentantes de estos países en los órganos del mecanisno de su9e~ 

visión de normas; la igualdad en el tratamiento a los administr~ 

dores de las empresas de los países socialistas. 
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Creemos que do no llevarse u cabo estil.5 reformas, los 

problemas surgidos entre los pa!scs socialistas y la 011', que 

van desde el m.:trcL1do peso da los pn!sas capitalistas industrL1 

lizudos y la renuencia de los estados socialist~s pura seguir 

cooperando con 12sa Organizu.cí6n, pasando por ton nroblcmus (i

nancieros que ~sta enfrenta, pucdf:n convertirse e:n el detonador 

de fenómenos m~1s ex.tendidos y dclic.:idos oara el futuro no sólo 

de la OIT sino también de la organizGción intcrnucional en su 

conjunto. 

El objetivo genorul <lcl presente tcabajo es conocer la 

estructura y funcionamiento, en el área de la libert.Jd sindical, 

de uno de los organismos especializados del sistema da Naciones 

Unidas, la Ol'f. 

Otros objetivos m5s especificas son: 

.:t} di\r J. conocer los primeros inicios de la OIT, sus pro

motores, .J.sí 1-'.0nlO Jos primeros desacuerdos entre quienes promo

vían unil organización basada en las ideas socialistas y quienes 

impulsaba.n l.:i crcnci6n de la OIT corno una org.unizuci6n en la que 

colaboraran gobiernos~ empresarios y trabai~dorcs; 

b} dcj,:¡1· constanciu. del sesgo untisoci~listu que ha caru.9_ 

terizado los trabajos de la OIT desde su creación h~sta la época 

actual; 

e} cxaminur el procedimiento que sigue la OIT respecto 

de lu nrot0cci6n 0e las lib~rtañns sin~icnlcs de sus oafses miem-
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bros v de c6mo ~ste se aplic6 on el caso rte Polonia: 

d) ejemplificar la crisis de los organismos de vocación 

universal con el rechazo del gobierno <le Polonia a acatar las 

disposiciones emanadas de la Comisión da Encuesta bajo el ar

gumento de que se intervenía en los asuntos internos do un O§. 

tado soberano; y, 

e) a la luz de los resultados de la presente investiga

ción, proponer algunas reformas a la estructura y funcionamie~ 

to de la orr a fin de que cumpla con su cometido de sor un or

ganismo con vocación universal para la protección do los dere

chos humanos de los trabajadores en todo el mundo. 

Con el propósito de cumplir con los objetivos antes pr~ 

puestos, hemos dividido el trabajo en cinco capítulos. A saber: 

En el primero, se an~lizan los orígenes y antecedentes 

de la OIT, a efecto de estar en condiciones de determinar alg~ 

nas de las características que fueron definiendo el marco glo

bal de sus actividades posteriores. Oc este análisis, estaremos 

en condiciones de observar, por un lado, el rechazo a las ldeas 

socialistas de quienes impulsaron la creación de una organiza

ción internacional ?ara los trabajadores y la nula purticipa

ci6n de los ~aíscs socialistas en dicho proceso y, nor otro, el 

peso que tienen los 9aíscs capitalistas desarrollados en la· es

tructura de la Organización. 
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En un scqundo cup1tulo se examinan las relaciones entre 

los países soeiillistus y la OIT a purtir del ingreso da la 

Unión SoviBtica en 1934 y la posterior activación de la mcm

brcsi~ socialista ct1 la segunda posguerra. Así, podremos ver 

que la íncorpor~ici6n socialista trajo consigo un c;lim.u de co!l 

frontaci6n cor1 los representantes <le los paises industrializ~ 

dos de Occidente, :3itl.t<J.ci6n que se agudizab.:1 o atcnuab.:-i canfor 

mG Li coyuntur¿1 internacional que priv.:iba en un determinado mo 

monto. 

En el t0rcct."" capítulo se describen los procedi:nicntos 

dis~aados por la OIT para vigilar la aplicación de las normas 

intcrnetcioníl 1...._-.s del tru.b.:ijo, asi como los que se han establee_!, 

do p~ra rovi:;ar la aplic~ci6n de sus disposiciones en el ~mbi

to de la libLrtad sindical. 

En el cu~trto capítulo se presenta la situación interna 

da Polonia ~urantc el periodo 1975-1980, el cual nos servirá 

de r.i;:irco de L-.:~icrcncic:1 pura entender el motivo oor el cual el 

gobierno de ... ~:.>e p<1ís implantó la ley marcial en diciembr'c de 

1981, cor¡ l~ S\tbGccucntc represión y desaparición de las org~ 

nizucioncs s.tndicu.lcs~ Se presentan también algunos de los ª2.. 

pee tos ::1Ss i;:~portantcs de lo legislación sindica.1 ele Polonia, 

antes y dcsp11és de la ley marcial, :iuc fueron objeto de críti_ 

cas ~ot- p:irtc lle la OIT y que el gobierno ?Olaco se vio en la 

necesidad Je reajustar. 



El quinto y último capitulo hace referencia al proceso 

seguido en el seno de la OIT par.a el caso polaco a partir de 

la creación de una comisión de encuesto, as1 como la rcpcrc~ 

si6n q~e esta acción tuvo en las relaciones países socialis

tas-OIT. Por últi~o, en este mismo apartado hacemos algunas 

consideraciones en torno .:il problema y pl.:intcar.\OS algunas r~ 

formas a la OIT para que se puedan eliminar focos de tensión 

con los paises socialistas. 

:<v. 



CAPITULO l. La Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

l.l. Precursores de una legislación internacional laboral. 

A pesar de que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

tal como la. conocemos actualmente, se cstublcció on el ~Jresentc si

glo (1919), no fue sino el resultado de un largo proceso de inten

tos por croar normu.s y condiciones laborales decorosos p.Jra los tr~ 

bajadores, impulsadas por sindicatos, empresarios y gobiernos durag 

te el siglo pasado. ~ste proceso fue definiendo la estructura y fu~ 

cionamiento actuales de dicha Organización. Ast se observa que la 

participación de estos trc.s actores le imprimen a la OIT uno de 

sus rasgos sobresalientes: el tripartismo. 

La acelerada ind,ustrializu.ci6n europea que se registró a lo 

largo del siglo pasado fue, con rnuctio, ni· fuctor determinante so

bre el cual se levantaron los primeros cimientos de lo que más 

tarde seria lci OIT. En efecto, la industrialización sometía a los 

trabajadores ~ jornadas extenuantes, a condiciones higi6nicas de

plorables, a .,illarios de sobrevivencia, al empleo de niftos, situ~ 

ciones que orillaban a los trabajadores a organizarse para luchar 

por alcanzar mejoros condiciones laborales. En ase contexto es 

que surgen di11ers21.s organizaciones prolet.::irias en los centros de 

trabajo y prolifera también la intenci6n, por parte de algunos e~ 

presarios, de disminuir las jornadas de trabajo, de atenuar el 

trabajo infantil y de mejorar las condiciones de vida. 

No es CJ.SUal, entonces, que los precursores de la idea de 

establecer una legislación internacional que regulara las condi

ciones de tru.bajo fueran, parad6j icamente, algunos empresarios "hetf:. 
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rodoxos" quienes estimaron conveniente a tender las dcmandus de 

los trabajudores. Estabun conscientes de que las expresiones 

de descontento del proletariado, que se traducian en amplias 

movilizaciones laborales, podr1an exacerbnr las tensiones soci~ 

les y provocar una ola de violencia contraria u sus intereses 

(¡). 

Entre estos precursores se encuentra el inglós Robcrt 

owen, quien, hacia lBlB, efectuaba gestiones ante la Dicta Ge_i: 

m&nica y el Congreso Aix-La-Chapelle, a fin de que se adoptara 

una reglamentación internacional protectora de los trabajado -

res. El siguiente paso se debe al francds Jerónimo Adolfo 

Bianqui, quien señala la necesidad de adoptar medidas de carli~ 

ter 'internacional como un medio para poner coto a los abusos 

en el trabajo. 

Otro promotor de cst.as ideas fue un industrial francós, 

Daniel Le Grand, quien, entre 1840 y 1853, solicitó a varios 

gobiernos europeos la promulgación de una legislación laboral 

común que diera fin a las pugnas originadas entre los paises, 

en virtud de que ninguno queria otorgar concesiones a los tr~ 

bajadores porque ello se traducia en el incremento a los cos

tos de producción y, por consiguie~te, en la elevación de los 

precios de los productos, lo que reducia la competitividad en 

los mercados internacionales. 

En tales circunstancias, el papel de los gobiernos se 

encaminaría a intervenir en el proceso de fijación de normas 

internacionales del tral .. ;::!io, con el propósito de que éstas ad

quirieran un carSctcr of~cial y validez internacional. 
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Las intenciones de estos precursores arrojaron pobres 

y efimcros resultados, dado el carácter empresarial de las 

p~opuestas, las cuales estaban lejos de satisfacer las legiti

mas reivindicwcíoncs de los trabujadores ~ Asf, se empieza a 

vislumbrar un fuerte descontento en el proletariado, cuya ex -

plotaci6n va propicí~ndo la conciencia de clase y las formas 

para limitar y cancelar los abusos en los trabajadores. 

Es en Gran Bretaña, Frunciu y Alemania donde los obre

ros se organi::.:in y luchun más decididamente hastu conseguir i!!!_ 

portantes demandas y .ndquirir un mayor peso y presencia pol1 -

tic.:..s, aunque 1..~n la mayor1a do los paises las condiciones obr2_ 

ras permanec:L1n inal tcradils. 

el terreno para encauzar las luchas de los trabajadores 

hacia la defcn::;'1 común de sus intereses no era at'.ln muy fér -

til. Fue sólo con el desarrollo '1celcr'1dO del capit'1lismo que 

aumentó el ejército del proletariado y se propició el desarro

llo de un movimiento obrüro m5s organizado que devino en un m~ 

yor impulso para la creación de una normatividad internacional 

labor<:\l. 

en relación a los precursores de la organizilci6n inte~ 

nacional protectora de los Crabajadores, algunos autores con -

sult<ldos y los µropios documentos da la OIT soslayan 1'1 impor

tante contribución que tuvieron las ideas y los movimientos l~ 

bor'1lcs que giraban alrededor del quehacer intelectual y poli

tice de prominentes pensadores socialistas. ( 2} 

en efcc:to, en las µrimer¿is décad<ls del siglo XIX exist1an 
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ya algunos ensayos de organización proletaria, tales como las 

sociedades secretas fundadas por obreros franceses y alemanes. 

sus actividades est~n impregnadas de un espíritu internaciona

lista y se asignan como finalidad la emancipación de los tra -

bajadores de todos los pa1ses. De esas orgunizacioncs, lus rnrts 

importantes, no tanto por su número, muy limitado, sino por su 

significación politica fueron: la Unión de los Artesanos Alcm~ 

nes y la Alianza de los Desheredados (1834-1836), la Liga de 

los J•.1stos, que actuó en París de 1836 a 1839, y, muy particu

larmente, la Liga de los Comunistas, que nació en 1847, en vi~ 

peras de las grandes conmociones europeas de 1848 y que desap~ 

rece en 1851 (J). 

Los planteamientos de la Liga de los Comunistas repre

sentan un importante avance en comparación con otrus organiza

ciones anteriores. Fue por encargo de la Liga que Carlos Marx 

y Federico Engels redactaron el famoso l!anifiesto Comunista 

(1848), documento en donde aparecen expuestos, por primera vez 

de manera sistemática y clara, los principios fundamentales 

de la doctrina marxista. 

Sin embargo, la Liga de los Comunistas no fue, en rea

lidad, m§s que una asociación de propaganda, y si sus miembros 

participaron activ~mcnte en los ac~ntecimientos revolucionarios 

registrados en Europa hacia 1848, lo hicieron con carácter in 

dividual. La Organización, como tal, quedó al margen de los mo 

vimientos. 

Tuvieron que transcurrir casi veinte años para que las 

ideas expuestas en el Manifiesto Comunista se materializaran 

en una organización de t~abujadores, al constituirse la I InteE 

nacional en 1864, la cual celebr6 entro 1866 y 1872 dos Con-
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ferencias y cinco congresos internacionales. 

En su quinto congreso, celebrado en La !laya en 1872, se 

aprobó la siguiente resolución: 

" ••• En vista de que los dueños de la tierra y el cap!_ 

tal utilizan siempre sus privilegios politices para 

la salvaguardia y perpetuación de sus monopolios ec~ 

nómicos y para esclavizar el trabajo, la conquista 

del poder pol!tico se convierte en el fin supremo a 

que debe aspirar el proletariado" (.;). 

i\ pesar de que en este congreso se logra la expulsión de 

grupos reformistas que coexistian en su seno, se consuma tambión 

la ei-:istencfo. de la I Internacional. Para entonces, esta Organiza-

ción hab1a echado los cimientos de una organización internacional 

prop.iamente de trabajadores; sin embargo, en la práctica, <>l movi

miento obrero no contaba todnv!a con una verdadera organización 

sindical que se planteara como tarea la conquista del poder, sino 

hasta después de la I Guerra Mundial. 

Hasta entonces, los principios preconizados en el Manif ie~ 

to Comunista y el esp!ritu internacionalista fuere~. patrimonio, en 

todos los paises, de núcleos reducidos de trabajadores. El proleta-

riada aún acusaba debilidad. Fue sólo con el desarrollo del capita-

lismo de una manera más intensa (hacia fines del siglo pasado) que 

aumentó el número de trabajadores y se desarrolló la organización 

del movimiento obrero. 
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1.2. Principales tendencias en la büsqueda de una organiza

ci6n internacional protectora do los trabajttdores. 

En la büsqueda de mejores condiciones laborales so notan 

con claridad dos lineas politicas que corren paralelas pero que 

desembocan en organizaciones de trabajadores diametralmente opue~ 

tas. 

Por un lado, existe una corriente de trabajadores que, 

junto con empresarios y gobiernos, pugnan por el mejoramiento de 

la vida del obrero mediante el establecimiento de normas que re-

guiaran el trabajo. Esta tendencia, predominante entonces, con-

duce a la creación de una organización internacional del trabajo. 

Por otro, existe una corriente m5s radical que, además de buscar 

la mejoria en la situación de los trabajadores, pugnaba por ema~ 

ciparse del control ejercido por los capitalistas. 

Esta ültima corriente, formada por pequeñas agrupaciones 

de obreros, es la que deriva en la formación de la I Internacio-

nal y la creación de las Ligas y Partidos Comunistas, y la que 

conduce, finalmente, a la instauración del primer estado socia-

lista en el mundo, el sovi€tico. 

La primera tendencia estaba representada por el tradeu

nionismo y la socialdemocracia, mientras que la segunda por los 

marxistas revolucionarios por una.parte, y los anarco-sindicali~ 

tas, oor otra. 
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El tradeunionismo cenia sus fortalezas en Inglaterra, 

Estados Unidos y Australia; la socialdemocracia sentaba sus rea

les en Alemania, Austria y Bélgica; por su parte, el ala marxis

ta revolucionari~ estaba representada en Alemania por Frnnz 

Mohering y Rosil Luxemburgo y en Rusia por los bolcheviques; 

mientras que los anarco-sindicalistas tenían cierta presencia en 

España y América Latina. 

La t.:cntlenciu predominante en el movimiento sindical in

ternacional cru, sin duda, la primera; tanto por su ndmcro como 

por sus pla.ntcamionton ideológicos, ejercía una hegeman1a indis

cutible sobre la inmensa mayoria del proletariado organizado. 

A finales del siglo pasado, únicamente una parte insig

nifi<;ante de los trabajadores estaba organizada en sindicatos. 

Era, en su gran mayoría, la llamada "aristocracia obrera. 11 que, 

gracias a la explotación colonial ejercida por sus pa1sen (lo 

que permití~ a los empresarios otorgarles ciertos privilegios) 

se sentía atada a la burgucsia y era fundamentalmente conserva

doru. Esta aristocracia obrera tenía, además, mayores posibili

dades para ingresar a los sindicatos y pagar las altas cuotas 

que se exíg!an. 

Esta circunstancia explica, por una parte, el carácter 

netamente reformista del movimiento sindical en los grandes pai-
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ses capitalistas y, por otra, la separación tajante entre qui~ 

nes prornovian una colaboración entre las clases sociales y qui~ 

nes hacian llamados para la conquista de una organización pral~ 

taria internacional capaz no sólo de reivindicar demandas labo

rales, sino también de llegar a la conquista del poder politice 

en sus respectivos paises. 

El movimiento reformista se caracterizaba por la exis

tencia de una burocracia sindical formada por militantes de sen 

tido práctico, hábil y estrechamente ligados a las masas, y su 

método de acción preferido era la conciliación y el arbitraje. 

En este sentido, resultaba lógico que los ensayos para 

la creación de una organización internacional protectora de los 

trabajadores que se realizaron a partir del filtimo tercio del 

siglo XIX tuvier~n un sello marcadamente reformista. Reformi~ 

tas eran los iniciadores, reformistas los lideres sindicales; 

reformista habria de ser la ideología y la táctica, y reformi~ 

tas las diversas tentativas de organización internacional lab~ 

ral que culminaron con la creación de la OIT. 

1.3. Tentativas para la creación de una organización internacional 

por parte de los sindicatos laborales y los gobiernos. 

Las i;>rimeras tentativas de parte de los sindicatos re

formistas para crear una organización con ese carácter se efectu~ 

ron en 1888 por iniciativa del Comit6 Parlamentario de los Si_t:'! 

dicatos Ingleses, el cual convocó a un Congreso en Londres. Pa~ 

ticiparon 79 delegados ingleses y 44 de otros países. Aunque 

no estuvieron representados los alemanes, los austriacos y los 



rusos, todos los delegados eran europeos. Se examinaron algu

nas cuestiones relativas a los mdtodos de organización y a las 

jornadas de trabajo, pero no tuvieron consecuencias prácticas 

(5). 

En 1900, se rcaliz6 otra nueva tentativa, esta voz por 

los sindicatos franceses, bajo cuya iniciativa se cclebr6 un 

congreso en Paris, al que acudieron sólo algunos delegados 

italianos, ingleses y succosA El congreso propuso la creación 

de un Secretariado Internacional, proposición que no encontró 

eco y se optó por renunciar a ella. 

En agosto de 1901, en ocasión del Congreso de los Sin

dic.o.tos Daneses en Copenhague, se intercmnbiuron impresiones 

entre los dclcqados extranjeros con el propósito de estudiar 

los medios conducentes al establecimiento de relaciones entre 

las 'Centrales ,;indicales de distintos países. Presidió la reu 

ni6n el alemán ::ad Liegen, representante del reformismo, quien 

sostuvo el criterio, compartido por todos los ~sistentes, de 

que no era necesario convocar congresos internacionales de los 

trabajadores, cuy~\ misión -señ~lnba- cumplían ya los socialis

tas, y que sólo bastaba con celebrar conferencias intcrn~cianales. 

La finalidad que perseguía Liegcn, u juicio del in -

tclectual marxist.:t. Andreu Nin, era "evitar que se creara una 

organización do combate de la clase obrera y fundar, en su lu

gar, un organismo puramente burocrático que se lírnitar1a a un 

simple intercambio de información''. ( 6 1. 
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Luego de algunas reuniones intrascendcntalos, en julio 

de 1916 se reunieron representantes sindicales de los paises Ali~ 

dos (con motivo de la I Guerra Mundial) en Leeds, Inglaterra.As.!:_ 

mismo, en octubr.e de 1917 se convocó a una conferencia en Berna, 

Suiza, a la que no asistieron los franceses, los ingleses ni los 

belgas. 

~aralelamentc a estos esfuerzos de los sindicatos rcfo~ 

mistas, y de cara a los reclamos y presiones del proletariado m~s 

radicalizado, los gobiernos europeos buscan fórmulas para canal! 

zar el descontento laboral que amenazaba con desbordar el control 

estatal. Empiezan a proliferar conferencias y congresos interna

cionales promovidos conjuntamente por los gobiernos europeos y r~ 

presentantes sindicales, con la finalidad de establecer convenios 

sobre legislación laboral y crear una organización internacional 

de los trabajadores. 

Sobre el particular, deben mencionarse los congresos In

ternacionales de Beneficiencia, celebrados entre 1856 y 1857, que 

adoptaron la moción que propon1a medidas internacionales para r~ 

glamentar el trabajo en las industrias. Igualmente, los parlame~ 

tos de Alemania y Francia, paises con fuertes movimientos prolet~ 

rios y donde las ideas socialistas tienen un buen fermento, -

debaten la posibilidad de que se (ormalicen acuerdos para un.!:_ 

formar algunas rredidas protectoras de las mujeres y los niños. 

La primera iniciativa concreta surgió en Suiza~ en 1889, 

cuando el Consejo Federal envió invitaciones a trece gobiernqs p~ 
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ra asistir a una conferencia preliminar, en la que se examinaran 

aquellos aspectos del derecho laboral sujetos a reglamentación 

por parte de un convenio internacional. Esta conferencia no pro~ 

pera porque en su lugar el gobierno alemán propone otros proyes 

tos que son adoptados por todos. El resultado es una conferencia 

internacional sobre el trabajo en las fábricas y minas, mejor e~ 

nacida como ConfcLencia de Berl1n, inaugurada el 15 de marzo de 

1890. Esta conferencia establece recomendaciones para reglamentar 

o prohibir el trabajo en las minas, el trabajo dominical, el tr~ 

bajo de los niños y el empleo de los jóvenes y de las mujeres, sin 

que se asumieran compromisos internacionales formales. ( 7). 

La conferencia de Berlin, si bien tiene pocos efectos 

prácticos, adquiere un valor histórico: es la primera vez que se 

congregan gobiernos para discutir sobre normas laborales, y porque 

allana el camino para tomar medidas posteriores. 

1.4. L~ Primera Oficina Internacional del Trabajo. 

En agosto de 1897, organizaciones obreras cristianas de 

14 países se reunen en zurich para celebrar el Primer Congreso 

Internacional de Protección Obrera. En esta reunión se solicita 

al gobierno suizo la reanudación de esfuerzos para promover le

yes internacionales de trabaje y, en particular, para que invite 

a otros gobiernos a crear una oficina de trabajo. 

En septiembre de ese año se realizó otra conferencia 

en Bruselas, en la que participan acad~micos y parlamentarios euro 
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peas y estadounidenses para examinar los resultados de la Co~ 

ferencia de Berlin y estudiar los principios en que deberia de~ 

cansar la futura oficina internacional del trabajo. 

Como resultado directo de esta conferencia se nombra 

una comisión para difundir la idea en diversos paises y se fof 

man organizaciones internacionales con el mismo fin. Estas se re~ 

nen por primera vez en Paris, en julio de 1900. Ah1 fundan la As~ 

ciación Internacional de Legislación del Trabajo (AILT) , precurs~ 

ra inmediata de la OIT. La sede de la Asociación se establece en 

Basilea, Suiza, y con ello la primera oficina internacional del 

Trabajo se inaugura el 1° de mayo de 1901 ( B). 

No obstante que la AILT no estaba formada por gobiernos, 

varios de ellos optaron por hacerse representar en la comisión 

internacional. Los gobiernos de Francia, Italia, Paises Bajos y 

Suiza están representados desde el inicio y, al estallido de la 

I Guerra Mundial, que pone t€rmino a sus actividades, participan 

22 gobiernos en la organización. 

La AILT celebró dos conferencias internacionales en Bef 

na, en 1905 y 1906, con la participación de 13 paises:Alemania, 

Dinamarca, España, Gran Bretaña, Grecia, Italia, Luxemburgo, Pa~ 

ses Bajos, Portugal, Rumania, Serbia y Suiza. La conferencia de 

1906 adoptó dos tratados internacionales, uno para prohibir el 

uso del fósforo blanco y otro para reglamentar el trabajo noctUf 

no de las mujeres. Esos fueron prácticamente los primeros con -

venias de trabajo. 



En septiembre de 1913, la AILT convocó a una tercera 

conferencia en Berna, en la que participaron tambi6n 13 pai-

13. 

ses. Se redactaron dos convenios, el primero sobre la jornada 

de trabajo de las mujeres y los menores, y el segundo para pr~ 

hibir el trabajo nocturno de los nifios; sin embargo, la I Guerra 

Mundial estalló untes de que se firmaran sendos tratados inter 

nacionales. Los conflictos intergubernamentalcs con motivo de la 

guerra provocaron la terminación de las actividades de la AILT. 

1.5. La fundación de la Organización Internacional del 

Trabajo. 

En noviembre de 1914, la Federación Americana del Tra

bajo (conocida por sus siglas en ingl6s AFL) celebró un congr~ 

so en riladelfia, en el que se adoptó una resolución que solici 

ta a los representantes de los trabajadores organizados de dife 

rentes países se congreguen "al mismo tiempo y en el mismo lugar" 

que la Conferencia General de la Paz, que se celebraria al fi

nal de la gucrrCI.. El propósito de la reuni6n sería "presentar 

propuestas y tornar medidas necesarias para el restublecirniento 

de relaciones :raternales y la protección de los intereses de los 

trabajadores, y de contribulr as:!. al establecimiento de las ba-

ses de una pi'.lz m5s duradera 11
• { 9 ) . 

En el año de 1916 se celebra una conferencia sindical 

en Leeds (a la que nos referimos anteriormente) bajo los auspi 

cios de los movimientos obreros de Francia y Gran Bretaña. Esta 

Conferencia propuso que el tratado de paz incluyera ciertas ga

rantias para los trabajadores, relativas a la jornada de traba-

jo, la seguridad social y la seguridad en el empleo. Tambi6n reclama 
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la creación de una comisión internacional que vigilara la apli 

cación de esas disposiciones y organizara conferencias intern~ 

cionales en las que se ampliara la gama de normas del trabajo. 

Un dato significativo es que, según la petición, la comisión de

bia estar integrada por representantes de los -rabajadores y de 

los empleadores. La conferencia solicitaba, ~demás, la creación 

de una oricina internacional del trabajo de car5cter permanente. 

En estas peticiones encontramos los gérmenes de la OIT en su fun 

cionamiento y organización actual. 

Durante ese mismo año, se reunen en Berna delegados obr~ 

ros de Europa Central y de los pafses neutrales para formular rci 

vindicaciones similares a las presentadas en la Conferencia de 

Leeds. 

Al terminar la guerra, se celebran otras reuniones en 

las que se puntualizan mejor las propuestas. Por iniciativa del 

Partido Laborista y del Congreso de Sindicatos de Gran Bretaña 

se realizan dos conferencias en Londres, en febrero y septiembre 

de 1918, que congregan a representantes obreros de las potencias 

aliadas. Reclaman que los trabajadores estén representados en la 

Conferencia de ~az y que se celebre, simultáneamente, una confe

rencia mundial del trab~jo y del socialismo. 

Por iniciativa de la AFL, la conferencia de septiembre 

adopta una serie de principios que se busca insertar en el cuerpo 

del tratado de paz, a la manera de una "carta internacional del 

trabajo 11
, en la cual se incorpore el principio de justicia social 

a efecto de dar sustento a la organización internacional del 

trabajo. 
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Un dato revelador de los planteamientos reformistas 

que enmarcaban los trabajos de los participantes a la confere~ 

cia de Paz de Versallcs es el siguiente: entre los asistentes 

se encontraba el socialista franc€s Albert Thomas, quien aspi

raba a que la revoluci6n social en Occidente se realizara a tra 

vés de reformas legislativas y de convenios aceptados por los 

sectores obrero y patronal. Thomas ansiaba evitar, a toda costa, 

el desencadenamiento de una conflagración como la que habia pre

senciado en Rusia. Apoyado por expertos en problemas laborales, 

Thomas da cuerpo a la idea de que en el Tratado de Versalles se 

incluya un capítulo especial sobre esas materias y de que figuren 

en él recomendaciones categóricas para el mantenimiento de la paz 

social. 

La tfictica reformista encabezada por ~ste socialista re

quería de una corg•mización internacional del trabajo en la que fi

guraran representantes de los gobiernos, de los trabajadores y de 

los patrones. Esta idea orgánica fue clave para el funcionamiento 

de la OIT, la cual fue aceptada por la Conferencia el 29 de abril 

de 1918. 

En 1919, la Conferencia de Paz nombra una comisi6n de le

gislación inter~acional del trabajo para que presente proyectos 

que se incluyan en el texto del tratado. El texto que presenta la 

comisión, donde están contemplados los planteamientos de Thomas, 

pasa a formar parte del Tratado de Versalles (artículos 287 a 427 

de la parte XIII del Tratado), el cual crea la Organización Inter

nacional del Trabajo. 
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Estos antecedentes prefiguran el perfil de la OIT y le 

dan las caracteristicas que habria de adoptar y que con el paso 

de los años, con el cambio de condiciones en la esfera intcr-

nacional y con la aparición de nuevos estados, entre ellos los 

socialistas, provocarian situaciones conflictivas en el seno de 

la Organizuci6n, entre los que destacan el surgido con el'gobie~ 

no de Polonia, que trae como consecuencia la decisión de éste de 

abandonar la Organización en los años ochenta. 

Sin embargo, lo más grave de esta cucsti6n es que la si 
tuaci6n de crisis estructural y de funcionamiento que se observa 

en el caso de la OIT se ha extendido a buen número de organismos 

internacionales que, aunque se originan en distintos tiempos y 

se ocupan de temas muy variados, presentan caracter:í.sticas simi

lares a las que asumi6 la fundaci6n de la OIT. Hablamos, por eje~ 

plo, de la heg"' ;onía de los paises europeos y Estados Unidos (que 

además son capitalistas) en los 6rganos de decisi6n, asi como la 

marginación en ¿sos organismos de los países socialistas. 

Esta situación ha tenido como efecto la progresiva ero

si6n del multilateralismo, es decir, de la capacidad de decisión 

y negociación de problemas mundiales en los foros internacionales, 

sobre todo de ~quellas organizaciones que fueron creadas en su 

mayoria después de la II Guerra Mundial como instrumentos de los 

gobiernos para promover la paz, la seguridad y la cooperaci6n i~ 

terna e ional. 
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En el caso de la OIT vemos nue nresenta en sus trabaios un 

marcado sesgo antisocialista nue se agudiza conforme las relaciones 

entre los dos bloques de ooder internacional entran en conflicto, v 

se ha notado oue en el neríodo de la llamarla 11 qucrra fr.ía 11 se üQrav~ 

ron las tensioneS v las críticas a los na!ses socialistas. 

En efecto, cuando en alqün oafs del &rea socialista han sur

gido conflictos internos relativos a las libertados sindicales o los 

derechos humanos, como en el caso oolaco, se ha magnificado v aorov~ 

chado para desacreditar a dicho país ante la comunidad internacional. 

Esta situación no se ha presentado en el caso de un conflicto similar 

en un oaís de la esfera capitalista. 

En el marco de la crisis del multilateralismo, veremos a con

tinuación la estructura de la OIT y los oroblemas derivados de un ai

seño de organismo mundial instituido conforme a los intereses de los 

oafses capitalistas más ooderosos v oue relega, ocr tanto, a los naf

ses socialistas de la toma de decisiones. ~n esta cuestión ñescansan 

los orígenes rlel conflicto materia ñe nuestro trabaio: el retiro de 

Polonia de la OIT y la amenaza del blonue socialista ~.e abandonarla. 

1.6. Estructura de la Organización Internacional del Trabaio. 

Hemos mencionado anteriormente oue el contexto en crue se 

creó la OIT, así como la tendencia ideol6gica de sus fundadores, in

fluyeron sobremanera en las características nue adoot6 dicha Orqani

zación, tanto en el diseño rte su estructura corno de su funcionamien

to. Entre estas características oodemos señalar las siguientes: 
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a) la estructura de la OIT refleja la hegemonia de los pai

ses capitalistas europeos y de Estados Unidos en los órganos de 

decisión; 

b) los principales promotores de la creación de una legisla

ción internacional del trabajo y una organización protectora de 

los trabijadores fueron empresarios, sindicatos reformistas y go

biernos, lo que imprimió a la OIT un carácter antagónico con los 

planteamientos socialistas; 

c) la Unión Soviética, que era el Gnico pais socialista de 

entonces, es totalmente marginada de las negociaciones para fun

dar la OIT y más tarde para redefinir sus funciones actuales; y 

d) un elemento distintivo de la OIT es su carácter triparti

ta, ya que los representantes de los sectores que le dieron origen, 

sindicatos reformistas, gobiernos y empresarios, participan en las 

negociaciones; este rasgo, empero, posibilitó también los conflic

tos con los paises socialistas. 

La conjunción de estos elementos creó el campo fértil pa

ra que en los trabajos de los órga~os de la OIT se hayan presenta

do problemas posteriores con los países socialistas, relativos a 

la estructura y funcionamiento de la misma. 

A continuación haremos mención de los órganos que compo

nen la OIT, citando someramente algunas de las cuestiones que han 

dado lugar a conflictos con los países socialistas. 
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La O!T se compone de los siguientes órganos: Una asamblea 

general(la Conferencia Internacional del Trabajo); un órgano ejec~ 

tivo (el Consejo de Administración); y una seeretnr:ta permanente (la 

Oficina Internacional del Trabajo). Además, la O!T despliega sus 

acciones a través de otros órganos, tales como las Conferencins Re

gionales, las Comisiones de Industria y los Grupos de Expertos. 

1.6.l. La Conferencia Internacional del Trabajo. 

Este órgano está integrado por todos los representantes de 

los estados miembros de la OIT, y se reune por lo m::mos una vez al año. 

Cada delegación nacional participante en ella se compone 

de cuatro representantes de cada miembro, dos de los cuales serán d~ 

legados del gobierno y los otros dos representarán, respectivamente, 

a los empleadores y a los trabajadores de cada uno de los miembros. 

Todos los delegados se acompañarán, máximo, de dos consejeros t€cnicos. 

Los delegados de los patrones y de los trabajadores tie

nen voz y voto propios; incluso pueden no estar de acuerdo con sus 

respectivos gobiernos o entre s1, y votar diferente a ellos en defe~ 

sa de sus intereses. Esta es una situaci6n que se presenta a menudo. 

La fórmula de representación 2-1-1 en la Conferencia ha 

sido objeto de diferencias de opinión. Esto fue fuertemente discuti

do en 1919 en la comisión de Legislación Internacional del Trabajo de 

la Conferencia de Paz y, en 1946, en el Comité de cuestiones Constit~ 

cionales de la Conferencia Internacional del Trabajo. 
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En esas ocasiones el principal argumento a favor del 

sistema de representación 2-1-1 era que resultaba esencial que 

los gobiernos tuvieran voz al menos en igual proporción que 

los empleadores y trabajadores juntos, pues frecuentemente p~ 

saba que los convenios adoptados por mayoria de dos tercios 

de la C~nferencia podrian ser rechazados por las legislaciones 

de varios estados, y con ello la influencia y prestigio de la 

Conferencia seria rápidamente disminuido. 

El problema constitucional más dificil que la Confcren 

cía ha tenido que considerar es la posición de los delegados 

empleadores y trabajadores de estados socialistas. En 1936, 

dos años después de que Unión Soviética ingresó a la OIT, 

la Conferencia, en respuesta al grupo de empleadores, pidió al 

Consejo de Administración que examinara la cuestión de la re

presentación de los estados socialistas. 

Hasta antes de 1953 la Unión Sovi6tica no habla hecho 

pleno uso de su derecho, como miembro de la Organización de N~ 

ciones Unidas, a participar en los trabajos de la OIT. En no

viembre de 1953 informó a la Organización su deseo de partici_ 

par en ella pero, sin embargo, expresó algunus reservas a 

la constitución de la OIT. En está fecha se incorporaron tam

bién Bielorrusia y Ucrania, los demás paises de Europa Orie~ 

tal, que ya pertenecían a la Organización, activaron su mern

brecia inmediatamente después. 
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Entre las facultades de la Conferencia Internacional 

del Trabajo podemos mencionar las siguientes: elección de los 

miembros del Consejo de Administración; adopción del presupue~ 

to de la Organizaci6n, el cual se financia por contribuciones 

de los estados miembros; fijación de las normas internacionales 

del trabajo; establecimiento de resoluciones que dan la ~auta 

a la politica general y a las actividades futuras de la OIT; y 

ofrece, por su car5cter de foro mundial, la posibilidad de de

batir en su seno los principales problemas sociales y laborales 

de interés nacional e internacional. 

De acuerdo con la Constitución de la OIT, todos los es

tados miembros tendrán derecho a participar en las comisiones 

que se organicen sobre temas especificas; sin embargo, en 1954 

un g~upo de empleadores rechazó las credenciales de los emple~ 

dores soviéticos por considerar que no representaban los inte

reses de ese sector. A pesar de lo anterior, no consiguió im

pedir que continuaran participando en las reuniones de la Org~ 

nizaci6n. 

En diversas ocasiones los delegados soviéticos han de

nunciado que las naciones comunistas han sido discriminadas en 

nombramientos p~ra participar en las comisiones de industria. 

Al respecto, los delegados empleadores de los paises capitali~ 

tas han señalado que dichas comisiones fueron pensadas para 

ser tripartitas, al igual que el resto de la Organización, y que 
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los países' socialistas, por las características de su sistema 

de gobierno, han sido incapaces de enviar delegaciones tripa! 

titas a las reuniones de la Conferencia, en el sentido estri~ 

to de la palabra. 

Por lo que se refiere al presupuesto de la Organiza -

ci6n, éste es financiado por los estados miembros a los que 

se asigna una cuota anual de acuerdo a su grado de desarrollo, 

a la magnitud del ingreso nacional, a la importancia de su e~ 

mercio exterior y a la cantidad de población que tengan. 

De esta manera observamos que cinco de los mayores 

países capitalistas cubren más de la mitad del presupuesto do 

la OIT, y dos terceras partes del total es financiado por los 

países desarrollados no comunistas. El bloque de Europa Oricrr 

tal paga alrededor del 18 por ciento del total, mientras que 

los de menor desarrollo relativo cubren casi un 7.5 por ciento. 

El resto de los miembros, casi 100 de un total de 150, contri 

huyen con menos del 10 por ciento (10). 

Con respecto a la contribuci6n de los países para in

tegrar el presupuesto de la Organización, los Estados Unidos 

constantemente han argumentado que.los estados que financian 

propiamente la OIT deberían tener una mayor influencia en 

la misma, sobre todo en lo que se refiere a la elección de 

la persona que supervisará el destino que se dar~ a los fondos, 

es decir, el Director General. Por lo tanto, no considera que 'el 
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sistema de elecci6n de "un pais-un votoº sea la mejor fórmula 

para asegurar cuidadosamente el manejo de los fondos. 

1.6.2. Consejo de Administración. 

El Consejo de Administración es el órgano cj :cutivo de 

la Organización Internacional del Trabajo. Sus miembros son 

elegidos cada tres años por la Conferencia; alrededor de 61 gl 

ran todas las actividades de la Organización. 

Normalmente, el consejo de Administración celebra tres 

periodos de sesiones al año; e;tablece el orden del dia de la 

Conferencia y dcm.is reuniones de la OlT; tom'1 nota de las de

cisiones que 6stas adopten y resuelve el curso que debe dSrse

les. Otras atribuciones del Consejo son la elección del Director 

General de la Organización y la dirección de las actividades de 

la Oficina Internacional del Trabajo; asimismo, le corresponde 

designar a los miembros de las diversas comisiones y, de manera 

especial, a los de las comisiones de encuesta, previstas en el 

articulo 26 de la Constitución (11). 

El Consejo, al igual que la Conferencia, es triparti

to en su composición. En la actualidad est5 intGgrado por 56 

personas: 28 re¡:1resentantes de los gobiernos, 14 de los traba

jadores y 14 de los patrones. Oc los 28 puestos gubernamenta-

les, 10 corresponden a los estados de mayor importancia industrial. 
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Los 18 restantes son elegidos por los delegados gubernamentales 

de la Conferencia (aparte de los de mayor importancia industrial), 

quienes eligen, asimismo, a los 18 miembros gubernamentales adju~ 

tos para integrar el Consejo. Los delegados de los trabajadores y 

de los empleadores, cada grupo, por su lado, elige 14 titulares y 

14 miembros adjuntos. 

El Consejo de Administraci6n determina, cada vez que es 

necesario, cuáles son los miembros de la Organizaci6n de mayor 

importancia industrial. Los criterios empleados para la determi

nación de estos paises han variado desde la fundación de la OIT. 

Recientemente, el consejo ha tomado en cuenta básicamente los 

siguientes: contribución al presupuesto de la Organización, magn~ 

tud del ingreso nacional, importancia del comercio exterior y p~ 

blaci6n activa remunerada. Bajo estos par~metros, los paises ca~ 

siderados corno de mayor importancia industrial son:Brasil, China, 

Estados Unidos, Francia, India, Italia, Japón, Reino Unido, Rep~ 

blica Federal de Alemania y la Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas. 

La Constitución original de la OIT estableció que el Co~ 

sejo de Administración deberla estar conformado por 24 miembros, 

con 12 representaciones gubernamentales, 6 de los empleadores y 

6 de los trabajadores. De acuerdo con la Constitución, de los 12 

representantes de los gobiernos, B deberian ser de los estados de 

mayor importancia industrial. La primera lista de éstos estaba 

integrada por Bélgica, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia,Jap6n, 
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Suiza y Estados Unidos. Dinamarca ocupó el puesto asignado a Es

tados Unidos hasta quo ose pa1s llegó a ser miembro. 

En 1935, una lista revisada de estados comprendía a 

Francia, Alemania (que fue remplazada por Canadá cuando Alemania 

salió en 1935), India, Italia, Japón, Gran Bretaña, URSS y Esta

dos Unidos. Estu fue la primera ocasión que la URSS fue considcr~ 

da como uno de los estados de mayor importancia industrial; sin 

embargo, no es sino hasta 1954 cuando esto pais empic~u a traha

jar en la OIT como miembro con pleno uso de sus derechos. 

En la medida en que el nGmero de estados miembros aumen

taba, el tamaño del Consejo de Administración se incrementaba ta~ 

bión. En 1954, se formó una nueva lista do puestos no electivos, 

que incrementó al nGmero do 8 a 10, que estaba formada por Ale -

mania (RFA), Jap6n, URSS (países que reingresaban a la OIT), Can~ 

dá, China, Francia, India, Italia, Gran Bretaña y Estados Unidos. 

cabe señalar que Estados Unidos se ha opuesto, en repeti

das ocasiones, ~l incremento en el namcro de miembros del Conse

jo de Administración. r:n 1975 los delegados trabajadores estadoun_!,; 

denses argumentaron que el tamaño del Consejo no debería ampliar

se tanto que pudiera redundar en su ineficacia. 

Asimismo, al gobierno de Estados Unidos ha estado inte

resado en que el Consejo, que ha estado casi siempre bajo con

trol europeo, se convirtiera en una réplica de la Conferencia, 

donde cada país miembro tiene el mismo voto; sin embargo, la in-
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corporación de nuevos miembros de entre los países de menor 

desarrollo ha erosionado gradualmente el control europeo. Esta 

situación sa ejemplific6 con los sucesos ocurridos en la reu

nión del Consejo de Administración, en junio de 1976, donde los 

esfuerzos estadounidenses por excluir a la OLP do la Conferen

cia Mundial sobre el Empleo fueron derrotados por una votación 

de 31 a.23. 

Uno de los problemas que se han presentado con mayor 

frecuencia en el Consejo de Administración es el relativo a la 

distribución geográfica de los puestos. A este respecto, por 

ejemplo, para 1977 los paises de Europa Occidental tenían más del 

20 por ciento del total de los puestos. 

Los paises menos desarrollados y las naciones socialis

tas han solicitado constantemente la asignación de puestos en el 

consejo de Administración a través de criterios regionales. Esta 

solicitud, además de ser un ataque al principio de no elección, 

refleja tambi~n un deseo tradicional de las naciones más pequeñas 

de compartir la nan.bresía del Consejo sobre la base de rotación. 

Por otro lado, los países menos desarrollados han favorecido es

te principio pues consideran que incrementará su influencia, 

ya que si el Grupo de los 77 y el bloque socialista votaran jun

tos, podr.!an lograr un~ mayor!a ae dos tercios en cuestiones 

de imrortancia para ambos. 

La Unión soviética ha favorecido la regionalización, pe-
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ro por otras razones. En 1977, el Consejo de Administración es

tuvo integrado sólo por empleadores no socialistas. El problema 

que se mencion6 anteriormente:, relativo a la elección de los 

empleadores socialistas a los comités de la Conferencia, se apl! 

ca a la elección de representantes de ·los empleadores y trabaja

dores de los paises socialistas al Consejo de Administración. El 

grupo trabajador hil concedido un puesto para que lo ocupe la 

URSS, pero el grupo empleador se niega a hacerlo. 

El grupo de empleadores rechaza la participación de 

los paises socialistas porque consideran que los representantes 

empleadores de esos países no pueden tener una represcntatividad 

legitima, ,ya que el sistema po11tico de esos est:ados les impide 

tomar posiciones y decisiones de aut~nticos cmpleador~s. 

Este problema deriva en buena parte del hecho de que 

la definición del término "empleador 11 no estti determinada en l.'.l 

Constitución de la OIT. Puede señalarse, empero, que esta noción 

corresponde ci una función universal que no depende del sistema 

de propiedad de los medios de producción; de ah1 que sea legítimo 

que los representantes de los empleadores, del pais "1le sean, asniren 

a ocupar un puesto en el Consejo de Administración, independient~ 

mente del sistcmil de gobierno que tengan sus paises de origen. 

1.6.3. Oficina Internacional del Trabajo. 

La Oficina Internacional del Trabajo es la Secretaría 
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Al resnecto, podemos señalar oue un elemento decisivo en 

el desarrollo de los trabaios de la OIT tiene aue ver con la ele~ 

ci6n de su Director ~eneral. As!, el hecho ne nuc éste orovcncra, 

desde SU fundaci6n, ne las naciones canitalistas, V de 6stas las 

más industrializa~aa, no significa otra cosa nue el nredominio rle 

estos oa!ses en las actividades de la Orqanizaci6n. 

El orimer Director de la OIT fue el franc6s Albert Thomas, 

quien permaneció en el cargo de 1919 a 1932. A Thomas lo sucedió el 

ingl6s llarold Buttlcr, nuien tuvo el cuesto los siguientes 6 años. 

El siguiente, John Winant, de Estados Unidos, ocupó el cargo sólo 3 

años, al rcnuncinr en 1941 para convertirse en embaiarlor ante Gran 

Bretaña. Lo sic:ui6 Edward Phela.n, de Irlanda, auien se mantuvo hasta 

1948. Lo sucedió en el cargo Davin A. Morse, el secundo estadounir1e_!! 

se en ocuoar el nuesto, ouien nerrnaneci6 hasta 1970. El siauiente fue 

el inglés Wilfr~d Jenke; s6lo se mantuvo hasta 1974 a causa de su 

muert·e; lo remo 1.J.z6 el francés t:"rancis Blanchard, ciuien se mantiene 

hasta la fecha. 

Estos d~tos nos muestran nue durante los oriMeros sesenta 

años de vida de la OIT, su más alto cargo ha sido acunado Dar nacio

nales de s6lo ct:atro naíses. Una tercera narte de ese oeríodo fue ocu 

t;>ado por un est.:i.dounidensc; esto, a cesar de oue, nor un lado, Esta-

dos Unidos sólo ha ratificado B de los Convenios de la OIT y, oor 

otro, a aue ese ouís na nertencci6 a la Orqanizaci6n muchos años. 

Lo anterior significa, sin lugar a dudas, oue la relaci6n de 

fuerzas ha favorecido a los naíses canitalistas inrtustrializa~os en 

detrimento ~e los naises socialistas en el seno <le la OIT. 
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Por lo anterior, el poder de elecci6n que tiene el con 

sejo de Administraci6n para determinar quién ser6 el Director 

General de la Organizaci6n ha sido visto como una v1a para pe~ 

petuar la influencia de algunos pa1ses sobre la Oficina del mi~ 

me y la orientaci6n de los trabajos de la OIT. 

En las reuniones más recientes de la Organizaci6n se 

ha demandado la necesidad de que la autoridad del Consejo para 

elegir al Director General se modifique a fin de que se establez

ca, constitucionalmente, que la Conferencia Internacional del 

Trabajo sea la encargada de ratificar el nombramiento del Jefe 

de la Oficina. Para tal fin se ha propuesto la modificaci6n del 

articulo 8 de la Constituci6n de la OIT, a efecto de incluir e~ 

ta idea (12). 

Este aspecto, además de los antes mencionados, es uno de 

los que se encuentran en discusi6n dentro de la OIT, ya que la r~ 

presentatividad de los paises socialistas en algunos 6rganos y C!?_ 

rnit~s ha sido muy restringida. Esto obedece, básicamente, a que 

estos paises no participaron corno tales en la creaci6n, conform~ 

ci6n y funcionamiento de la Organizaci6n, acciones que fueron 

realizadas, principalmente, por los paises capitalistas europeos 

y Estados Unidos. 

No es casual, entonces, que las relaciones entre la OIT 

y los paises socialistas, desde que ingresara la URSS en 1934, 

se hayancaracterizado por ser tensas y conflictivas. Como veremos 

. a continuaci6n, salvo en el periodo conocido como de "diste~si6n 11
1 

estas relaciones conocieron una etapa de cooperaci6n, etapa que 
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muy pronto tendría fin, cuando reaparece un clima de "guerra 

fria" en las relaciones internacionales, propiciado por la po-

11tica anticomunista y belicista de RonaldReagan. 
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CAPITULO 2. Los paises socialistas y la Organizaci6n Internacio

nal del Trabajo. 

Antes de entrar en detalles acerca de la relaci6n entre 

los países socialistas y la OIT, conviene hacer las siguientes pr~ 

cisiones: 

- Si bien en el süntido estricto es incorrecto manejar e~ 

mo un conjunto homogéneo el término "países socialistas", porque 

se englobaria a todos aquellos paises que ostentan un determinado 

sistema productivo, quedando anuladas las diferencias propias de 

cada pais, en el presente trabajo nos referimos s6lo a los paises 

socialistas de Europa Oriental (excepto Albania y Yugoslavia) que, 

junto con la URSS, mantienen una posici6n de bloque frente a pro

blemas y cuestiones que atañen a su seguridad colectiva. 

- Las relaciones entre la OIT y los paises socialistas inl 

cian propiamente a pnrtir de la segunda posguerra, 4uc es ~uando 

la mayoria de los paises socialistas adquieren ese carácter. Antes 

de ese periodo, y salvo la URSS que se incorpor6 a la OIT en 1934, 

y la Rep6blica Democrática Alemana que lo hace en 1974, el resto 

de estos paises ya formaban parte de la Organizaci6n, pero bajo el 

régimen capitalista (l). 

- Los primeros antecedentes de las relaciones entre los 

países socialistas y la OIT, sin embargo, los encontramos en el 

periodo 1917-1934, en el que si bien la URSS no mantiene relacio-
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nes con la OIT si se observan algunas de las características que 

definen las relaciones entre esa Organización y los paises socia-

listas, tales como la desconfianza en sus resoluciones, las crít~ 

cas a la estructura y funcionamiento y los planteamientos para 

que la OIT sea reformada. Dicho periodo registra el establecimie~ 

to del primer estado socialista en el mundo, ln terminación de la 

I Guerra.Mundial, la intervención aliada en territorio ruso y las 

conversaciones de paz que darían lugar a la fundación de la Soci~ 

dad de Naciones y a la OIT. 

2.1. Desconfianza de la URSS hacia la organización internacio

nal. 

Desde la óptica socialista, es explicable la temprana des-

confianza hacia la OIT y, en general, hacia todas aquellas organiz~ 

cienes que nacian al amparo de los gobiernos europeos y de Estados 

Unidos. Lineas atrás veiamos como la OIT nace y se desarrolla gra

cias a la participación del movimiento sindical reformista y las 

ideas y temores de los empresarios europeos, así como del impulso 

de los gobiernos, lo que le imprimia un carácter antagónico frente 

a las ideas que abanderaban los revolucionarios rusos y de otros 

paises. 

Este antagonismo se refleja -y más tarde se profundiza 

e intensifica- al momento del triunfo de la revolución en Rusia, 

ya que ante las expectativas de que se extendiera el movimiento r~ 

volucionario a Europn, los lideres sindicales tr~tan de despresti-

giar la revoluci6n y, posteriormente, se dn unn abierta interven-
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ci6n militar al territorio ruso por parte do las potencias alia

das, en un afán de derrocar al roción instaurado rdgimen. Con ello 

vemos corno se entrelazan los intereses de quienes crean la OIT y 

conforman, adem5s, uno de los rasgos sobresalientes de la misma: 

el tripartismo. 

Los líderes sindicales reformistas vieron con entusiasmo 

la revolución rusa de febrero de 1917 que, con el Gobierno Provi

sional, continuaría la política favorable a los intereses zaristas 

y de las potencias europeas. De ah1 que se pronunciaran desde el 

principio contra la revolución de Octubre y se unieran a los capi

talistas occidcnt.:iles para presentar a los bolcheviques como usur

padores del poder político en Rusia. En Francia, por ejemplo, se 

levantaron voces reformistas en favor de la intervención armada 

contra el gobierno bolchevique. 

Por otro lado, para dar satisfacción a los miles de trab~ 

jadores que simpatizaban con la revoluci6n rusa y en Europa, se 

adoptaron alqun~s resoluciones en congresos de trabajadores, en 

las que, ~unque con tibieza, se formulan afirmaciones radicales, 

pero cuyo contenido quedaba vacío por la actuación de los líderes 

sindicales, que se orienta exclusivamente hacia el reforzamiento 

de la dominación capitalista y el ataque a Rusia. 

M~s aún, los reformistas tratan de convencer a los obre

ros de que s6lo ün el florecimiento del capitalismo pueden encon

trar el mejoramiento de sus condiciones de existencia. As1, en lu 

gar de plantear, en momentos de efervescencia laboraJ.. la lucha de 
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clases, se oreconiza el arbitraie como oanacoa universal, la 11 naz 

social 11 como base de la reconstrucci6n econ6mica ele los naíses afee-

tados cor la guerra, la ºdemoci:;acia econ6mica", etc .. Con ello, la bu 
j 1 l -

rocracia sindical reformista1 desarmar nolíticamentc ul nroletariado 

ante una situación favorable nara dar la batalla al canitalismo v de! 

plazarlo del poder. 

Se entiende, entonces, aue la oarticioaci6n de estos sindica-

tos en la creación de la OIT se d6, al lado de gobiernos v empresarios, 

sin ningdn renaro ideológico. Cada uno de ellos percibe a Rusia como 

un elemento disru~tivo rlel orden internacional oue tratan de imnoner. 

Así, una vez oue Rusia anuncia su retiro de la guerra, empie-

za a ser ob;eto de la hostilidad ~e los Aliacios v de los intentos de 

invasidn alemanes. Ante esta situación, a la nue se auna sus nroble-

~as internos, Rusia no tiene más salida nue aislarse de las conversa-

e iones de naz de donde surqieron la Socieda<l rl.c J"-Yaciones v lu. nrr. 

Este aislamiento tuvo dos consecuencias vitales: a) la incana 

cidad, como na!s socialista, de influir en el diseño de la OIT v b) 

el predominio de las idea5 de los naíses más ooderosos de entonces: 

Estados Unidos, r.ran Bretaña v Francia. 

Estos hechos deiaron una nrofunda huella en el nensamicnto v 

actuaci6n posterior de aouel oa!s. Las acciones de las notencias can! 

talistas confirma e intensifica el asoecto ideológico v la nesconf ia~ 

za en la cercepci6n del mundo aue tienen los bolchevinues, v orovoca 

el rechazo a todas las acciones nue emnren~en nichas notencias, aun 

contra aauellas nue son realizadas en nombre ~e la oaz tntlndial. 

2 • 2 . Intentos OOlch
1

evüm.es nara crear una ornanizaci6n mtmclial obrera. 
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Una vez que los sindicatos occidentales y la Fedcraci6n 

Internacional de Sindicatos (FIS) toman parte activa en la funda

ci6n de la OIT, los líderes rusos intentan, bajo el supuesto de la 

revolución proletaria mundial, crear una unión internacional de si~ 

dicatos radicales. Con tal motivo, fundan la Internacional Sindical 

Roja (PROFINTERM) en julio de 1921, que representaba la m1is ambiciS! 

sa e importante de las organizaciones subsidiarias de la COMINTERN(2). 

La participaci6n de la FIS en la Sociedad de Naciones y la 

OIT es vista por los líderes rusos como la encarnación misma de la 

noción de la colaboración entre las clases, como la antítesis de la 

lucha de clases y de la dictadura del proletariado; por ello es que 

a través de la PROFINTERM pretendían erosionar a la organización si!!_ 

dical reformista. 

Uno de los programas de acción de la PROFINTERM comprendía, 

ademtis de los objetivos tradicionales del movimiento, "la lucha con

tra la Sociedad de Naciones y contra la Oficina Internacional del 

Trabajo" (3). Su finalidad, como veiamos, era la formación de una s~ 

la internacional de clase que abarcara a "los sindicatos de todos 

los países, de todas las razas y de todos los continentes"~ Esto sig_ 

nificaba, en otras palabras, la creación de una organización que, 

además de ser eminentemente proletaria, se planteara conquistas más 

radicales que l~s buscadas por los sindicatos reformistas. 

Sin embargo, ante el obstinado rechazo de los líderes de 

la FIS en accpt3r la unidad con las fuerzas comunistas, la orienta

ción política de los bolcheviques se tuvo que modificar. El fin no 

seria ya ''arrancar de las uniones a trabajadores y despu~s formar 
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organizaciones pequeñas, sino permanecer en los sindicatos exis

tentes con el fin de revolucionarlos" (4). 

2. 3. _Jnareso de_ la U_RSS n ln Sociednd de Naciones •1 la OIT 

El cnmbio de orientación politica hacia los sindic<1tos r!!_ 

formistas de los países europeos obedece a una mutaci6n mds global 

de los intereses de la política exterior sovi~tica. En efecto, el 

optimismo existente en Moscú sobre la revolución mundial no dura m~ 

cho tiempo, y la fe de los dirigentes rusos en la revolución europea 

se pierde para siempre. La primavera de 1921 trae consigo el final 

de un período marcado por tres eventos decisivos: en marzo de ese 

año Lenin introduce la Nueva Politicil Económica, se firma un acuerdo 

comercial con Gran Bretaña y un movimiento revolucionario en Alemania 

es duramente reprimido. 

La necesidad de establecer relaciones con Occidente deriva 

de la idea de salvar las dificultades e incertidumbres económicas. 

Mediante la firma de acuerdos comerciales el gobierno ruso estaria 

en condiciones de, por un lado, fomentar el flujo de importaciones 

extranjeras para hacer frente a las necesídades económicas y, por 

otro, evitar que la alianza capit"lista se dirigiera contra ellos 

en los momentos que mrts necesitaban poner en marcho su proyecto eco

nómico. 

En ese momento se establece una de las caracteristicus 

perdurables de la política exterior soviética: su acendrado pragma

tismo. La URSS no puede ,actuar como fuerza impulsora de la revolu

ción mundial y, al mismo tiempo, pretender la construcción del so-



cialisrno sin el apoyo de los gobiernos que intentaba destruir. Lo 

anterior implicu dar mayor importancia a la defensa de los intere

ses nacionales y tener que elaborar una pol!tica de negociaciones 

con los gobiernos capitalistas en t6rminos de mutua convivencia. 

Para ello, sin embargo, era menester el sacrificio de la po11tica 

beligerante y revolucionaria haciu el exterior. 

Por otro lado, los reconocimientos de jure recibidos por 

el gobierno soviético entre 1924 y 1926 contribuyeron al cambio de 

su politica exterior, lo cual se refleja en sus relaciones diplorn~

ticas. En este contexto, la URSS ya estaba en condiciones de acer

carse a la Soci0dad de Naciones y a la OIT. 

En mayo de 1927, una amplia delegación sovi6tica asisti6 

por primera vez ~ Ginebra a la Conferencia Econ6mica Mundial. Seis 

mesos después, otra delegación particip6 en la reunión de la Comi

sión Preparatoria sobre el Desarme. En ella, la URSS propuso la ab~ 

lición total del armamento militar, naval y aéreo. La discusión del 

terna se aplazó hasta marzo de 1928, de donde surgiria el Pacto 

Briand-Kcllog (1929). 

En este murco de actividades, la URSS establece relaciones 

diplomáticas con Estados Unidos (1933), ~Is tarde lo haria con Espa

ña, Rumania y Checoslovaquia. En 1934, la URSS ingresa a la Sociedad 

de Naciones y a la OIT. 

El ingreso de la Unión Soviética a la OIT en 1934 no pudo 

ser menos des<lfortunado, en parte porque su incorporaci6n es quince 



40, 

años después de la fundaci6n de la OIT, cuando ya los intereses de 

los paises capitalistas más importantes estaban plenamente represe~ 

tados en la estructura y funcionamiento de la Organizaci6n. Esto di 

ficultaba la introducci6n de cambios al esquema original del orga

nismo, sobre todo porque la URSS scguia siendo el único pais socia

lista en el mundo y no podia ejercer ninguna presi6n en ese sentido. 

Desafortunado tambi~n porque ese mismo año se incorpor6 el 

gobierno de Estados Unidos a la OIT, pais cuyos empleadores y traba

jadores, estos últimos congregados en la AFL, se mostraban hostiles 

a la URSS. Esta actitud pronto se hizo patente en el seno de la Org~ 

nizaci6n, condicionando la reprcsentatividad real de los delegados 

de empleadores y trabajadores soviéticos. 

En efecto, los trabajadores que rechazaban a la URSS mani

festaron su desacuerdo por la participaci6n de sus contrapartes so

viéticos porque, a su juicio, el Consejo Central de Sindicatos de T~ 

da la Unión, la única federaci6n laboral en la URSS, estaba subordi

nada por completo al PCUS, el cual también controlaba al gobierno; 

en ese sentido, reclamaban una reprcsentaci6n independiente de los 

delegados soviéticos. Estas protestas no prosperaron debido a que el 

comité de Credenciales consideró qup, al no existir otra organización 

laboral en la URSS que pudiera estar representada en la OIT, se tenia 

que consultar al gobierno soviético para elegir a sus delegados, y 

que, previamente, había ratificado las obligaciones constitucionales 

de la Organización (5). 

Los reiterados ~ntentos de empleadores y trabajadores por-
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que se condenara la participación soviética on la OIT fueron rech~ 

zados una y otra vez por algunos comités do la Conferencia. Tales 

intentos, empero, provocaron qua la Uni6n Sovi~tica se distanciara 

de la OIT, de tal forma que a las Conferencias de 1938 y 1939 decli 

nara enviar reprcsentuntcs y decidiera, en 1940, abundonarla. 

Esta última decisión, vista desde el ~ngulo do los paises 

socialistas fue, sin duda, lamentable, ya que la URSS no participó, 

como sucedió en 1919, en el segundo momento histórico mtls importante 

de la OIT: su redefinición en la Conferencia de Filadelfia de 1944, 

donde se planteó su futuro papel y se elaboraron recomendaciones s~ 

bre la política social de la posguerra. se ha señalado que con la 

Conferencia de Filadelfia empieza la "época moderna• de la OIT. Pa-

ra entonces, pues, ningún pais socialista pudo influir en la determi 

nación de las futuras politicas de la Organización. Bien al contrario, 

desde entonces se empezaban a encubar los primeros gérmenes de lo que 

seria una relación difícil. 

A partir de ese momento, y durante mucho tiempo, el lide

razgo en la·orT lo ejercería, sin ningón contrapeso político, Esta

dos Unidos. Los factores que intervinieron para que esto fuera así 

serian: i) el gobierno estadounidense había preparado un amplio pr~ 

grama de actividades futuras para la O!T; ii) impuso a un estadouni 

dense, David A. Morse, en el cargo rnds importante, quien permanecc

ria en él de 1948 a 1970; y, iii) la política de Estados Unidos fue 

determinante en la conformación del orden mundial de la posguerra, el 

cual tuvo como dos de sus características centrales un acendrado an

ticomunismo y el establecimiento de numerosas alianzas bajo el ampa-

ro del gobierno cst~dounidense. 



2. 4. Relaciones entre los paises socialist'1s y la OIT de 

1954 a 19~0. 

Al t6rmino de lil II Guerra Mundial, lil URSS surge como 

una griln potencia con capacidad para influir en la dclimitaci6n d<o 

zonas do influ<!ncia. Para finulos de 1948, PolonL:i, Hungria, Rumania, 

Bulgaria, Checoslovaquia y Alemania Oriental estaban más o menos bujo 

el firme control politice de la URSS: desde ahí se impusieron rcfor-

mas a los sistemas politices y económicos da esos paises, basadas Qn 

consideraciones de seguridad interna y externa del sistema sovi6tieo. 

Aunque tarnbi6n estos cambios obedecieron a la necesidad de recons-

trucci6n en esos puísos, debido a las p6rdidas materiales causadas 

por la guerra y a la necesidad de refoi:-m•1s políticas motivadas por 

el quebrantamiento del antiguo sistema politice y el desci:-6dito de 

las viejas ~lites políticas. 

Con la hegemonia soviética en esa regi6n y la aceptación 

occidental de la misma, quedaba abierto el camino para que los paí

ses socialistas orientaran su pol1ticn extei:-ior de conformidad con 

los intereses de seguridad de la Unión Soviética. 

Una vez que está plenamente constituido el bloque socia

lista (medii:mtc la creación del CAME en 1949 y el Pacto de Varsovia 

es ya una realidad en 1954), y no existen dudas de la hegemonía so

viética en el área, la URSS decide reingresar a la OIT en 1954. 

El reingreso soviético a la OIT puede explicarse por las 

siguientes razones; 



1) la muerte de Stalin en 1953 y el .:isccnso de Jruschev 

como secretario General del PCUS tuvieron repercusiones sustancia

les en la actitud de lu URSS l1acia el sistema internacional, que se 

tradujo en una fisonomía menos rigida de la politica exterior. La 

11 coexistcncia pacifica 11 se convirtió en la piedra angular de la po

l!tica internacional del nuevo gobierno soviótico. 

2) hacia 1954, en el ámbito internacional persistia un el.!_ 

ma de tensi6n, y el desmesurado presupuesto militar del r6gimen pes~ 

ba sobre la econom!a del pa!s; era necesario, por tanto, crear candi 

cienes favorables en las relaciones internacionales para que el cam

po socialista emprendiera su desarrollo económico. Una de estas con

diciones pasaba, necesariamente, por la aceptación de la normativi

dad internacional o, al menos, declararse partidarios de la paz uni

versal. 

3) para ese año, la mernbres!u socialista es más amplia y 

el bloque en su conjunto adopta las directrices de política exterior 

impuestas por la URSS. 

4) u través de la participación en los organismos interna

cionales la URSS trata de legitimar la dominaci6n que ejerce sobre 

los países de Europa Oriental; en otrus palabras, busca que se reco

nozca su papel de potencia mundial con derechos y capacidad simila

res a los ejercidos por Estados Unidos en Occidente. 

5) las simpatías que despert6 su triunfo en la II Guerra 

mundial en el movimiento obrero internacional podrían ser canaliza

das en los foros internacionales, sobre todo en la OIT por su estru~ 



tura tripartita. 

El bloque socialista ten1a que enfrentar, empero, a la 

r1gida concepción que Estados Unidos tenia acerca de las intencio

nes soviéticas. En los años en que se reincorpora la URSS a la OIT 

y los pa1ses socialistas de Europa Oriental activan su membresia en 

la Organización, la política internacional estadounidense se guiaba 

por la estrategia de la "contcnci6n 11 del expansionismo sovil!tico .. 

En efecto, a partir de 1945 Estados Unidos y sus aliados 

europeos conciben a la URSS como su principal adversario en el plano 

internacional y a su política exterior como la más seria amenaza a 

su seguridad. NingGn cambio ocurrido en la estrategia estadounidense 

desde entonces ha omitido esta consideración básica, más bien se re

fuerza dependiendo de cómo se percibe esa amenaza. 

De esta manera podemos observar que la consolidación del 

bloque socialista a finales de los 40 trajo consigo el endurecimien

to de las relaciones Este-Oeste. De las concepciones que animaban a 

uno y otro sistema se derivaba que la lucha política e ideológica ha 

bia que llevarla a cualquier campo. Uno de los campos propicios para 

el enfrentamiento pacifico serian ias organizaciones internacionales 

y, entre éstas, la OIT. 

El hecho de que el reingreso soviético a la OIT y la acti

vación de la membresia socialista en la misma hayan sido en es~ peri~ 

do nos ofrece un elemento inmediato de una de las principales causas 

de los problemas en el seno de la OIT en esos años: la constante ho~ 

tilidad de los empleadores estadounidenses hacia sus contrapartes so 
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cialistas se agudizan; este grupo manten1a, desde hacia varios años, 

una fuerte oposici6n a la ideología y al sistema de gobierno repre

sentados por la URSS. 

Un buen antecedente de esta oposici6n lo vemos en la acti

tud de los empleadores al momento de la adopci6n, en 1948, de la Co~ 

venci6n 87 sobre la Libertad de Asociaci6n y Protecci6n Sindical, y 

de la Convenci6n 98, de 1949, sobre el Derecho de Negociaci6n colec

tiva. Merced a estos eventos, muchos empleadores creyeron que la OIT 

hab1a sido tornada por los paises socialistas, los cuales -señalaban

intentaban utilizar a la OIT como una palanca para debilitar el cap~ 

talismo estadounidense. 

Aqu! c::onviene hacer un breve comentario: ambos Convenios 

fueron utilizados en el conflicto polaco de 1980 por Washington oara 

acus.ar a Poloniu. de negarse a aceptar las disposiciones da los mis

mos; pero, además, curiosamente Estados Unidos no ha ratificado, ha~ 

ta la fecha, ninc¡uno de los dos Convenios. Esto indica, quizá resul

te obvio decirlo, que cada Estado utiliza las disposiciones de la OIT 

según sus propios intereses. 

En este mismo sentido, cuando la Conferencia de la OIT ca~ 

sider6, en 1951, un borrador de convención diseñado para fijar normas 

minimas de seguridad social, las cuales fueron adoptadas en la conve~ 

ción 102 (1952), los empleadores estadounidenses expresaron que ese 

hecho evidenciaba las tendencias socialistas de la Organización. 

La posici6n de los empleadores resultaba a todas luces ab

surda: en ese entonces la URSS aún no ingresaba a la OIT y el Direc-
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tor General de la Organización ¡era nada menos que un fiel represo~ 

tan te de la 1:1'.nea dura de la pol:l'.tica do "contención" del gobierno 

estadounidense!. ¿ Qu.:\ otro papel represontar:l'.a David A. Morse, ex

subsecretario del Trabajo en la Administración Truman, corno Director 

General de la OIT si no el de garante de los intereses estadouniden

ses en dicha Organización?. No olvidemos que la gestión de Morse atr~ 

viesa y t-ebasa prácticumente todo el periodo de la llumada "guerra 

fr:l'.a" (1948-1970). 

La admisión de la URSS en 1954 incremento las sospechas de 

los empleadores estadounidenses y las fricciones entre los represen

tantes de los paises socialistas y el grupo de empleadores de la OIT 

no se hicieron esperar. Con mucho, los conElictos entre ellos ostuvi~ 

ron a la orden del dia en el seno de la Organización en ese periodo. 

En la Conferencia de 1954, el grupo de empleadores rechazó 

las credenciales de empleadores de siete paises socialistas. Asimis

mo, algunas organizaciones sindicales mundiales objetaron la presencia 

de delegados laborales checoslovacos y soviéticos porque consideraban 

que eran sólo "engendros" estatales. Estas objeciones, empero, no fu~ 

ron apoyadas por la Conferencia. 

En la siguiente reunión del Consejo de Administración, los 

empleadores atacaron una vez más a los socialistas. cuando el delega

do gubernamental sovi~tico, en su primera aparición en una reunión 

del consejo, denunció que los paises socialistas estaban siendo dis

criminados para nombramientos en comités industriales, el delegado 

empleador brit.'.inico señaló que "los comités fueron diseñados con ca-
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El as~~tc fue soce:ido 3 vot~c~ó~; con un3 J!.fercnc1a de 

2i a 13, el Consejo de ñd~inist.:-jción aco~d5 3ñjdi~ ~n ?Uesto ~ c~da 

cocit6 industrial, ?resu~iblecente elegido ~ntrc los d~lcgado5 soci~ 

listas. Dos de los delegados gube.:-n~me!1t.:iles (EUA y Taiw,'lr.} y uno d~ 

los trabajado.:-cs (e.!. estadounidense) se o::iusieron a est.::i dccisi6t1. 

Un comité nombrado para estudiar el problem.:i recomendó que, 

con ciertas c;.:ccpciones, un del~gado que se s ient~ agr.:iviudo por no 

ser designado para ocupar un comité con plenos derechos de vot.:ici6n 

podria apelar ante un cuerpo imparcial de tres miembros elegidos por 

la Conferencia y con plena autoridad pnra actuar. 

Los empleadores se opusieron a esta propuest~, pero fue 

adoptada por 27 l 12 votos. La propuesta fue enviada a la Conferen

cia de 1959 par~ su aprobación final. 

Corno ~csultado de la resoluci6n, once empleadores sociali~ 

tas fueron admitidos en los comités de la Conferencia, provocando 

que el grupo empleador se retirara de toda participaci6n on los proc~ 

dimientos de estos comités. En la siguiente reunión del Consejo, los 

empleadores rea·.:::cion.:iron violentamente, y la delegación estadouniden

se, entre otras, se retiró. El debate, sin embargo, habia sido yn g~ 

nado por los países socialistas, los cuales obtuvieron el derecho de 

ser admitidos en los grupos de trabajadores y empleadores. 
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Otro de los temas que se discutieron en el contexto de lo 

que se ha llamado "guerra fria" fue el relativo a los derechos huma

nos, y dentro de éstos, el de la libertad sindical, lo que podríamos 

considerar coma el primer antecedente de las discusiones generadas al 

calor de los acontecimientos polacos de 1980. 

AGn no había pasado mucho tiempo de la incorporación sovi~ 

tica y la ampliación de la membresía socialista en la or•r cuando 

empleadores y trabajadores de los paises capitalistas los acusaron 

de incumplir los convenios sobre las libertades sindicales. En 1955 

y 1956 se sometieron a discusión las prScticas socialistas en dicha 

materia. 

La siguiente controversia se present6 en 1957, en relaci6n 

con un reporte del Comité Ad-l!oc sobre trabajos forzados, el cual 

fue establecido en 1955 para examinar varias quejas. Todos los pai

ses socialistas de Europa Oriental, incluida China y otros, estaban 

en el banquillo de los acusados. En el caso de la URSS, el Comité s~ 

lo leyó una cita del famoso discurso de Jruschev ante el XX Congreso 

del PCUS relacionado con los cambios que en materia laboral preten

dia introducir en la URSS el nuevo lider soviético. 

El delegado laboral estadounidense solicitó que el repor

te final se enviara a todo el mundo y se le diera una amplia difu

sión; el delegado gubernamental soviético, por su parte, rechazó 

el reporte y manifestó que el interés en someter esos temas a.dis

cusi6n contra los países socialistas obcdec1a u un intento por en

cubrir o suavizar la explotación capitalista. El Consejo de Admini~ 

tración acordó remitir el reporte a la Conferencia Anual y luego 
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enviarlo al resto del mundo para conocimiento de las organizaciones 

de empleadores y trabajadores: Esta decisi6n del Consejo signific6, 

sin duda, una clara victoria para los países capitalistas. 

En octubre de 1957, el Consejo de Administraci6n retom6 

nuevamente el tema de los trabajos forzados. En esa ocasi6n, el re

presentante del gobierno soviético señaló que la Convenci6n sobre 

Trabajos Forzados y las discusiones que se generaron en torno a la 

misma no tenían otra función que el de ocultar algunas situaciones 

vergonzosas en Occidente, ademtís de que eran la mejor expresión de 

la tensi6n Este-Oeste. 

En esa misma ocasión, se registr6 uno de los puntos mas 

álgidos de los desacuerdos entre los Estados Unidos y la Uni6n Sovi~ 

tica, ya que ah1 se plantearon algunos aspectos sobre la•libertad 

sindical, que hubían quedado inconclusos en reuniones anteriores. 

Cuando se ventil6 el caso soviético, el delegado de ese 

pa1s dirigi6 un largo y ambiguo discurso ideológico en el que ase

guraba que el comité de Libertad Sindical ignor6 las consideraciones 

del gobierno sm·iético: que el grupo trabajador había rechazado in

vitaciones para v<~itar su país para observar por sí mismo cuál era 

la situación reill; y nue la OIT estaba propiciando una gran batalla 

publicitaria en lugar de tratar sobre cuestiones t~cnicas con una 

visi6n orient~d~ hacia el mejoramiento de las condiciones de vida 

de los trabajadores en todo el mundo.(7). 

Estos temas, que reflejaban el descontento de los em-
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pleadores capitalistas, por la participación de los representantes 

socialistas, prácticamente fueron desapareciendo de la agenda de la 

OIT conforme declinaba el virulento anticomunismo prcval~cientc en 

Estados Unidos y en otros países. durante el período de la llamada 

"guerra fría". Resurgirían con mayor fuerza durante el conflicto P2 

laca de 1980; pero, mientras tanto, nuevos elementos empezaron a 

configurar, en la década de los sesenta y parte de los setenta, un 

relativo acercamiento entre los países de Europa Occidental y las 

naciones socialistas de Europa Oriental, mismos que arrojaron resu1 

tados positivos en los trabajos de la OIT y los países socialistas. 

Entre los elementos más importantes, destacan: 

Desde la óptica occidental: 

a) en el plano económico, la reconstrucción de las econo

mías europeas permitió que éstas alcanzaran una gran expansión indu~ 

tria! que las llevó casi a igualar el PNB de Estados Unidos, en su 

conjunto: 

b) la interdependencia económica de Europa con algunas 

regiones, entre ellas la socialista, se fue estrechando en la medi

da en que su desarrollo necesitaba de materias primas y productos 

provenientes de esas regiones, as! como la ampliación de sus merca

dos para exportar manufacturas. Además, Europa Occidental ya no re

quería asistencia de Estados Unidos, al menos no corno hacía dos dé

cadas, sino acuerdos econ6micos; 
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.¡:) la economia estadounidense atravesaba por una situa-

ción dificil, derivada de la mayor competencia europea y japonesa; 

d) en el ~mbito politice, la firma de los tratados que r~ 

conocieron la existencia de las dos Alemanias y abrieron el camino 

hacia laO~tpolitik acentuaron la sensaci6n de estabilidad en el cou 

tinentc europeo. Lo anterior propició el estrechamiento de relacio-

nes econ6micas con los paises de Europa Oriental. Este proceso fue 

visto por ambos bloques como el paso necesario para alcanzar una 

paz más estable y una cooperación en todos los sentidos, basado en 

el interGs mutuo; 

e) el reforzamiento militar de la URSS, alcanzado en los 

sesenta, había llevado a un relativo debilitamiento de las posici~ 

nes de Occidente, que no s6lo perdió su histórica superioridad en 

el p
0

lano de lac; armas estratégicas, sino que ello le hizo perder, 

tambi€n, la posibilidad de dar el primer golpe con armas nucleareHl 

Desde lu óptica socialista: 

f) l" reafirmación de los principios de coexistencia pac.f. 

fica por quien-:·s sucedieron a Jruschev favoreció la relativa flexi

bilidad en los ?lanteamientos de pol1tica exterior soviética, flexi

bilidad que se vio empañada con la intervención de las tropas del 

?acto de Varso\·ia en Checoslovaquia, pero que no provocó el retrai-

miento del proceso de distensión que se inauguraba: 

g) la toma de conciencia en este bloque de que los años 
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setenta podian estar marcados por una carrera armamentista aún más 

peligrosa y costosa, que les haría desviar cuantiosos recursos h~ 

cía el sector militar; 

h) existían también cor.dicionantes de índole económica, d~ 

rivados de las crecientes dificultades en algunos sectores produs 

tivos (v.gr. agricultura e industria ligera), donde habia estre-

cheses e ineficiencias; 

i) las expectativas de ampliar a través de una relación 

más estrecha con Occidente diversas formas de cooperación pol1ti-

ca y económica. Los primeros ejemplos de intercambio con los pa1-

ses europeos, iniciados a mediados de los sesenta, hab1an demostr~ 

do su validez; el objetivo era ahora el de incrementarlos y amplia~ 

loslos a otros sectores, donde el aporte tecnológico occidental se 

volvia, si no indispensable, ciertamente necesario. 

La convergencia de estos elementos fueron haciendo del pr~ 

ceso de distensión una realidad. As1, se obtuvo un buen éxito al 

establecerse relaciones más estrechas con Estados Unidos y se pu-

do firmar, en 1972, los Acuerdos SALT I; el involucramiento de 

Estados Unidos, en este sentido, representaba una condición nece-

saria para la ampliación del proceso de distensión puesto ya en 

marcha por los europeos. 

El encuentro Brezhnev-Ford en noviembre de 1974, en Vla-

divostock, en el que se echaron las bases del SALT 11 y se estable 

cieron formas de cooperación intensas entre Estados Unidos y la . 
URSS, además de la Conferencia de Helsinki de 1975, fueron, en 
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esto contexto, los momentos culminantes de la convergencia entre 

los dos campos; representaron el reconocimiento reciproco sobre 

sus respectivos roles en la escena internacional y, por tanto, 

el momento m5s alto de la distensión. 

El proceso de distensión tuvo su correlato también en los 

organismos internncionales. Por lo que correspondió a la OIT, se 

observaron cambios significativos en las relaciones entre ambos 

bloques, aunque en mayor medida impulsados por los paises europeos 

que por Estados Unidos, pais que siguió manteniendo cierta oposi

ción hacia los socialistas en la discusión de algunos temas. 

En los primeros años de la década de los sesenta, los sin

dicatos no socialistas de Europa Occidental empezaron a cambiar 

su actitud haciu sus contrapartes socialistas. Apenas una década 

antes, en 1955, el Consejo Ejecutivo de la ICFTU habia adoptado 

una politica de no cooperación con los sindicatos soviéticos por 

temor a que el conjuñto de los sindicatos socialistas ganaran re~ 

petabilidad mor:il, facilitaran la "infiltración comunist<I' y la ''Su

bversión en el mundo libre11 y, promovieran los intereses expansio

nistas del 
1

'.imporialismo"soviético. 

Si bien no hubo en lo absoluto cambios en el carácter de 

los sindicatos socialistas en todo el periodo de la d6tente, 6s

te permitió que se modificaran estos puntos de vista. 

En 1966, por ejemplo, la Federación Alemana del Trabajo 

inici6 contactos con los trabajadores soviéticos, lentamente al pr-4!: 
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cipio, pero fueron ganando fuerza más tarde, como consecuencia de 

laOstPolitik impulsada por la socialdemocracia alemana. 

El Conse)o Sindical Británico siguió los pasos alemanes y 

se involucró en una serie de intercambios bilateralos con su con

traparte soviética, la AUCCTU. 

Asimismo, muchas de las federaciones laborales de Europa 

Occidental, las cuales en los cincuenta habían apoyado los ata

ques estadounidenses contra los paises socialistas, participaron 

en estos programas de intercambios politices. 

Hacia 1974, la OIT jugó un rol importante en el acercamie~ 

to entre los sindicatos de Europa Occidental y los de Europa 

Oriental y la URSS. Uno de los resultados que arrojó este rol fue 

la celebración de la Segunda Conferencia Regional Europea de la 

OIT (la primera tuvo lugar en 1955), instrumento establecido para 

que las naciones pudieran reunirse periódicamente para discutir 

problemas comunes en áreas de interés reciproco. 

Sin embargo, el gobierno estadounidense y los delegados 

trabajadores seguían renuentes a estrechar sus vincules con los 

paises socialistas en el seno de la OIT; es más, intentaron nue

vamente dañar la posición socialista. Efectivamente, en la Con

ferencia de 1974, Estados Unidos logró que se pusiera a la cabe 

za a la Unión Soviética en el Comité sobre la Aplicación de No~ 

mas por haber incumplido con la Convención sobre Trabajos Forz~ 

dos. 
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El reporte del Comit6 de Expertos de la OIT citó la le

gislación soviética contra los "holguzanes 11 y los "par ti.si tos 11
, 

la cual daba lugar a la imposición de penas y al encarcelamien

to, en donde se les sometía a trabajos forzados. Luego de un 

áspero debate, la votación final de 3 votos a 1 contra la URSS 

fue en6rgicamcntc rechazada por el delegado gubernamental sovi~ 

tico, quien dcclar6 su total falta de confianza en la imparcia

lidad del Comit6 de Expertos, y acusó al Comit6 sobre Aplicación 

de Normas a retornar a los procedimientos de la guerra fria. 

Al discutirse una vez más, el resultado no fue ya favor~ 

ble para los Estados Unidos. Representantes británicos, belgas, 

escandinavos, franceses e italianos, así como delegados sindica

les de algunos países europeos, expresaron su oposición a incluir 

una resolución agresiva contra la URSS. Algunos se abstuvieron 

de Votar sobre el reporte; otros votaron en favor, pero mediando 

una explicación. El gobierno estadounidense quedó, asi, virtual

mente solo en las acusaciones contra la Unión Soviética. 

Tanto el debate sobre el reporte, como el voto sobre el 

mismo, indicaron claramente que los paises de Europa Occidental, 

a nivel gubernamental y sindical, estaban posibilitando la con

solidación del proceso de la distensión en todos los campos po

sibles, lo que favoreci6, corno veíamos anteriormente, la rela

ción entre la OIT y los países socialistas de Europa Oriental y 

la URSS. 
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El acercamiento entre los dos bloques, que se reflej6 

también en la OIT, no dur6 mucho. A finales de la década pasada 

se presentaron algunos elementos de confrontaci6n en las relacio 

nes Este-Oeste que anularon muchos de los avances obtenidos ape

nas unos años antes. 

·En efecto, en la segunda mitad de los setenta asistimos 

a una nueva situaci6n mundial cuyos rasgos predominantes son los 

de una realidad internacional en la que los entendimientos y los 

acuerdos eran menos precisos y resultaba m.:ls dificil contener las 

implicaciones globales de los conflictos locales. 

La situación conflictiva en Centroamérica, la agudizaci6n 

de los problemas en el Medio Oriente, la presencia ·le •rc0 as cuba

nas y soviéticas en Angola, entre otros, se convirtieron ~n poder~ 

so pretexto para que en Estados Unidos y en algunos sectores euro

peos se fortalecieran las posiciones de quienes abogaban por una p~ 

11tica de linea dura frente a los paises socialistas. 

Las primeras expresiones concretas de esta situaci6n las 

encontramos en la negativa del Senado estadounidense a ratificar 

los Acuerdos SALT II, en el impulso a la carrera armamentista me

diante el incremento del presupuesto militar de Estados Unidos y 

de la OTAN, en las condenas a los paises socialistas por violacio

nes a los derechos humanos, el boicot olímpico, etcétera. 

Presentes ya estas condiciones, las tensiones en las re

laciones Este-Oeste vendrian a agudizarse y a tomar rasgos más ev~ 

dentes de que podrian perfilarse hacia un nuevo periodo de endure-
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cimiento debido, principalmente, al ascenso en Estados Unidos de 

una corriente politica fuertemente conservadora, con Reagan a la 

cabeza de la Administración, y al estallamiento de la crisis eco

nómica y politica en Polonia. 

Una vez que llega Reagan a la presidencia de Estados Un~ 

dos, pone en marchü dos acciones de política internacional hacia 

los paises socialistas: el realineamiento de Europa Occidental en 

torno a su anticomunismo, a fin de "contener" el avance en las po

siciones sovióticas y el debilitamiento del bloque socialista~lzs

tas acciones encontraron eco en lu postura incondicional del gobieE 

no británico, mientras que para el resto de la Alianza Atlfintica 

descansó en la percepción de que en el Kremlin se aplicaba una pal.!_ 

tica exterior de linea dura. La intervención militar en Afganistán, 

la notoria vcnt~ju del bloque socialista en el armamento convencio

nal '! la cohesié,n poU:tico-militar que exigia Moscú a sus aliados 

favorecieron dich3 perccpci6n. 

Asi, el punto más álgido de la tensión Este-Oeste se pr~ 

sentó cuando el gobierno estadounidense decidió emplazar los cohe

tes Pershing en Europ<:1 Occidental con el beneplácito de los gobie!_ 

nos y, en respu~sta, la URSS instala los cohetes SS-20 en algunos 

países de Europ3 Oriental y se retira de las negociaciones sobre 

desarme en Ginebra. 

En este marco surge el conflicto polaco, el cual vino a 

incrementar el riesgo, desde la óptica occidental, de un endureci

miento mayor de la politica soviética que podria llevar al Kremlin 
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a invadir Polonia y alterar, con ello, la seguridad europea. No 

hay que olvidar que Polonia representa el corazón de Europa, por 

lo que la presencia militar soviética se contituiría en la mtís s~ 

ria amenaza para los intereses geoestrat!\gicos de la Alianza Atl1i!:'. 

tica. 

• El riesgo de la intervención sovi!\tica existía porque la 

difícil situación interna en Polonia provocada por las amplias movi 

lizaciones sindicales amenazaban con salirse del control gubername!:'. 

tal, situación que haría necesaria la presencia militar del bloque 

socialista, tal como había sucedido en Hungría en 1956 y en Checos

lovaquia en 1968. 

Sin embargo, el conflicto polaco no trascendió las front~ 

ras polacas, con lo que se evitó un conflicto global Este-Oeste de 

imprevisibles consecuencias. No obstante lo anterior, la respuesta 

de la Alianza Atlántica en torno a los sucesos polacos no dejó de 

ser amenazante y agresiva. De inmediato se adoptaron una serie de 

medidas tendientes a presionar y condenar al gobierno polaco para 

que pusiera fin a lo que consideraban acciones violatorias de los 

derechos humanos de los trabajadores polacos. 

Algunas de las medidas adoptadas por Estados Unidos y Eu

ropa Occidental fueron: 

a) sanciones económicas por parte de Estados Unidos, ta

les como la eliminación de la cláusula de la nación más favorecida 

en su comercio con Polonia y el aumento de tarifas a las exporta-
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ciones polacas; además de que el gobierno estadounidense intentó 

forzar a sus aliados para que redujeran sus representantes en Po

lonia y aumentaran sus tarifas a todos los productos que importa

ban de ese pais; 

b) rompimiento y enfriamiento de relaciones diplomáticas 

de algunos gobiernos occidentales con Polonia; 

c) puesta en marcha de una intensa campaña de despresti

gio internacional contra el gobierno polaco en particular y contra 

el socialismo en general; 

d) apoyo econ6mico a sectores sindicalistas polacos; y, 

e) condenas en los foros internaciOnales por las violaci~ 

nes reales o supuestas de los derechos humanos en Polonia. 

En este último punto se inserta el conflicto entre la 

OIT y Polonia por el problema de las libertades sindicales, materia 

de nuestra investigación. As1 vemos como las primeras observaciones 

al gobierno de Polonia por parte de la OIT se presentan en este ma~ 

ca de confrontación. En efecto, en este periodo reaparece el tema 

de la incompatibilidad de la legislación sindical de un pais socia

lista con la normatividad de la Organización, lo que empieza a con

figurar la etapa critica reciente de la relación entre Polonia y la 

OIT respecto de las libertades sindicales. 
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El clima de hostilidad internacional levantado por Occ! 

dente en contra de las autoridades polacas llega, pues, al seno 

de la OIT y, gracias al peso de las potencias capitalistas en la 

estructura y el funcionamiento de la misma, el caso polaco empie

za a ser objeto de un inusitado inter6s por parte de los emplead~ 

res, trabajadores y gobiernos de los paises capitalistas, lo que 

no hab1a ·sucedido en anteriores ocasiones. 

En este sentido, la utilizaci6n de la OIT por parte de 

Occidente para condenar al gobierno de Polonia se convirti6 en uno 

Je los tantos instrumentos manejados para desprestigiar al bloque 

socialista. Una y otra vez se ha levantado el terna de la violaci6n 

de los derechos humanos en estos paises para bloquear, inclusive, 

la celebraci6n de acuerdos en otras materias. Con ello se trata de 

dejar constancia de que en un r~girnen socialista no se respetan los 

derechos humanos, por contraposici6n con los paises de economia ca

pitalista. 

Lo anterior nos permite afirmar que los criterios que ut! 

liza la OIT para reconvenir a los estados miembros resultan un tan

to criticables por el hecho que que numerosos paises en donde es r~ 

conocida la situaci6n violatoria de, los derechos humanos de los tr~ 

bajadores no han merecido la atenci6n tan interesada que se observo 

en el caso de Polonia. Esta situaci6n se explica tanto por los ant~ 

cedentes que dieron lugar a la OIT, corno por el clima de acendrado 

anticomunismo que permeó la politica internacional de Estados'Unidos 

durante la Administración Reagan. La creación de la Comisión de En

cuesta en la OIT para el caso polaco fue, sin duda, la mejor muestra 

de dicho clima anticomunista. 



Citas bibliográficas del Capitulo 2. 

l. Bulgaria en 1920; Checoslovaquia en 1919, Uungria en 

1922; Polonia en 1919; República Democrática Alemana(RDA) 

de 1919 a 1935 como Alemania y desde 1974 como ROA; y Ru

mania de 1919 a 1942 y luego desde 1956. 

2. Carr, E.U., Historia de la Rusia Sovi6tica. El Socia

lismo en un solo pais (1924-1926), Ed. Alianza Universi

dad, España, 1985, pag. 465. 

3. Carr, E.U., Historia de la Rusia Sovi6tica. La Revolución 

bolchevique (1917-1923), Ed. Alianza Universidad, España, 

1985, pag. 218. 

4. Idem, pag. 409. 

5. Carr, E.H., Historia de la Rusia Soviética. El Socialis

!1!2 ••••• Op. Cit., pag.597. 

6. ~. pag. 533. 

7. Johnston, G.A., oo. Cit., pag. 26. 

8. Insulza, José Miguel, "La primera guerra fr.t.a. Percepcio

nes estratégicas de la 'amenaza soviética' (1945-1968) 11
, 

en Estados Unidos, oerspectiva latinoamericana; CIDE, M~

xico, 1981. 

9. Borja, Arturo, 11 La política exterior de la administraci6n 

Reagan o el 'dcsfacc'de la óptica estratégica". En Estados 

Unidos, perspectiva latinoamericana, CIDE, 1981, núm. 9, 

pp. 93-114; pag.95. 

61. 



62. 

CAPITULO 3. Mecanismo de supervisión de normas. 

El propósito del proceso de fiiación de normas interna

cionales es que las normas arto9tadas se acenten y 9ongan en or~c

tica cor.los estados miembros. La oropia Constitución de la 0IT 

~revé varios procedimientos, complementarios entre sí, ryara vigilar 

el curso dado a los convenios y recomendaciones de la Conferencia 

Internacional del Trabaio. (Ver Anexo 1). 

Sin embargo, la efectividad de las normas internacionales 

adontadas depende, en gran medida, de la voluntad política de los 

estados miembros, ya crue no existe ninguna autoridad oue obligue 

al acatamiento de las disposiciones. Lo anterior dificulta la nosi

bilidad de tener un control efectivo de las actividades ~ue los 

oa!ses realizan para dicho efecto. 

Por tal motivo, la OIT se olantea la necesidad de contar 

con un sistema de control aue le permita vigilar la cuesta en 

nráctica de las normas internacionales del trabaio. En tal sentido, 

la OIT ha establecido una serie de obligaciones nara los Estados 

v elaborado un orocedimiento oue tiene como obletivos la nromoci6n 

de la aplicación de las normas adontadas cada año oor la Conferen

cia y la verificación de tal aolicación. 
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] .1. Mecanismos de control de las normas internacionales 
dol trabajo. 

La OIT cuentu con un amplio sistema de control para vigilar 

que los estados miembros cumplan con los principios y criterios est!!_ 

blecidos en los convenios y recomendaciones cte la Conferencia, cuyas 

caracter!sticus principales son las siguientes: 

a) pura todos los convenios rige una sola serie de procedi-

mientos cte control. El sistema prevoe tanto un control regular basa-

do en memorias, como el examen de reclamaciones y quejas, contempla-

do por varios procedimientos especiales en esferas concretas, una de 

las cuales es la libertad sindical; 

b) los órganos de control de la OIT cuentan con el apoyo 

técnico de expt!rtos que permite el análisis de la aplicación de los 

instrumentos y cierta uniformidad en el tratamiento de los casos. D~ 

cimas 11 ciert.:i uniformidad" porque el caso polaco fue mucho más r1gu-

roso que los anteriores casos en que se creó una comisi6n de encues-

ta; 

el el sistema de la OIT incluye una evaluaciOn técnica por 

parte de expertos independientes y un examen tripartito. Cabe seña-

lar que entre ellos no ha figurado ningún experto del área sociali~ 

ta; 

d) este sistema implica la pa~tici9aci6n de las organiza-

e iones de patrones y trabajadores en la aplicación de normas; aunque 

relega a los representantes de los países socialistas, lo que limi-

ta su efcctivitl3d del control; y, 
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e) el sistema uniforme aplicable a todas las normas de la 

OIT se complementa con varios procedimientos especiales en esferas 

concretas, tales como el mecanismo para tratar los grupos en materia 

de libertad sindical y la posibilidad de realizar estudios especia-

les sobre la discriminación en el empleo. 

Los mecanismos de control en la OlT se pueden clasificar en 

dos grupos: a) los mecanismos normales, que son las memorias y los 

informes que los gobiernos presentan periódicamente a la Organización, 

y, b) los mecanismos especiales, que son las reclamaciones y las que-

jas. A continuacibn se detallan unos y otros. 

3.1.1. Memorias e informes de los gobiernos. 

Este tipo de control, de carácter permanente, se encuentra 

estipulado en los Arts.19 y 22 de la Constitución de la OIT, en los 

que se obliga a los estados a presentar informes sobre: 

a) las medidas que hayan tomado para someter las nuevas no! 

mas a las autoridades competentes; 

b) el estado de su legislación y su práctica en relación 

con los convenios no ratificados y a las recomendac1ones; y, 

e) las medidas que hayan tomado para cumplir con lo dispues-

to en los convenios ratificados. 

Para que la fiscalizaci6n internacional tenga sentido, es . 
preciso que las memorias sean examinadas y evaluadas. Desde 1927, es 
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te trabajo lo realiza cada año la Comisi6n de Expertos en Aplicación 

de Convenios y Hccomendacioncs (integrada por 20 personas indepen

dientes, con prestigio en cuestiones jurídicas y sociales, nombradas 

a titulo personal). Posteriormente, la Conferencia Internacional del 

Trabajo, en su reuni6n anual, somete el informe de la Comisión de E~ 

partos a una comisión tripartita especial de la Conferencia (1). 

Si la Comisión de Expertos opina que un gobierno no está 

cumpliendo a plenitud con las exigencias de un convenio ratificado, 

o con sus obligaciones constitucionales en la materia, dirige una ob

servación a ese gobierno, señalándole las fallas y exhortándolo a que 

tome medidas p.:ira subsanarlas. Las observaciones de la Comisión pue

den tener las siguientes modalidades: 

a) obc;crvacioncs publicadas en su inform<0 y utilizadas para 

los ::=asas más ~;ravcs o más persistentes de incumplimiento, y también 

para los casos en que una organizaci6n patronal u obrera ha enviado 

comentarios sobre lu apl1caci6n de un convenio ratificado y es preci 

so seguir examinando la situación; y, 

b) solicitudes, no publicadas, comunicadas directamente a 

los gobiernos interesados. 

El informe de la Comisi6n se somete a la Conferencia en cada 

una de sus reuniones anuales; es examinado y deba liido por una comi

sión tripartita, especialmente constituida por la Conferencia, para 

encargarse de la aplicación de los convenios y recomendaciones. Esta 

comisi6n es presidida por un miembro gubernamental, junto con un re

presentante laboral y otro patronal como vicepresidentes. 
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Cuando el informe de la Comisión de Expertos indicn que 

un gobierno no cumple con sus obligaciones, o no aplica enteramen

tete un convenio ratificado, lu Comisión suele invitarlo u interv~ 

nir en una de SU$ sesiones. El gobierno no está obligado a aceptar 

pero pocos son los que no lo hacen. 

0 El informe, luego de ser adoptado por ln Conferencia, se 

envia a los gobiernos con las consideraciones que deben tomar en 

cuenta al preparar futuras memorias. 

Así, pues, el sistema de control normal consiste, esencial 

mente, en un diálogo entre los estados miembros, por un lacto, y los 

órganos de vigilancia, por otro. Las indicaciones dadas a los gobier 

nos pueden ser contestadas en sus memorias siguientes, con lo que el 

di~logo continúa. Se ha visto, empero, que aún después de varios años 

de diálogo no se han alcanzado los resultados esperados (2). 

Esta situaciOn llev6 a la Comisi6n de Expertos a proponer, 

en 1~68, que se establecieran relaciones m&s directas entre el res

pectivo gobierno y un representante del Director General de la OIT. 

Desde 196~ funciona un procedimiento establecido con ese sentido. 

Los resultados obtenidos con este tipo de gestiones, que evidente

mente sOlo pueden realizarse con el pleno consentimiento del gobier

no interesado, han sido positivos en varios países. 

Los "contactos directos", corno se le conoce a este prC?cedi

miento, consisten en conversaciones personales, en el pais mismo, 

entre el representante de la OIT designado para el caso y represen

tantes del gobierno. 
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Otro principio más, suscrito por la Comisión de Expertos, 

Y ya aplicado en la práctica, es que también deoen tener un papel 

importante las organizaciones de patrones y de trabajadores, a las 

que debe mantener al corriente de los temas tratados y pedirlos su 

opinión. 

Es importante señalar que este procedimiento normal de co~ 

trol fue seguido al ¡ne do la letra por la OIT y respetado por el 

gobierno de Polonia; sin embargo, la Conferencia Internacional del 

Trabajo consideró que no ora suficiente este procceimionto dada la 

gravedad del caso polaco, por lo que estimó necesario utilizar los 

mecanismos especiales. 

3.1.~. Mecanismos especiales de control. 

A posar de que la OIT se apoya básicamente en los procedi

mientos normales de control, la Constitución provee do~ procedimie~ 

tos más para exJminar las denuncias contra algOn país por no cumplir 

lo dispuesto en un convenio que haya ratificado: las reclamaciones 

y las quejas. 

3.1.L.l. Las rP.clamaciones. 

Este procedimiento se rige por los Arts,24 y 25 de la Cons

titución do la OIT, así como por un reglamento adoptado por el Cons~ 

jo de Administración. 

Par~ poner en marcha este p~oceso, cualesquiera organizaci6n 

de patronos o do trabajadores puede dirigir a la OIT una reclamación 
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señalando que cierto estado no ha cumplido, dentro de su jurisdic

ción, con alguno de los convenios que ratificó. En este caso, el Cog 

sejo de Administración puede comunicar esta reclamación al gobierno 

interesado para que la comen te si así lo desea. Si en un plazo pru

dente el Consejo no recibe comentarios, o si no le parecen satisfac

torios, puede hacer pública la reclamaci6n y, en su caso, la respue~ 

ta recib~da. 

Lo anterior es asi porque se trata de guardar cierta discr~ 

cionalidad en el manejo de los asuntos, puesto que para un estado 

miembro el hecho de que sea objeto de una reclamación pdblica le re~ 

ta prestigio internacional. 

En la prjctica, el examen de las reclamaciones se encomien

da a una comisiOn integrada por miembros del Consejo de Administra

cion, elegidos dentro de los grupos de gobiernos, patrones y trabaj~ 

dores, en número igual de cada uno de ellos, que rinde un informe al 

Consejo. Al igual que en otras comisiones, en ésta tampoco figuran 

representantes de los gobiernos socialistas. 

3.1.2.2. Las quejas, 

La Constitución de la OIT; en sus Arts.26,27,28,29,31,32, 

33 y 34, prevee un procedimiento mjs complejo para examinar quejas o 

protestas. conforme a este procedimiento, cualesquier estado miembro 

puede presentar a la OIT una queja contra otro si considera que éste 

no ha tomado medidas para cumplir un convenio que ambos hayan ratifi 

cado. El Consejo de Administración puede poner en marcha el mismo prs 

cedimicn to, sea por iniciptiva propia, sea porque recib16 una queja 



69. 

de un delegado de la Conferencia. 

/ 

El Consejo, cuando ha recibido una queja, puede nombrar una 

comisión de encuesta para que la examine. La creaci6n de esta comi

sión se considera como una medida extrema. Desde el establecimiento 

de la OIT, s6lo se ha recurrido a ella en siete ocasiones (3). 

Las comis1oncs de encuesta están integradas por tres perso

nas designadas a título personal, de quienes se supone deben ejercer 

sus funciones y atribuciones "con el m~ximo honor y consu.grac16n, con 

plena y perfecta imparcialidad y con la máxima conciencia" (4). 

La CcnstituciOn, además, dispone que todos los miembros, les 

concierna o no directamente la queja, deben poner a disposiei6n de la 

Comisi6n toda la informaci6n que tengan en su poder y que se relacio

ne con el obj (to de la misma. 

La Comisión, luego de examinar el caso, debe exponer en un 

informe el resultado de sus averiguaciones sobre los hechos que per

mitan dctcrm1n:r.r la esencia del litigio, y las recomendaciones sobre 

lo que debiera hacerse para atender la queja. /\parte de estas dispo

siciones, no c::istcn reglas escri tus que impongan a la Comis.i6n de 

Encuesta un pr<·'ccdimien to dado, sino que éste se determinará confor

me a las neces~dadcs de cada caso. 

Una v·:·z presentado el informe de la Comisi6n al Consejo de 

Adm.inistracibn y a cada uno de los gobiernos interesados en la queja, 

se puolica. Se otorga un plazo de tres meses a dichos gobiernos para 
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indicar si aceptan o no las recomendaciones de la Comisión. En el su

puesto de que uno de ellos no las acepte, puede someter la oueja a la 

Corte Internacional de Justicia que, a su vez, puede confirmar, modi

ficar o anular las conclusiones o recomendaciones de la comision: su 

decisiOn es inapelable. 

Ror Gltimo, hay un aspecto del procedimiento que merece men

cionarse; las comisiones de encuesta suelen acompañar sus recomenda

ciones con una solicitud a los gobiernos interesados para que en sus 

memorias faciliten información sobre las acciones que hayan tomado 

para dar efecto a las recomendaciones del caso. 

Así, se establece un nexo entre el procedimiento especial 

de queja y el procedimiento normal de control, con lo cual la Comi

sión de Expertos y la comisiOn tripartita de la conferencia pueden 

examinar a intervalos regulares las medidas tomadas y los progresos 

realizados por los gobiernos. 

Los procedimientos de reclamacion y queja no se han utili

zado con frecuencia, aunque el número de casos ha mostrado una ten

dencia ascendente en los Gltimos años. 

El hecho de que se recurra ºpoco a estos procedimientos se 

debe, en gran parte, a que en la mayoría de los casos el mecanismo 

normal de control basado en el examen de las memorias por la Comisi6n 

de Expertos y la comisiOn de la conferencia ya responde a las neces~ 

dades. 
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3.2. Protección de la libertad sindical. 

La libertad sindical ocupa un lugar primordial entre los d~ 

rochas y libertados f undamontales de los individuos que competen a 

la OlT, ya que, como se vio antes, la existencia de 0sta organizaci6n 

se debi6, en gran medida, a lü voluntad y esfuerzos de las organ~za

ciones sindicales; por tanto, la OlT no pooíu dejar de reconocer en 

su Constituci6n el principio de la libertad sindical como uno de los 

objetivos de su programa de acción. 

En el preámbulo de la parte XIII del Tratado de Versallos 

se atirma el principio de la libertad de asociación sindical como 

un ob)etivo de la OIT; y el Art.427 de dicho •rratado, relativo a los 

principios generales, proclama el derecho de usociación para todos 

los fines que no sean contrnrios a las leyes, tanto para las obreros 

como para los patrones. 

La OIT considera que la protección de este derecho es una 

condici6n indispensable para progresar hacia la justicia social; per

mite a los trabajadores manifestnr sus aspiraciones; los coloca en 

mejores condiciones en las negociaciones colectivas; es un contrape

so ben~tico del poder del estado al dar la posibilidad de participar 

en la planeacion y ejecución de la politica económica y social; y, 

por último, es indispensable para ln buena marcha de una orgnnizacibn 

como la OIT, basada en el tripartisrno. 

La lioertad sindical, además cte figurar entre los principios 

consagrados por el préambulo de la Constitución de la OIT y de haber 

sido reafirmndo junto con el principio de lu libertud de expresión en 
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la Declaracion de Filudcltia, es una de las cuestiones que m.!!s se 

destacan en numerosos textos ~doptados por la Conferencia Intcrnaci2 

nal del Trubajo. 

Por ejemplo, los convenios relativos .:i la protección de los 

derechos sinaicüles se encuentran entre los que mayor numero de rati-

ficaciones han registrado. Las normas a que se hace referencia son el 

Convenio sobre la Libcrtnd Sindical y la Protcccion del Derecho de 

Sindicación do 1Y48 (N6m.87), y el Convenio sobre el Derecho de Sind! 

caci6n y Negoci.acion colectiva ae 1~49 (Núm.98), los cuales, hasta 

19~7, nablan sido ratiticados por 99 y 115 oa!ses, respectivamente.(5) 
(Ver Anexos 2y 3). 

El pr1~ero es uno de los más importantes adoptados por la 

01'1'. En él se '"spone que los trabajadores y los patrones, sin ningu-

na ctistincibn, ··ienen el derecho da constituir las organizaciones que 

estl.m~n conveni-:ntes, y de afiliarse a ellas sin autorización previa. 

Asimis1to, es te Convenio provee garantías para que estas or-

ganizac1ones, ª'wmás de las federaciones que establezcan, puec:tan de§. 

plegar sus acth·idactes sin injerencia do las autoridades pfiblicas. 

Los estudos ml.e];1bros que ratifiquen el Convenio deben tomar las medJ:. 

das necesarias apropiadas para garnntízar a los trabajadores y a 

los patrones el libre eJerc1c10 del derecho de sindicación (6). 

El Com·enio 98, que completa al anterior, está destinado a 

proteger a los ~rabajactores contra los actos de discriminaciOn sindi 

cal, a resquarcJr a las organizaciones de trabajadores y patrones 

contra las enjt rcncias mutuas y a tomentar la negociación voluntaria 

entre crnprüsar.)S y obreros. 
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La v1olaciOn a las disposiciones previstas en estos dos 

convenios internacionales fueron el motivo de la queja contra el 

gooierno de Polonia. 

En los Gltimos años se han adoptado otr.:is normas que re

fuerzan estos dos convenios b~s1cos. Entre ellas están: el Convenio 

135 y la Recomendac16n 143, ambos de 1971, que tienen como tin gara~ 

tizar que los representantes de las trabajadores qoccn en su empresa 

de protección eficaz contra todo acto perjudicial motivado por su co~ 

dici6n o actividad de representantes laborales, o por su actividad 

sindical, y prevQD.nque se les conccdcrlin facil1.dades para desempeñar 

sus funciones r~p1da y eficazmente. 

Las nuevas normas también comprenden: el Convenio 141 y la 

Recomendaci6n 14Y, de 1975, que establecen el principio ae que todus 

las categorias oe trabajaaores rurales tienen el derecho de consti

tuir las organizaciones que estimen convenientes y de afiliarse a 

ellas, y prevcen que deberán tomarse medidas para facilitar el esta

blecimiento y expansi6n de organizaciones tuertos e independientes de 

esas categorías. Asimismo, se cuenta con el Convenio 151 y la Recome~ 

dación lSY, de 1978, que tratan de la protecci6n del derecho de sind:!_ 

cac16n y de los proceaim1entos para determinar las cond1cioncs de em

pleo y reglamentar la solución de los conflictos de trabajo en la ad

ministración pOblica (7). 

La importancia decisiva que la OIT atribuye al respeto de 

los principios y garantías de la libertad sindical llevó a estable

cer proced1rnientos especiales para el examen ae las quejas relativas 

a infracciones de los derechos sindicales. 
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Al respecto, huy que tener en cuenta dos cosas: que los pro

cedimientos especiales en mutcria de libertad sindical completan, P.S. 

ro no remplaz.:in, el procedimiento de control normal y permanente y 

los procedimientos especiales de rcclam~ci6n y queja descritos untc

rio.rmente1 por otro ludo, que los procedimientos que vamos ..:i exuminar 

ahorn puedon ponerse en marcha incluso contra gobiernos que no hayan 

ratificado los convenios de ln OIT sobre la libcrtud sindical~ 

Aqu! surge una pregunta: ¿ Por qué es procedente que se des~ 

rrollc una acción "judicial" por el incumplimiento do los convenios 

que algunos gobiernos no han ratific.J.do?-

Debe !:.-; ... ~Jlalursc que los métodos especiales de protección de 

la libertad sbdieal fueron cstilblocidos por la OIT en 1950 -tenien

do como base ur:. acuerdo con el Consejo Económico y Social de las N~ 

ciones Unidas- ~n un momento en que no se sab!a si lo~ convenios 

87 y 98 se ratificarían. Se necesitaba, por tanto, un sistema qua 

funcio!lara. aan ·~uando no hubiera ratificaciones. Además, el ingreso 

de un estudo a la OIT está sujeto a la condición de que acepte las 

obligaciones d.:: su Constitución, la cual, como se vio anteriormente, 

afirma el principio de la libertad sindical. 

Los 6r~~anos creados como resultado del citado acuerdo entre 

la OIT y las N.icioncs Unidas son: la Comisión de Investigación y 

Conciliación e~ materia de Libertad Sindical y el Comité de Libertad 

Sindical del consejo de Administración. 

3.2.1. La Comisión de Investigación r de Conciliación. 
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La Comisión de Investigación y de Conciliación en materia 

de Libertad Sindical fue creada en 1950. sus integrantes son perso

nalidades de prestigio, nombradas por el Consejo de Administración 

para que examinen las denuncias de infr~ccí6n de los derechos sindi 

cales. Su función central es investigar los hcchoG, pero tambi6n C§. 

ttí facultada para examinar con el gobierno interesado los problemas 

que se le han sometido, a fin de encontrar solución de común acuerdo. 

Para recibir una queja. ésta debe provenir de un estado (lo 

que hasta la fecha no ha sucedido} / de una asociación de patrones 

o de un sindicato. En el caso de este último, debe tratarse de una 

organizaci6n que. por ser un sindicato nacionulf tenga interés di

recto que defender; de una federación síndic~l internacional, si el 

problema ~fecta a una de sus organizaciones afiliadas; o de una de 

las grandes conf cderuciones profesionales cuya condición do interese 

da se presume por el hecho do que gozu de estatuto consultivo ante 

la OIT {8) • 

Existen disposiciones especiales, convenidas entre el Consejo 

Económico y Social y el Consejo de Administración de la OIT, para tr~ 

tar las denuncias de infracción de los derechos sindicales recibidas 

por Naciones Unidas. 

Si se refieren a un estado miembro de la OIT, el Consejo Ec2 

nómico y Social las transmite a la OIT, y el Consejo de Administra

ción decide si corresponde someterlas a la Comisión de Investigación 

y de Conciliación. Si la queja es contra un país que pertenece a la 

ONU pero no a la OIT, corresponde al Consejo Económico y Social deci 

dir el curso de acción, que puede consistir en solicitur el consenti 
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miento del gobierno interesado para que el r.aso se someta a la comi-

si6n o en cualquier otro sentido. 

Aquí surge un aspecto intcrcsuntc del procedimiento propio 

de la Comisión, y es que, en principia, no se le puede sorne ter nin-

9an caso pura investigaci6n a menos que el gobierno intc.r.csn.do cst6 

de acuerdo. 561.o se hacen cx.ccpcioncs cuando el gobierno hn ratific~ 

do los convc•nios sobre la libertad sindical y, en ese caso, l.1 Comi-

si6n pasa a lntcgrar una comisión de encuesta designad~ conforme al 

Art .. 26 de 1.:1 Constituci6n de la OIT. Durante varios años la ncccsi-

dad de obten·.!r el consentimiento del gobierno interesado para poder 

oncomendar vi. caso a la Comisión de Invcsti9ucí6n y de ConciliacilSn 

impidi6 que ·l proceso pudiera llevarse i1 cabo con IS:<ito. 

3.2.:. El Comité de Libcrtild Sindical del Consejo de Admi
nis trnci6n. 

Este '.:omité se creó por una decisi6n del Consejo de Adminis-

traci6n en 19 1)1. En sus inicios, s6lo so encargaba de r-calizar un 

examen prclirr inar de las quejas y determinar si tcnfan suficientes 

fundamentos r.:ira justificar su traslcido u la Comisión de Investiga-

ci6n. En la : ráctica, empero, su cometido iba a tomar un cariz muy 

distinto: co:.:o era difícíl someter los cüsos a la comisi6n, el Comi-

té pronto se transformó en un 6rgano que examina el fondo de los ca-

sos y somete sus conclusiones al consejo de Administración. 

Este Comité est~ compuesto, además de un representante inde-

pendiente, r:or nueve personas nombradas por el Consejo de Administr~ 

ci6n entre LIS propios miembros, tres de cada grupo, y celebra sus 
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sesiones en Ginebra tres veces por año. 

La finalidad del Comité no consiste en condenar a un país, 

por la inobservancia de los convenios sobre libertad nindical, pues 

carece de la competencia para hacerlo, y sus conclusiones no tienen 

carácter ejecutorio. Sólo formula recomendaciones que, una vez apr~ 

badas por el Consejo de Administración, se transmiten al gobierno p~ 

ra ayudarle a poner fin a una situaci6n de conflicto, de acuerdo con 

las normas establecidas por la OIT en la materia. Todo el proccdimic~ 

to tiene este objetivo, pero cuanto m5s complejos o graves son los 

problemas planteados, más perfeccionados son los medios ideados para 

impulsar este diálogo y encontrar soluciones conforme a los convenios. 

Como se mcncion6 anteriormente, las quejas deben ser someti

das, sea por organizaciones de trabajadores o patrones, sea por go

biernos, y como se recordará, pueden ser contra un gobierno que no 

haya ratificado los convenios sobre libertad sindical. 

Es conveniente que los m6todos de trabajo del Comit6 inspi

ren confianza a los estados. Estos deben comprender que debe intere

sarles responder a las acusaciones formuladas contra ellos, refutar 

los alegatos infundados y poner de relieve lo exagerado de algunos 

otros, así como explicar los obstáculos que se oponen a la aplica

ción de los principios de la libertad sindical. su colaboración en 

el examen de un caso garantiza que la situación a la que se enfrenta 

se tome debidamente en consideración y que el procedimiento culmine 

satisfactoriamente. La manera en que éste funciona desde hace más de 

treinta años muestra que el espíritu de colaboraci6n ha prevalecido 

en la mayoria de los casos (91. 
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Cuando se recibe una denuncia de este tipo, se le comunica 

al gobierno interesado para que formule sus observaciones, y se fi 
ja un plazo a la organización que prcscnt.:i la quejo para que facil_! 

te más información, la cual se cnví.:i. tarnbi6n al gobierno. 

En ciertos c.:tsos, el Comité decide que debe comunicü.rsc a 

los quercllnntcs la csenci.:i de la respuesta del gobierno, para quo 

puedan coment~lrla, y posteriormente se le cnv!un comentarios para 

que tenga a su vez oportunidad de responder. Si el gobierno demora 

en despachar :..·•Js observaciones, el Comi tt! le dirige un recordatorio 

especial y, m<::s adelante, cuando se cclobra la Conferencia Interna

cional del Tr .. :bajo de ese año, el presidente del Comité discute con 

los delegados ;el gobierno las razones de la demora. Suponiendo que 

algún gobierno persista en no responder, el Comité realiza un info.;: 

me sobre el fo:;do del caso, y se da mayor publicidad a la denuncia, 

a las decinion1.•s del Consejo de Administración y u la actitud de 

obstrucci6n del gobierno. En la práctica, empero, rara vez es nece

sario recurrir .1 semejantes medidas. 

Una vez un poder de toda esta documentaci6n, el Comité exam~ 

na los argumen:.os de las partes y forr.lula sus conclusiones, en las 

cuales puede i~dicar que el asunto no representa mayor problema y 

que debe darse por terminado, o señalar que hubo efectivamente in

fracción comprobada, en cuyo caso llama la atención del gobierno i~ 

teresado sobr~ los principios y normas relativas a la libertad sin

dical que han sido infringidas, recomendando al mismo tiempo medidas 

que deberían ~ornarse para rectificar la situaci6n. 

Antes :e esta fase, el Comité o, en casos particularmente 
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urgentes o graves, el Director General, con la aprobación dol Ce-

mité, puede pedir al gobierno interesado que autorice a un rcprc-

sentantc de dicho presidente para que estudie en su territorio loo 

hechos y circunstancias de que trata la denuncia, a fin de prcscn-

tar datos objetivos al Comit6, que a su vez podr~ basarse en ollas 

para establecer sus conclusiones o recomcndacionos. Este es un eje~ 

plo de l.:i aplicación del procedimiento de "contactos dircctos 11
, de_:! 

crito anteriormente, que se ha usado con 6::<ito en varios casos. 

Cuando el Comit~ de Libertad Sindical ha llegado a conclusi~ 

nes sobre una queja, esto no quiere decir que el asunto esté neces~ 

riamentc terminado. Si ha quedado establecido que hubo infracci6n 

de los derechos sindicales, el Consejo de Adrninistraci6n puede pe-

dir al gobierno que rectifique la situaci6n e informe en un ~lazo 

determinado sobre las medidas que haya tomado. H~s aún, si el go-

bierno es de los que han ratificado los convenios sobre libertad 

sindical, el caso se transmite a la Comisión de Expertos para que 

siga examinando sucurso conforme al procedimiento regular de con-

trol, que ha sido reseñado con anterioridad. 

Al momento de que se estableció el procedimiento especial 

para el examen de los casos sobre la violaci6n de los derechos si~ 

dicales, se enfatiz6 en los medios que ofreccr1a para revisar cue~ 

tienes de hecho. Aunque el Cor.üté de Libertad Sindical tenga que 

considerar peri6dicamente asuntos relativos a la legislación inte~ 

na de los estados miembros, la mayor parte de su actividad se re-

fiere a problemas t6cnicos de carácter concreto o derivados de la 

aplicación de esa legislaci6n. 
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En los últimos cinco años, el 45 oor ciento de los casos 

examinados se han referido a cuestiones relativas a ln vida y la 

libertad de L:is personas {detenciones, arrestos, exilios, muertes 

o desapariciones). En un 30 por ciento de los casos se han reali

zado alegatos sobre la injerencia de los gobiernos en las activid~ 

des de los sindicatos, 30 por ciento ele los mismos se han referido 

a prácticas 1!cslealcs de trabajo (despidos, traslados y otras for

mas de discriminación sindical), y 25 por ciento a cuestiones rela

tivas a la nogociaci6n colectiva y las huelgas ( 10). 

Todas las observaciones precedentes se refieren a cuestio

nes de procedimiento; pero otro aspecto de carácter m~s general, 

relativo a la composici6n del Comité de Libertad Sindical también 

merece un con,'ntario: los pa!scs socialistas no han partici9ado 

en el mismo el virtud de que los procedimiento::; que se utilizan en 

el seno de la OIT para la selecci6n de sus integrantes tienen un 

cartí.cter esencialmente antisocialista. De ahí que esos paises conE_ 

tantemente su:1ieran un.:i revisión de su composici6n, sobre la base 

de una representación equitativa de las diversas regiones y siste

mas econ6rnicoL, a fin de que todos los países tengan la misma ºPºE 

tunidad de participar en las actividades de los 6rganos de la OIT. 

Es estC' uno de los temas f1Ue se encuentran en discusión en 

cuanto a los :.16todos de tr;:ibajo de la Organización y que ha sido 

objeto de criticas por parte del grupo de países socialistas, crítl 

cas que se agudizaron cuando se examinó el cu.so !JOlaco hasta el pUE:_ 

to en que aml'nazaron con no seguir part.ici9ando en la OIT. 
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En relaci6n con el mecanismo de supervisión v control de 

normas de la OIT, los naíses socialistas han venido señalando, rle~ 

de la d~cada nas ad a, en.te los nroccdimientos actuc:\lcs no tomnn en 

cuenta los diferentes sistemas sociales v ccon6micos, ni la reali

dad de los países aonde se aolican los convenios, de tul manera 

auc orevalcce una concepción occircntnl en la claboraci6n, revi

sión y anlicaci6n de las normas. (11). 

Asimismo, los países socialistas y algunos oaíses en desa

rrollo han objetado el m6todo para integrar los órganos de control 

de la OIT, el cual ha impedido oue nacionales do sus oaíses formen 

parte de los mismos. 

En opinión de estos países, las orácticas seguidas en el s~ 

no de la OIT para integrar dichos órganos y la anlicaci6n de sus 

normas han llevado a aue los dictámines sean narciales, tenñencio

sos ':I de corte intervencionista, ya 0ue se asemc;an cada vez m.ds 

a 6rqanos iudiciales con resnecto a los na!ses socialistas v en 

v!as de desarrollo, en lugar de ser un instrumento de cooneraci6n 

nue auxilie a los países miembros en el efectivo cumrlirniento de 

sus obligaciones. 

Cabe señalar que en noviembre de 1984 se nresent6 al Conse

jo de Administración, en su 228a. reuni6n, un análisis de la disc~ 

si6n de la Conferencia en el oue se hac!a constar el acuerdo gene

ral aue habia habido durante la misma con resoecto a la imoortan

cia nue si~ue revistiendo la acci6n normativa de la OIT como medio 

de promover un desarrollo social y econ6mico de sus estados miem

bros. Durante la discusión, se hizo hincanié en el hecho de nue 
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los instrumentos de la OIT deben rcsnonr\er a las necesidades de 

todos los países miembros de la Orqanizaci6n. En caso de ser ne-

cesario, las normas existentes deberían revisarse oara udaptarlas 

a esas necesidades. Adem~s, todos los miembros deberían de narti-

cinar en form:1 efectiva en la acción normativa, tanto con resoec-

to a la selocci6n do los temas como en la formulaci6n de las nor-

mas. 

De man1"'ra concreta, las medidas nuc en materia de suncrvi-

si6n de normas deberían adootarse, segan los estados miembros son: 

a) la ~larificaci6n <le los principios en nuc se basa el si~ 

tema de centre' L del cumplimiento de las obligaciones aceotadas con 

resnecto a las normas de la OIT, as! como de la naturaleza v los 

efectos jur!dü·os de la labor de los diversos órganos cie control; 

b) los ;·:cdios de resolver anuellas situaciones en nue el es

tado de nue se trate imougne la o~ini6n de esos órganos de control; y 

e) las -~cdidas para ayudar a los estados miembros a nartici

par más acti va: .. ·~nte en la elaboración de los convenios y recomenda

ciones, y oara nromover la anlicaci6n de esos instrumentos. 

En la ru·dida en aue tales acciones no han cristalizaclo en 

la oráctica, l.1s críticas de los oa!ses socialistas al nrocedimie~ 

to seguido oar.:i. la supervisi6n y control de las normas nor narte 

de los 6rganos de control siquen siendo viqentes. 8sta vigencia 

se hizo más oaloable al discutirse en la OIT el caso de Polonia 

y crearse una .'omisi6n de Encuesta que, a nuestro iuicio, bien 

oudo evitarse. 
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Capitulo 4. La libertad sindical en Polonia. 

4.1. Factores internos que propiciaron el movimiento 

huelgu1stico en Polonia y el desarrollo de 6stc 

en 1980, 

84. 

La d6cada de los años setenta significó para la sacie-

dad polaca la dif 1cil transición de una naci6n tradicionalmente 

agraria a una pa1s industrializado, con fuertes vinculas econ6m~ 

ces con los países occidentales. Esta conversión, basada en una 

pol1tica de 11 crccimiento acclerado 11 tuvo, sin embargo, .:iltos cos-

tos econ6micos, políticos y sociales que recayeron, principalmcn-

te en el sector laboral. 

Efectivamente, a pesar de que la tasa de crecimiento 

económico en la primera mitad de esa década fue una de las llIDs 

altas del mundo, la mayor integración de Polonia a la econom1a 

internacional se tradujo en una grave dependencia del exterior. 

La economía polaca se volvió más vulnerable a las fluctuaciones 

erráticas del comercio internacional que se observaron esos años, 

por lo que tuvo que modificar sus relaciones con los países soci~ 

listas y orientarse hacia los paises occidentales en busca de cr~ 

ditos. Los esfuerzos polacos por obtener financiamiento externo 

encontraron buena recepci6n en Occidente, toda vez que las princi 

pales econom1as occidentales atravesaban una etapa de rcalizaci6n 

comercial dificil, por lo que el mercado polaco se hacía atractivo. 
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La incapacidad de la economía polnca para desarrollar un 

exigente mercado externo y la creciente demanda interna rebasa

ron, empero, las previsiones optimistas del gobierno. Esta situ~ 

ci6n obligó a los responsables de la economía a orientar hacia 

el interior productos básicos, sncrificando las exportaciones; 

paralelamente, se incrementaron las compras de materias primas 

y cereales, lo cual derivó en un aumento de la deuda externa. 

En 1980, la crisis econ6mica se agudizó en Polonia; las 

exportaciones ,;ccrecieron, se registr6 unn baja en la producción 

y un alto índice inflacionario, al mismo tiempo que los organis

mos internacio:inlcs le negaron cródi tos a Varsovia. Como resul t~ 

do, la ca1da en la renta nacional del pa1s llog6 a un 28 por cien 

to y la deuda L»:terna alcanz6 m~s do 25 mil millones de d61ares, 

la rn~s alta entra los países socialistas. 

El grave problema ccon6mico de Polonia repercutió sensi

blemente en la ·;ituaci6n política, de tal forma que el Partido 

Obrero Unificado de Polonia (POUPl empez6 a perder el control de 

los hilos de 1" econom1a y la legitimidad del régimen se perd1a. 

Las medidas de .msteridad adopta<las por el gobierno en febrero de 

1980 encontraron serias resistencias en la clase obrera polaca. 

El 1º de julio de 1980 se declararon en huelga los obreros 

de la ciudad de Ursus, y de ah1 el movimiento huelguístico se e~ 

pandió de mane.t:a muy. acelerada hacia otras ciudades. El gobierno 
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polaco enfrentó una situación sin precedentes, ya que desde el in.!_ 

cio de los disturbios los viejos mecanismos de ncgocinci6n no fun

cionaron: esta vez los obreros no volvieron al trabajo como pre-r~ 

quisito para negocinr. A pesar de la grnvcd.J.d de la situación, el 

gobierno renunció en estas primeras etn.p.:is .J.1 uso de la violencia. 

El movimiento obrero se afianzó de m~ncra definitiva el 14 

de ü.gosto, al sumarse a la huelga los trabaj.:idorcs de los nstillc

ros de Gdansk. En ese momento, dos nuevos (:ictores entraron en ju~ 

go: la apnrici6n de un líder carisrná~ico, Lcch ~~alcsa, y la politi:, 

zaci6n del movimiento. 

El Comité de Huelga, que representaba :·a a 50 mil obreros, 

dio a conocer, el 17 de agosto de 1980, una lista de 16 demandas 

que rebasaban las mert1mente económicas que hub! an domina.do el mo

vimiento en sus primeras semanas. Además de ~ejorcs salarios y 

otras prestaciones, los huelguistas pcdian qar~ntias para el der~ 

cho de huelga, la abolici6n de la censura gubernamental, el acce

so a los medios de comunicación ~ara todos los grupos religiosos 

y el derecho a la formaci6n de sindicatos libres. ~11. 

En un primer momento, el gobierno se negó a ceder en lo 

que consideraba peticiones "políticas"; encarccl6 a los líderes 

del Comité de Defensa de los Obreros (KOR), e invocó al fantasma 

de la intervenci6n soviética; sin embargo, los huelguistas hab1an 

planteado su nueva estrategia de tal suerte que no cederían fSci~ 

mente ante las presiones del gobierno. Al mismo tiempo, dejaron 

claramente establecido que no buscaban la toma del pode~ politice, 
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sólo su democratización. 

Hacia el exterior, la ttictica de los huelguistas estaba 

dirigida a evitar una posible intervenci6n sovi6tica. La coyuntu

ra internacional los favorecía en virtud de que para la URSS no 

podía ser más ·!esfavorablc una intervención en Poloniu: estancado 

en el callcj6n sin salida de Afganistán, Mosca habia convertido en 

la piedra de tc·quo de su pol!tica exterior la d6tcntc con Europa 

Occidental. Un~ invasión a Polonia, sin duda, liquidar!a definiti

vamente con es~ pol!tica. En segundo lugar, los costos militares y 

econ6micos de 1, na in tcrvenc i6n eriln demasiado al tos para una ccon~ 

m!a con problcn JS como la sovi~tica y para el aparato militar sobr~ 

cargado con la ~upación en Afganistln. Ello explica la prudencia 

con que Mosca ,- ., ocupó de la disidencia obrera pqlac" ( 2 ) . 

El 23 ·:e agosto de 1980 el POUP reconoció oficialmente '11 

Comité de Huelg:., y para el dl'.a 30 del mismo mes la huelga se e~ 

tendió a la rego ;n de Silesia. El POUP, que h¿ibl'.a perdido toda le

gitimidad y se ... ncontrab'1 resquebrajado por los enfrentamientos 

internos, no por11a ya optar más que por la concesión: el 30 de ago.:'.!. 

to el gobierno :cept6 la formación de sindicatos libres. 

En esa fecha, Walcsa y Jagielski (Primer Diputado, Primer 

Ministro y micmoro del Politbur6 para negociar can los obreros) 

firmaron un acu~rdo que concedía las más importantes de las deman

das de los huel,1uistu.s: además del derecho a formar sindicatos li

bres, se otorgt) el de huelga, se aboli6 la censura y se garantizó 

la libertad de ...._ ... xprcsi6n; asimismo, los presos pol!ticos fueron l!_ 

bcrados, se di acceso n los medios de comunicaci6n masiva a todos 
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Aunque Solidaridad veía incrementar su poder, scgu1.J. man

teniendo su posición de que no buscaria la toma del poder politi 

co y tampoco tratar1a de estubleccr un monopolio sobre la socie

dad civil. La ::leta de Solidaridad era la 11 hctcroqcncidad aut6nomü", 

es decir, mantener el régimen del POUP pero, al mismo tiempo, for

zarlo a accptui.· las demnnclas del pueblo laboral de un mayor plura

lismo y democr.'.cia. 

Los aco:_tecimicntos ocurridos en los primeros meses de la 

era Kania bien nronto mostraron a Solidaridad que un proyecto to

talmente apol1 •· ico eran una u tapia, y que no podia renunciar a la 

huelga como arr:.:l frente ul gobierno. En los seis primeros meses 

que mediaron ertre la llegada de Kania al poder y la amenaza de 

una nueva huely~ general en marzo de 1981, el delicado equilibrio 

aL.:anzado entre .\gasto y octubre se estableci6 a pesar del forta

lecimiento de Su l. idaridad. 

El sindi 1.::ito también consigui6, mediante amenazas de huel

ga, la remoción Je importantes funcionarios que se oponian a los 

acuerdos de Gdai:sk. Así, se logró el cambio del Primer Ministro, 

cargo qu~ fue c~upado por el General Jaruzelski, en febrero de 19Bl. 

El fortulecimiento de Solidaridad fue apuntalado con la ap~ 

rici6n de dos nuevos movimientos que pretendían un status de orga

nizaciones independientes: los estudiantes y los campesinos. 

Los sinc~icatos habían ocupado, desde el 2 de enero, la sede 

de los sindicatos oficiales de Rseszow y pedíiln al gobierno la ere§!_ 



90. 

ci6n do un sindicato agrícola; sin embargo, el 10 de febrero la 

Suprema Corte polaca negó a los agricultores el derecho de sindi

carse -dado guc no son empleados- poro les otorgó la posibilidad 

de agruparse en "usociaciones profesionales". Euta dccisí6n fue rg_ 

vacada en mayo cuando, para solucionar definitivamente el problema 

en el agro, el gobierno accpt6 la inscripci6n o(icial de Solidari

dad Rural corno central independiente, con una mcmbrcs1'..a de casi 

tres millones y medio de agricultores privados polacos. El gobier

no cedi6 igualmente frente al estudiantado, y el 17 de febrero aceE, 

tó el registro de un sindicato independiente de estudiantes (4), 

La presión indiscriminada sobre el POUP impidió tambi~n gue 

éste emprendiera una reforma econ6mica indispensable en la situación 

de Polonia en 1981. 

El factor gue propició la nueva crisis fue la represión a 

miembros del KOR, a trabajadores agricolas y miembros de Solidari

dad en Bydgoszcz, el 19 de marzo. La respuesta a esta "ruptura de 

los acuerdos de Gdansk 11 fue una ola de paros que culminaron con la 

amenaza del sindicato de convocar a una huelga nacional el 20 de 

marzo, fecha en gue Solidaridad aceptó suspender la huelga nacio

nal que debia realizarse el d1a 31. 

A mediados de marzo, la marea radical había arrastrado a 

Lcch walesa a romper por primera vez con la estrategia que Solida

ridad consideraba como "apol!tica 11
, al declarar al Sunday ~de 

Londres que "si el gobierno polaco renunciase, Solidaridad .Jsumir.ta 

el poder y él se encargaría de la situación. Según el diario lond~ 
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nense, esta vez el 11dcr y el sindicato hab1an ido demasiado lejos; 

su actitud justificaba las acusaciones del gobierno en el sentido 

de que las actividades de Solidaridad distaban mucho de ser "apol!_ 

ticas" y que iatentaba ºsustituir ilegalmente a los organismos ejg_ 

cu ti vos del go~Jierno". Esto dio pie a la URSS para asumir una pos!_ 

ci6n de amenaz~ abierta, lo cual radicalizó a los ''duros'' dentro 

del liderazgo de Solidaridad (5). 

En la medida que la crisis se agravaba, los problem.:i.s de 

abastecimiento de los productos de primera necesidad se convirtie

ron en una pesz.Jilla para la poblaci6n. El sistema de racionamiento 

y distribuci6n, en manos de la burocracia, se fue complicando. 

Bajo c.·:,;te clima, fue ganando terreno la corriente autoges

tionar..ia de Sol: daridad, es decir, quienes pugnaban porque los obrg_ 

ros debieran, por s1 mismos, resolver la situaci6n econ6mica. 

La din,1:nica del proceso revolucionario en Polonia tendió 

cada vez mi!s h<H:ia una confrontaci6n directa entre Solidaridad y 

las autoridades estatales. Esto se hizo visible en noviembre, cuan

do las bases del sindicato se radicalizaron y la Comisi6n Nacional 

de Solidaridad .. e sinti6 obligada a reconocer la huelga activa como 

una de las form~s de la lucha sindical. El Comité Central del POUP, 

por voz del Gral. Jaruzelski, recomend6 al gobierno solicitar al 

Parlamento plenos poderes a fin de disponer de las medidas extraor

dinarias en interés de la protecci6n de los ciudadanos y el Estado(6). 

Aunqu.~ no se publicó el proyecto, su anuncio causó una ola 

de protest.:is C:] todas las organizaciones sociales. Solidaridad inteE_ 
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pret6 dicho proyecto como un ataque directo contra su existencia 

y anunció el estallido de una huelga general, lo que propició la 

intervención del gobierno polaco estableciendo la ley marcinl en 

todo el territorio, situación que llevó a la OIT ~ estudiar el 

caso, sobre todo por las disposiciones que en matcriu sindical i~ 

puso el gobierno de Polonia, yn que, a juicio de la Organizaci6n, 

contraven1an los Convenios 67 y 98. 

Fue éste el momento mls oportuno para que la OIT reinici~ 

ra su posición acerca de la incompatibilidad de la legislación sin-

dical de Polonia con dichos Convenios, asunto que había surgido en 

la década de los 50, pero que ahora la OIT hacia sentir con mayor 

fuerza pues detrás de su posición estaba todo el peso politice de 

las grandes potencias capitalistas que intentaban desprestigiar al 

bloque socialista. La r1gida actitud que ahora mantenia la OIT res-

pecto de Polonia contrastaba sobremanera con la mantenida en años 

anteriores en relaci6n con la legislaci6n sindical polaca. 

4. 2. La l_e_o_i~la_c~_6n sindi_~a.l __ ~l! ~~lonia. Di.sco.s.icione.s . . ~~ _'{_i_

qor ...ir~ .... ~s de seuticmbrc de l":J..:Jl..I_. 

Las principales disposiciones que rigen la actividad sind~ 

cal en Polonia se encuentran en la constitución, en el Código del 

Trabajo y en la Ley sobre los Sindicatos. 

La Constitución de rolonia, del 22 de julio de 1952, modi

ficada por una ley del 20 de julio de 1983, garantiza a los ciudad~ 

nos el derecho de asociaci6n. La Constituci6n precisa que los sindi 
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catos agrupan a los ciudadanos con mir¡:¡s a la participación activa 

de ~stos en la vida pol1tica, social, económica y cultural; que 

los sindicatos representan los intereses y los derechos de los tr~ 

bajadores. Asimismo, gürantiza la libcrtud de conciencia, de cxpr~ 

si6n, do prensa, dC? desfiles y manifestaciones, la inviolabilidad 

de la persona y del domicilie, entre otras libertades. 

El C6digo del Trabajo del 24 de junio de 1974 contiene, 

por su parte, disposiciones relativas al derecho de los trabajado

res a agruparse en sindicntos, n participar en el desarrollo so

cial y econ6m~co, a concluir convenios colectivos y a la protcc

cí6n de los rc:,9rcsentuntes sindicales contra la rcscisi6n del CO!}_ 

trato de trab;, jo. 

Las disposiciones centrules de la legislación sindical 

polaca se enctrntraban en la Ley del 1 • de julio de 1949 sobre los 

sindicatos profesionales, misma que fue modificada en septiembre 

de 19oU, y abrogada por la Ley sobre los Sindicatos del 8 de oct~ 

bre de 1982, l¿ cual constituye la base de la legislación sindi

cal actual. 

La ley del 1° de julio de 1949 garantizaba a obreros y 

empleados el derecho dt? asociarse voluntariamente en sindicatos 

profesionales; tal derecho se extend1a a los obreros y empleados 

de las empresas, administraciones o instituciones, as1 como a to

das las demás personas ocupadus bajo contrato de trabajo, contrato 

de aprendizaje o por nombramiento de una autoridad. 

Oc ,.cuerdo con esta ley, un sindicato profi?sional adqui-
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ria la personalidad juridica mediante su inscripción en el regis

tro de los sindicatos profesionales mantenido por el Consejo Cen

tral de Sindicatos, uno de los órganos superiores de la Confcder~ 

ci6n de Sindicatos, que, por su parte, era la representante cen

tral del movimiento sindical en Polonia. 

Las tareas, fines y esferas de actividad de los sindica

tos estaban determinadas por los estatutos de la Confcdcraci6n, ~ue, 

entre otras, tenía las siguientes actividades: representar y defe~ 

der los intereses do los trabajadores, participar activamente en el 

gobierno, cooperar en la planificación ccon6mica, desarrollar la a~ 

togesti6n obrera, elaborar y firmar convenios colectivos. Esta le

gislación no conten1a disposiciones sobre la legalidad o ilegalidad 

de la huelga. 

No obstante lo anterior, y pese a que Polonia babia mante

nido una activa participaci6n en los trabajos de la OIT, como lo 

muestra la ratificación de los Convenios 87 y 98 en 1957, empezó 

a ser objeto de llamadas de atención por parte de la OIT pero que 

no tuvieron mayor trascendencia. 

Por ejemplo, en 1959 la Comisión de Expertos en Aplicación 

de Convenios y Recomendaciones de la Organización señaló que la ley 

polaca sobre sindicatos promulgada en 1949 -que obligaba a los sin

dicatos a registrarse ante el Consejo Central de Sindicatos- no 

era compatible con las disposiciones de los convenios protectores 

de la libertad sindical, en especial con el derecho de los trabaja

dores a constituir las organizaciones que estimaran convenientes. 
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En 1973, el gobierno polaco informó a dicha Comisión oue 

estaba elaborando un nuevo oroyccto de lev sobre sindicatos; en 

virtud de aue en esos momentos las relaciones Este-Oeste utrave

saban por un ner!odo de distensión, la OIT de;o de insistir en el 

asunto, 

Sin emb<>rqo, hacia 1978, cuando el neriodo de distensión 

estaba nor lleqJr a su fin v una nueva 6noca de tonsi6n ne cmnez~ 

ba a nerfilar, 1 u Confederación Internacional de Drqnniz.:icioncs 

Sindicales Libres (CIOSL) oresentó una oue1a ante el Comit6 de Li

bertad Sindical ~legando la discreoancia de la legislaci6n sindical 

de Polonia con t: i Convenio 87, así corrto la ocrsacusi6n v c1.etención 

de trabajadores "ue habían intentado formar sinrlicatoo libres en la 

región del mllti;o. 

Lueqo de un orimer examen del asunto, el Comit6 de Liber

tad Sindical estimó, en noviembre de 1979, eme a la luz de los or2. 

blernas ~lanteado3 en este caso, y de las oromesas reiteradas del 

gobierno de arlec1l.:J.r su legislación a las disnosiciones ilel Conve

nio 87, la adonci6n de enmiendas necesarias a la lev sobre los si~ 

dicatos y la acl iración rle la situación nodr!an facilitarse nor el 

establecimiento ,Je contactos directos entro el qobierno v la nIT. 

El gobic:·rno de Polonia ace1:Jt6 esta su~ercnciu del Comité, 

v el Ministro d(·l Traba~o, en marzo de 1980, invitó ·a un reoresen

tante del Director ~eneral a visitar su ~a!s a fin de oroceder ce~ 

.iuntamente a un.:1 revisión general rle la aolicaci6n de los conve-
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nios ratificados, con miras u encontrar solución adecuada a las 

dificultades con que se tropezaba en lu uplicaci6n de algunos de 

ellos. 

La misión, encomendada al Sr. Nicol5s Valticos, en aquel 

entonces subdirector General de la OIT a cargo de las normas in

tcrnacionnles del trubajo, se realizó en mayo de 1980, y durante 

la misma sostuvo conversaciones con funcionarios del gobierno pal~ 

co. Ahí se le indicó a Valticos que el gobierno trabajaba ~n la 

modificaci6n de la ley sindical y su adaptaci6n ul Convenio 87. 

El Sr. Valticos se entrevistó, adcmtis, con el Presidente 

del Consejo Central de Sindicatos y con rcprcsQntantes sindicales 

de diversas empresas, asi como con representantes de los empleado

res de Polonia. Todos ellos expresaron su firme voluntad de coope

rar con ln Orguniznci6n. El Sr. V.Jlticos recibió seguridades de 

que se marchaba hacia la modificación de la ley sobre los sindic~ 

tos y su adecuaci6n al Convenio 87. A este respecto, Valticos ind~ 

c6 a las autoridades que lü OIT estaría dispuesta a dar su opinión 

al gobierno sobre el proyecto del nuevo texto con el fin de evitar 

nuevas divergencias. 

A partir de mayo de 1980, la cvoluci6n de la situaci6n 

en Polonia cre6 el marco propicio par~ la negociaci6n y la firma 

de los acuerdos de Gdansk el 31 de agosto de ese año, incluyen-

do, entre otras cosas, el reconocimiento del gobierno a los prin

cipios enunciados en los Convenios 87 y 98. 

Posteriormente, la Dieta polac~ adoptó el 3 de octubre 
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de 1980 una ley que modificaba la de 1949 en lo relativo al regi.'I_ 

tro de los sindicatos y que les permitía rcgistr.J.rse ente el Trib!:!, 

nal de la Voivod1u de Varsovia, al margen del registro müntcnido 

por el Consejo Central de Sindicatos. 

Es conveniente señalar que, a pesar de lu dificil situa

ción que vivia Poloniu n fines de 1980 y principios de 1981, el 

gobierno scguíu manteniendo una cstrechn comunicaci6n con l.:i OIT, 

atendiendo all¡t1nas de las propuestas de la Organización. 

Así ":·:lmos que .J. raíz de las dif icul tadcs encontradas por 

el sindicato :::ulidaridad para registrar sus estatutos, el represe!}_ 

tantc del Dirc·i:tor Gcncr.:il, con el u.cuerdo del gobierno, viajó de 

nuevo a Poloni~t en octubre de 1980 para tratar de solucionar el 

asunto. En novt 1~·;::brc de ese año, antes de la rcuni6n del Comit6 de 

Libertad Sindii:~l, ol Sr. J. Obodowski, Viceministro del Trabajo, 

vi11 ~ '~' .i. Ginebra para informar a dicho Comí té que el 1 O de nov icm

bre de 1980 el ·:·ribun<ll Supremo h'1bia decidido confirmar el regis

tro de SolidarJJad con los estatutos originales, sólo anexándoles 

una parte de 11Js acuerdos de Gdansk y el texto de los Convenios 

87 y 98. 

Asimi~mo, el Director General de la OIT propuso en marzo 

de 1981 al goLlcrno, y éste ac~pt6, el envio de una misi6n para e~ 

trevistarse con representantes gubernamentales, laborales y de em

pleadores, así como con el presidente de la comisi6n preparatoria 

de la nucv.:i l1·y sobre los sindicatos. Las conversaciones versaron 

sobre el conj .nto de let situación sindical y, en ?articular, sobre 
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el proyecto do ley relativo a los sindica tos. Durante la estan

cia de la misión de la OI'l' fue registrado el sindicato Sc>lidari 

dad Rural, el 12 de mayo de 1961, pi-cvia '1dopci6n, el 6 de ina yo 

de 1981, de una ley que autoi-izaba el registro de las organiza

ciones agr1colas. 

En junio de 1981, en la 67a. reunión de la Conferencia 

Internacional del Trabajo, en la dclcgoción de Polonia los tra

bajadores estuvieron representados por lns tres princip~les or

ganizaciones sindicales del püis: sindicatos del ramo, sindica

tos autónomos y Solidaridad y el puesto de delegado trabajador 

fue ocupado por el Presidente de la Comisión Nacional de Salid~ 

ridad, Lech wa lesa. 

Por último, una delegación de la OIT asistió, en septie~ 

bre de 1981, al Congreso de Solidarirlad en Gdansk y, en noviembre 

de ese mismo año, se celebr6 en la OIT una reunión de estudios 

por un grupo de sindicalistas de las tres centrales de Polonia. 

Todas las acciones anteriores, que indudablemente mues

tran la voluntad pol1tica del gobierno polaco para colaborar con 

la OIT en la difícil situación que se vivia en el pais, no fueron, 

empero, suficientes para que la Organizaci6n estuviera conforme 

con las autoridades polacas, actitud que se radicalizó desde el 

momento en que se proclamó la ley marcial. 
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En tal virtud, las modificílcioncs que protcndia introd!:!_ 

cir el gobierno a la lcgíslaci6n sindical paru adecuarlas a. las 

disposiciones de l.:\ 01'1' tuvieron que postcrg.lrse .. En su luqnr, 

se fueron udoptando otras con el prop6sito de cnfrcnt.:i.r la probl!:, 

mática situ~-.'-:i6n del pu!s, hast.::i llcgnr a la instauración de lu 

ley marcial, que suspendió derechos fund.J.montulcs de los tr;:ibaja

dores y moti·:ó el conflicto posterior con la Organización.(7) 

4.J. Pr 1 •Clamuci6n de la lcv rn..:""lrciul .. 

Ent: e el 12 y 1J de noviembre de 1981, el gobierno em

prendió accit,ncs policiaco-militares, tales como la ocupación de 

la sede de Se iidaridad, el estado de guerra y la ley marcial en 

todo el tcrr11orio. 

Con . ata última medid¿¡, el poder de la burocracia pol!

tica 0n PolonJ~ se redujo s6lo a los aparatos represivos, sin 

otra mediación política e ídeológ ica que el sometimiento y la 

fuerza de la rcprcs i6n. 

La i:1:pasici6n de la ley marcial reveló, además, la inc~ 

pacidad del p .. rtido en el poder para gobernar y hacerse aceptar 

por grandes micleos de la población. 

La •;ersión oficiu.l sobre la medida, tal come lo anuncí6 

el Gral. Jaruzelski, fue evitar la guerra civil y salvar a la pa

tria de la C~lUlstrofe nacional. 
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Algunas de las disposiciones del decreto sobre la ley 

marcial fueron: la suspensión o limitación temporal de los dcrc 

chas a la inviolabilidad de la persona, del domicilio, <le la CS! 

rrespondencia, del derecho a la libertad de expresión y de pre~ 

sa, de reunirse públic;:imcntc, de dcsf ilar y m<lnifestarsc; se su~ 

pendió el derecho de asociaci6n, de huelga y de realizar nccio

nes de protesta. 

conforme a los términos del decreto, la prosccusi6n de 

actividades en un sindicato suspendido era motivo de penas de en

carcelamiento hasta por tres i\11.os. La pnrti.cipn.ci6n en una huelga 

o en una acción de protesta se sancionaba mediante la detención de 

hasta tres meses o una multa considerable, y la organizaci6n o di

rccci6n de una huelga o una acción de protesta con el encarcela

miento, que pod1a ser hasta por cinco años. 

4. 4. Susoensión de 1.as activirlades sindicales ·¡ disolución 

de los sindicatos. 

La destrucción de las estructuras sindicales fue llevnda 

a cabo en dos etapas despu~s de instauradü la ley marcial. En la 

primera, la actividad de todos los sindicatos fue suspendida. Los 

militantes y miembros de Solidaridad fueron objeto de persecucio

nes y represiones múltiples. En la segunda, los sindicatos fueron 

disueltos en virtud de una nueva ley sobre los sindicatos, adopt~ 

da por la Dieta el B de octubre de 19B2. 
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4.4.1. suspensión de las actividades sindicales. 

El 13 de dicimnbre de 1981, el Presidente del Consejo de 

Minist:ros de :>olc~nia suspendió, con base en el urticulo 15 del ds_ 

e.reto sobre l,1 ley rnnrcio.l, lu nctividad de todos los sindicatos, 

incluido Solilaridud.(S) 

Al z,-_,11alar lus t"nzoncs que lo llevaron .:'I declarar la ley 

marcial y la ,uspcnsí6n de lus actividudos de los sindicatos, el 

gobierno pol.Ko declaró que las actividades de éstos habian sido 

temporalmente suspendidas de conformidad con el l1rt1culo 33, p:irrf!. 

fo 2, de la c ... :nstitución de Polonia~ Esta modidu, se .:s.rgumcnt6, era 

indispensable ;1ura prevenir la guerra civil y evitar que la anar

qu!a y el caos ocon6mico pusieran en peligro los intereses de la 

nación y el c~c-;:ido polaco: que la medida tenia como finalid'1d gara!!_ 

tizar la democ1:'1tizaci6n profunda do 1'1 vida sociopolttica del pa!s. 

Asími~;;no, el gobierno señul6 que las clctividades de los 

sindicatos seri~n rest~blccidas tan pronto desaparecieran las cau

s&s guo habian motivado la suspensión de las actividades sindicales. 

Según declaraciones del gobierno de Polonia, el sindicato 

Solid'1ridad ha~ia sobrepasado, en el transcurso de los meses ante

riores, no s6Lj e:l marco de los acuerdos de agosto de 198 O,. sino 

también el de sus propios est'1tutos, aprobados por el Tribun'1l Su

premo KO de n"viembre de 1980. conforme a ellos, solidaridad se he_ 

bia compromot~do u rcali2ar sus actividades corno organizuci6n sin

dic<ll en el n~ :.eco de l« Constitución, respetando las alianzas inteE_ 

nacion~lcs ce cluidns. 
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Sin embargo, algunos elementos radicales do Solidaridad 

habían adquirido preponderancia, <lesdc h<lcia .:1lgún tiempo, bajo 

la influencia de organizaciones pol1tic.:ts que actuüban ilcgillmcn

te. Tales elementos orientaban l~ actividad de Solidaridad y de S~ 

lidarida.d Rural en el c .. 1míno de acciones pol1ticus '/ tcndtan .:i la 

torna del poder en Polonia y al derrocamiento del sistcmu pol!t1co. 

Esta tendencia, afirmaban los dirigentes pol1ticos, se habia puesto 

de manifiesto ya desde el primer congreso de Solidaridod. 

Paro las ilUtoridadcs pol~c~s, los ~cuerdos establecidos, 

cuando surgió Solidaridad y se le concedió al registro, hab1an si

do violados; señalaban que el sindícuto se h.:ibía tr.::insformado en un 

partido pol1tico. Algunos funcionarios gubernnmcntales estimuban 

que los sindicatos hicieron un uso abusivo del derecho de huelga en 

1980 y 1981, contrariamente u los acuerdos de l~dansk, que provcian, 

segan ellos, la huelga como último recurso; y -.!ue Solidaridad se 

oponía a la adopc i6n de una ley sindical ya que la consideraba un 

factor lirnitante de los derechos do los sindicJtos (9). 

4 .4 .2 .. Acciones iud:lcialcs contrn tliriqcnt.es sindicatos. 

Durante las primeras horas de la instauración de la ley 

marcial, las tropas de la milicia del ZOMO ( Contingentes Militar!_ 

zados de la Milicia), el servicio secreto del gobierno, requisaron 

las sedes de Solidaridad en cada localidad, acciones que permitie

ron la detención de casi 5 mil dirigentes y militnntes del mismo. 

Todos los focos de la huelga ocupncíonal, tanto en lu.s empre-
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violenta en la orimcra semana aue siguió a la imposición <le la lcv 

marcial. Los tribunales militares se encargaron de entablar los oro 

cesas oara conrlcnar a los organizadores v activistas ~e las huclqas 

y Protestas csr.~ntáncas a varios años ñc Prisión; las demandas fisc~ 

les oed!an el rloble o el trinlc tlo las sentencias definitivas. 

El desm~ntclarniento de las estructuras organizativas, así e~ 

mo el internami,·nto de sus dirigentes, de sus militantes mti.s activos 

v los asesores 1:e Solidaridad, no signific6 nuc esta organiz.::i.ci6n dE: 

sapnrecicra ya (;.1e fuera de l.ns ctirccles TJermanccían miles de miem

bros. En efecto, tan pronto se inst.J.ur6 la lcv marcial surgieron co

mités secretos :ormados ~or los miembros oropieturios v sunlcntes, 

lo aue les dio l n carScter consoirativo. 

Dentro d·) las acciones judiciales ejercidas contra los diri

gentes v miembro~ <le Solidaridart se encuentran: el internamiento v 

las condenas cnn :iotivo de las huelg~s realizadas con nosterioricia~ 

a la lev marcial. Al res9ecto, algunos analistas rlcl caso oolaco se

ñalaron nue las .:ontiicionc~ de internamiento eran cienlorablcs v lfUe 

se habían cometic~o brutali<ladcE contra los internos <le alqunos cam

pos de prisión 1!0). 

Igualment.e, las denuncias contra el gobic~~o nolaco mencio

naban la violenc?a con auc habían tratado a varios sindicalistas du 

rante los interr~gatorios a nuc fueron sometidos 9or las fuerzas de 

seguridad v las \cciones iudiciales contra dirigentes v militantes 

rle Solidaridarl, incluso desnués de la adooci6n de la lcv cte amnistía. 
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Como se mencionó anteriormente, lu oroclilma.ción ele lil lev 

marcial en Polonia el 13 rte riiciembre rte 1981, tuvo rcncrc\1siones en 

el eicrcicio de lns libertarles nol!tic.'.'ls v d.c los <lcrcchos sindica-

les~ en oarticular, resnocto de la susoensi6n o limitación tcmnoral 

de los derechos fundamentales, tules como la inviolubilid.:id de la ººE. 

sona y la libertad de ~ronsa, la susocnsión riel derecho a lu huelga v 

a las acciones de protesca, etcétera. 

como oarte de lüs mo~ific~ciones a la leqisl3ci6n nolaca. el 

18 de diciembre de 1982, la Dicta adootó una tcv nor la oue se aius-

taba la reglamentaci6n iurídica narticular aplicada on el nerfodo de 

la ley marcial y, ror un<1 decisi6n del Conseio de Estado del 19 ~e 

diciembre Oe ese año, se derogó esta 61tima a nQrtir ñel 31 ~e ~icic~ 

bre. 

De acuérdo con el 1\rt. 1° de la lev a'1ontada nor la nieta, 

se levantaron ciertas restricciones, entre las c1ue se encontraba 

la SUS!'l~msit5n c'lel derecho de huelga v de manifestaci6n, nue an ade

lante oodría eíercerse sólo de conformirlil"1 con las leves vigentes, 

y la suapensi6n de las actividades de las nsnciaciones v de los si~ 

dicato::1. A pesar <le estas disl">osicioncs, la 11articinaci6n en una hue_!. 

ga durante el neríodo de suspensi6n de la lev marcial, unii acci6n ae 

orotestü o un agrunamiento en violaci6n ne la leqislaci6n, erun ~az9 

nes suficientes '"1ara justificar la rescisi6n de la relación .-1e tra

baio sir. Previo aviso~ 
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Posteriormente, el 20 de iulio de 1983, el Conscia rlc Estado 

emitió una dccisi6n mediante la cual abolía la lev ~arcial n n~rtir 

del 22 de iulio de ese afio. Por otro larto, l.a nieta adoot6 al 21 r\c 

ese mes una l~v oor la nuG se instituv6 un r6qimcn i\1rf~ico nartic~ 

lar durante el oerío~o, orientada a suncrar la crisis económica v 

social; de i9 ... 11 Manera, instituv6 una lev rl0. arini.stf.:t v realizó al

qunas rnodific~~ioncs u la Constitución y al Código Penal. 

Por Cilti:·10, el íl de octubre de 1983, la nieta aclont6 una nueva 

ley sobre los indicatos, asi como una lcv sobre las orqanizacioncs 

socionrofesion .les ~e agricultores. De la orimcra lev se <lcriv6 el 

Acuerdo finrlic' l Nacional nara la rcorqanizuci6n de las activirtades 

sindicales, la ;ual se encuentra vigente en ese naís. 

A nesar r ·..:? todas cst.:is reformas ::iindicalcs v nolíticas intro

ducidas oor el 1obierno 'le Polonia oara sunernr la crisis interna, 

mir- ::iif)n oodri.:1·1 intcrnrctarsc como un gesto 0e conciliu.ci6n hacia 

~~~ auu~itorcs ··cr0 con un fuerte imnacto hacia el exterior, la OIT 

las consideró i1'suficientes a la luz ñc sus ~ronios or~enamientos 

constitucionall·s nuc las ~utoridades polacas habían firmado v rati

ficndo meñiant" los Convenios 87 v 98. Fue éste el ounto nodal c\c 

la controversi;, Polonia-OIT: ln descalificación comPleta rle las 

acciones de un ·Jobicrno cmpctlJ.do en hacer ver sus intentos de con

certaci6n polí~ica -aunCTuc con muestras toravía de signos rcnres~

vos- oor un or;~anismo internacional cuestionado varias veces nor 

Poloni.:i y auc ·'n ese momento se eriqía, iunto con ncciñ.ent:.J, en el 

máximo ~uez c¿:~ificador de una noli:tica interna, sober:lna, de un 

estado micmbr:,. 
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CAPITULO 5. El caso de Polonia an la OIT 

En capítulos ~r1tcriorcs 11e~os dejado da manifiesto que 

la OIT significó, en sus orígenes, la respuesta de los países ca

pitalistas a l~ incipiente rcvoluciG11 socialista 0uc había triua 

fado en la Un!~n SoviGtica, toda vez que los 9artido~ con tenden

cias rcvolucicr1arias ac habían fortalecido y arncn3zaban con tomar 

el poder en al·;unos pu.íscs euroooos. 

En c~J sentido, a los qobicrnos, empresarios y sindica

tos reformist~ i les era preciso hacer concesiones a las trabajad2 

res a fin de ~-;'..C depusieran su acti·",:ud bcliqcrantc paru rrur., a tr~ 

vés de la cene. rtaci6n a nivel nacional e internacional, encontra

ran la raancr~ ~a armonizar sus intereses. 

Esta c~·nccrtaci6n dio corno resultado la creación de un f2 

ro internacioni.1:., la OIT, en el cuu.l pD.rticipar!an los gobiernos, 

los ?atroncs l' ~s representantes laborales, en donde fuera posi

ble superar pac:ficarncntc la problemática causada por la lucha de 

clases, asncct.· que es inmanente a la relación obrero-patronal{!). 

Esta -ntima relación exi3tcnte entra los intereses de 

los fundadores de la Organización, todos ellos antagónicos con 

los planteamic1ltos socialistas, condicion6 la estructura de la 

mismn y oricnt·5 sus futuras actividades. 

Infl~··:6 también el .:iislumicnla del régimen bolchevique 

para que en e Jisc~o de la OIT nrcdominaran las naciones capita-

list,is. 
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Como consecuencia de lo antQrior, se derivaron dos hechos 

fundamentales para quo, en un futuro, surgior.:in los conflictos c.~,12 

tre los pa!scs socialistas y la OtT, a saber: 

1) la ausencia de los países socialistas en los princip«

lcs momentos históricos de ln Oi:-qnnizaci6n: su funcl.:ici6n, rcdcfi

nici6n de funcionos (Qños 1945 y 1946), y enmiendas ü su Constitu

ción; 

2)la hegemonía de ·los intereses de los patocs c~pitalistas 

en el seno de la OIT y un relativo antisociu.lismo en sus tr.:ibajon .. 

En la prácticn, cada uno de los ~ntc:c iorus puntos ce vio r2 

flejado en las siguientes caractcristic~s: 

Respecto al primer punto: 

a) la distribución de los pucstos en el Consejo de AJminis

traci6n ha descansado en el control europeo y de Estados Unidos y 

no en criterios regionales; 

b) el 65 por ciento del presupuesto de la OIT corrcs~onde a 

!'aíses cupitalistas, lo que explica su rochazo a fijar lu dist,ri

bución conforme a criterios distintos; 

e) en 4 do l.:is ~rinci.:)nlcs enmiendas {que son 6) los países 

socialistas no participaron; 

d) l;;:t 'Jran m.:tyorío. dQ los convenios y recomendaciones de la 

OIT fueron 0labor~J~s ~ar los p~isas cn9itnlict~s; 
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e) el Director C-üneral sícmprc hn sido un J:cprescnt.:intc de 

los pa!scs capitalistas; 

f) buena parte <le los Comite!s de la Confcrcncü1 s<.-; integran 

sin los representantes socialistas; y, 

g} una qran cantidnd de temas que se someten .:1 discusi6n son 

planteados por los representantes de los paises capitalistas. 

En reL:1·-·i6n con el segundo punto: 

a) el ú::ico 9al'.s socia.lístu que surge al momento de la crea

ción de la OIT sufría los embates de la intervención militar dirigl, 

da por loe gob:ernos que la crearon; 

bl la Unl6n Sovi6tica tuvo que retirarse entre los aftas 1939-

1953 por presi0nes de los representantes capitalistas; 

e) Estados Unidos no ha ratificado grcin parte de los conve

nios de la OIT (sólo ha ratificado 8); entre los que no ha ratific~ 

do se encuentr:1n los dos que ha utilizado parn condenur al gobierno 

polaco, es dectr, el Convenio 87 y el Convenio 98; y, 

dl la alcnción tan interesada de la OIT en la violación de 

los derechos h'~•mu.nos en los 9.:iísos socialistas contrasta con la p~ 

ca atención qu.~ le I!lC!rcccn las violaciones de esos derechos en 

otros países. 
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Pot~ todo lo anterior, podemos afirmar que los países socia 

listas ingresaron n la OIT en condiciones desiguales frente n los 

paises capitalistas y, por el sesgo nntiGocialista qUQ ha orient~ 

do los trabajos de lo mismn, se hacia previsible una confrontación 

de intereses en el momento en que un pain socicllista fuera objeto 

de un exar.1en por violación tlc las libertades sindic.:\lcs, como lo 

fue el gobierno de Polonia. 

Esto significa, en otras palabras, que la OIT no ha esca

pado a la confront.:ici6n Este-Oeste que se presenta en el ámbito de 

las relaciones internacionales, lo que se ha ~cflcjado en el tono 

de las rel:tciones entre los pníscs socialistas y ese organismo es

pecializado de Naciones Unid.:is. As!, dependiendo de c6mo se dcsu

rrolla globalmente dicha confrontación Este-Oeste la relación en 

el seno de la OIT entre el bloque socialista y la OIT puede, o no, 

ser conflictiva o armoniosa. 

En este contexto, una vez que Ronald Reagan asciende al 

máximo puesto pol1tico de su pa!s, apoyado por una fuerte corrien

te política conservadora y profundamente anticomunista, rea~arcce 

un clima de endurecimiento en las relaciones entre los dos bloques 

de poder internacional. As!, nl nresentarsc el conflicto nolaco, 6~ 

te es h~bilmentc aprovechado por la Administración Reagan para tr~ 

tar de dcs;>rcstigiar al socialismo y, mediante el a?OYO al sindica

to Solidaridad, favorecer un clima de desestabilización en Polonia, 

que llevarJ al Pacto de Varsovia a endurecer su posición. Can.ello, 

se pretcn::.!a tener un pretexto para impulsar un ma:•or apoyo a la 
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9olftica antisocialista v militarista de Reag~n. 

La OIT se convirti6, oucs, en uno mjs de los instrumentos 

empleados por la Administración Rea1...1un (recordemos el bl00uco ec2 

n6mico, el rompimiento de relaciones dinlomáticus, lus nresioncs 

a Europa Occidental oarn romoer relaciones con Polonia, etc6tcra), 

asf como de sectores conscrvudores l!uroneos pura condcnnr .:\l qo

bierno polaco, :)or lo auc consideraban violaciones .1 los derechos 

humanos, esoccfficumcntc resnccto de lns libertades sindic;:iles. 

El e.limo intcrnncional hostil ul gobierno de Poloniu nerrne6 

la actitud de 11 OIT rcsoccto de las acciones nolíticas tomadas por 

dicho gobierno, 3ctitud auc fue muv notoria al crearse la Comisión 

de Encuesta v di.sestimar los informes cnvindos u la OIT nor Polonia. 

Hay por lJ menos dos elementos auc la OIT soslav6 al momen

tr.) 10 ... -:car dict~,1 Comisión y aue nas hacen ncnsar ouc hubo un man~ 

io m ... __ .._1co del ,·~so Polaco en la Orqanizaci6n. A saber: 

1) la nrc·~ia OIT ha reconocido nue ser!a nosible nuc un Es

tado ''encomiende a las autoridades iu~icialcs la tarea de renrimir 

los abusos auc c~metieran organizaciones auc hubiesen olvidado aue 

su obietivo func:.:imental es el nrogreso económico v social de sus 

miembros. Este reconocimiento ~amás salió a relucir cuando la OIT 

examinó las acc:ones judiciales tomadas nor el gobierno oolaco(2); y, 

2l la crr>nción de la Comisión de Encuesta se hizo a nesar de 

crue el gobiern0 uolaco cumnli6 arlccuadamente con los nrocectimicntos 

establecidos oc:· la OIT nara la sunervisi6n de normas v tomó medi-

das cri0ntadu.s 1 evit.:i.r una runturu definitiva con la Orc.:ini:aci6n, 
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asoecto que 9rcscntarcmos a continuaci6n. 

5.1. Desarrollo del procedimiento ele la oueia nara el caso noluco. 

En efecto, a ralz de la proclamación de la ley marci~l on 

Polonia el 13 de diciembre de 1981, y lle las medidas adootad~s por 

las autoridades contra el sindicato Solidaridad, la CIOSL y la ca~ 

fcdcraci6n Mundial del Trubajo (C'r:·t) prescnt.:-iron queJas anta l.:i 

OI'r el 14 de diciembre de ese uño, por vi.0L1c1ones .:1 los derecho::> 

aindic.:ilcs en ese p.:iís, 1.:is cuales fueron someti<IJ.s al Comité <le 

Libertad Sindical, de conformidad con el ¡>roccdimicnto estableci

do en la Constitución de la OIT. 

En vista de la naturaleza de los alegatos, que se rofcrian 

a la detención e internamientos masivos de sindicalistas, a la im 
posici6n de condenas por motivo de huelga, u la muerte de tr.:ibaj~ 

dores, al despido de miembros de Solidaridad, a las rrcsioncs eje! 

cidas sobre ellos, y a la suspensión general de las actividades 

sindicales, el Director General de la OIT propuso el cnv1o de una 

misi6n de la OIT a fin de recabar información sobre la situación 

sindical, incluida la situación de los sindicalistas internados. 

En respuesta, el gobierno estimó que en las circunstancias preva

lecientes del país. no ora posible recibir a <licha misión. 

Sin embargo, para evitar la impresión de negarse a colabo

rar con la OIT, el gobierno polaco envió una delegación los días 

18 y 19 de enero y febrero de 1982, a efecto de entrevistarse con 

el Director General y con el presidente del Comité de Libertad 

Sindical y hacerle saber la postura gubernamental sobre lu situa

ción del pnís. 
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El Comit6 de Libcrtild Sindic;:il examinó el caso en febrero 

de 1982 y sometió un informe provisional al Consejo <le Admínis

traci6n, an al que se expresó la preocupación por ln ~xtrern~ gr~ 

vodud de las ncusacioncs contr.:i Polonia. El Comí t6 subru y6 la gr~ 

vedld de la susrcnsi6n de las actívid.J.dcrn sintlicale:s y manifestó 

su esperanza ck~ que l.:is org.:inizacionos sindicu.lcs polacas rcunudQ_ 

ran sus activid.1des lo más pronto posible, con busc en un¿1 legis• 

laci6n sindical <icordc con los convenios de lu OIT. 

A raiz e, lu solicitud del Comitll de Libertad Sindic.:il, y 

con el acuerdo -~el gobierno de Polonia, el sr. Nicolus Villticos, 

acompañndo por l rcprúscnt~nte gubernamental francés~ viajó a 

ese pa!s en mny de 1982_ Vulticos se ontrcvist6 con representan

tes del qobiern:-,# can lideres de organizacionos sindicales y con 

r.ech Wu4.1 .. n:H1, qu:..n se encontraba en prisión en eso tiempo. 

Luego de ·:xuminar el informe da esta misi6n y otras infor

maciones comunic.1das po1'. el gobierno, el Comí té de Libertad Sindi-_ 

cal sometió un n;;cvo informe provi::;íonal al Consejo de i\dministr~ 

ci6n en mayo de l982. El Comitó sefiulaba su deseo de que el Parl~ 

mento polaco adc'.lta.t'a en un futuro próximo un marco jur!dico en 

el que pudier~n funcionar libremente sindicatos independientes de 

los poderes públicos y pedta insistentemente la libertad de los 

sindicalistas c.ncarcclados. 

El 16 de junio de ese ano, los delegados de los trabajado

res de Francia y Noruega u. la 68a reunión de la Conferencia Inte.E,. 

nacional del 'f:·.'lbajo, pres~nt.aron unu queja contra Poloníu., con-
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forme al Art.26, p6rrafo 4 de la Constitución de la OIT por la 

inobservancia de los Convenios 87 y 98, ambos ratificados por Po

lonia; solicitaban, u.demás, la creación de una Comisi6n <le F.ncuc~ 

ta que estudiara el caso. 

La queja presentada mencionaba diversas cuestiones ligadas 

a la proclamaci6n y aplicaci6n de la ley marcial, en particular a 

la suspensi6n de lns actividades sindicales y a los internamientos 

de numerosos militantes y <lirigcntcs de Solidaridad. 1\simismo, prg_ 

cisaban que el derecho de huelga fue suspendido y trabajadores y 

sindicalistas habian sido pcrsc9uidos y condenados por hechos do 

huelga. En opinión de los querellantes, esas condiciones y medidas 

constituian una violaci6n de los art!culos 3 y 4 del Convenio 87. 

Se establecía también que algunos sindicalistus fueron des

pedidos debido a su filiación y uctividad sindicnle~, y que se ha

b1an exigido juramentos de lealtad, so pena de despido, en partic~ 

lar a ciertas categorías de funcionarios. En opinión de los quejo

sos, dichas prácticas violaban el Art.l del Convenio 98, que disp~ 

ne lo siguiente: '' los trabajadores debcr5n gozar de adecuada pr~ 

tecci6n contra todo acto de discriminaci6n tendiente a menoscabar 

la libertad sindical en relación con su empleo". 

En octubre de 1982, una delegación del gobierno polaco, di

rigida por el Director Adjunto de la Oficina Jurídica del Consejo 

de Ministros, visit6 la OIT con el objeto de solicitar una consu!_ 

ta sobre la conformidad del proyecto de ley sindi~al con los Conv~ 
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nios 87 y 98. Los comentarios de la OIT se transmitieron a l~ dclQ 

gaci6n y luego il las comisiones de la Dicta encargadas de la prcp~ 

ración de la 10y. Esta lcgislaci6n fue adoptada por la Dicta el 8 

de octubre de 1982 con ulgunas moUificacionus. Conforme ¡i la nueva 

ley, el regist~o de los si11dicatos, incluido Solidari<lad, yucdaba 

anulado. 

Cabe se~~lar que, paralelamente a estos contactos con la OIT, 

el gobierno po: .1co torn.J.ba acciones en favor del restablecimiento 

de las libcrtac:.~s civiles y pol1ticds. Por ejemplo, el 31 de dicie~ 

bre de 1982 su~-;~:·endi6 la ley r.w.rcial y liberó a numerosos presos 

políticos, 

Por su t': cte, el Comité de LibcrtJ.d Sindic.:il presentó un 

nuevo informe p1 "1Visional en tcbrcro de 1983, en el que considera

ba deseable que, con el fin de aclar.:ir numerosos a.spectos del caso, 

el gobierno ace: tara una nueva visit~ de un representante del Direc 

ter General de J OIT. 

Además, 1 C0nscjo de Administración exprcs6 la convenien

cia de coordin.:i.:· los procedimientos establecidos por lil OIT en ma

teria de convcn os y de protección a la libertad sindical, y tener 

en cuenta el ma:~dato conferido al comité de Libertad sindical para 

el examen de qu·~jas sobre la matcri.:1. En el presente caso, la que

ja prescntad,:i e )nformc ul i\rt. 26 de la Constituci6n se refería a 

cuestiones que .. -.1 hetbían sido estudiadas por el Comité en el marco 

del proccdimicr to especial de supervisión de normas disefiado para 
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problemas relativos a la libertad sindical. 

En virtud de que en el mu.reo de este Ultimo procedimiento 

el Comité examinu.r1a los casos pendientes en mayo de 1983, el co

mit6 consideraba Qtil que 6stc tuviera en cuenta las rccomcndaci~ 

ncs del Comit6 sobre el caso pol.::ico y sobre la queja presentada 

conforme al Art. 26, a fin de llequr <l conclusiones l!O relación a 

las medidas que convenía adoptar respecto de estu últi:;m queja. 

Asimismo, el Consejo de Administración cstirn.::ib.:t convenien

te considerar, a la luz de las recomendaciones del Comit6 de Li

bertad Sindical respecto de la queja recibida, de la informaci6n 

proporcionada por el gobierno polaco, y de las n~comcndaciones del 

Comit6 sobre el caso, si la queja de que se trata debfu remitirse 

u una comisi6n de encues tu. 

5.2. creación e informe de la Comisi6n de Encuesta. 

Antes de lu creaci6n de la Comisión de Encuesta, el gobie~ 

no polaco envi6 respuestas a preguntas del Comit6,e información 

adicional acerca de la situaci6n del puís, al mismo tiempo que el 

Consejo examin6 tres ocasiones mc5.s el informe del Comit~ y acerca 

de la queja presentada en virtud del Art. 26 de la Constituci6n 

de la OIT. 

~o obstante estas últimus acciones, el Consejo de Adminis

tración, en su 2.23a reunión del 27 de rnayo de 1983, ap:..-ob6 por 

44 votos .J. L1~.1or, 6 en contrJ y 5 abstenciones, L:.1 recomendación 
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del Comit6 de remitir el examen del asunto a una comisión de en

cuesta, conforme al Art.26, párrafo J, de l.:t Constitución <le lu 

OIT ( 3). 

Durante dichu reunión, el propio Consejo dccídi6, por J7 

votos a f.:ivor, ') en contra y 8 "11..>stcncioncs, que lu comisión de 

encuesta cstur~.1 integrada por Valticos (Grcciu) como presidente, 

Andr6s Aguilar {Vcnczucln) y Jcan-Francois Auber-t (Sui~!.n) como 

miembros ( 4) . 

Una vez ntcgradu, la Comisi6n procedió al examen de las 

acusaciones cor. cnida.s en lu. queja, osí como de l.:is comunicacio

nes enviadas po: tcriormcntc, tanto por los dern3ndantcs, las or9a

nizaciones intcrnacionulcs de cmplc.:idorcs y trabaj.:tdores, así co

mo por los gobi·. rnosque hablan sido í.nvitatlos a colaborar. 

A pe.s.:i.r '.i.'2 que Polonia no participó en el procedimiento de 

la Comisi6n, ést l dispuso de datos, observaciones e inforrnaci6n 

proporcionados ~ or el gobierno de Polonia antes de la creación de 

la Comisi6n, en ~l.:irticulnr dentro del marco del examen del caso 

1097 ante el Co: ité de Libcrt.:id Sindical, en las memori.:is presen

tadas en virtud .lcl Art. 22 de la Constitución de la OIT y en las 

declaru.ciones dl· l representante gulJcrnarncntul en lü Comisión de 

Aplicación de C ·)nvcnios y Rccomcnduciones de l.:t ConferencL:i. 

En rclal lÓn con la crcución e integración de la Comisión de 

Encuesta, vale> ~ ,1 pena rcitcr.:ir que su establecimiento se conside

ra un cnso cxt ~mo par~ el estudio do los problemas relativos u la 
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libertad sindical en los paises miembros de la orr ~ 

En el caso polaco, so decidió cronrl.:.1 poLquc luego de se

guir el procedimiento normal del mecanismo de supervisión <le nor

mas, la OIT considcr6 que el <Jobicrno tlc Poloni.J. no cumplía Hatis 

fD.ctoriamentc, y que ello h.aci.:i ncccsurío crc~r l.:t comi5í6n a r'in 

de estudiar la violación de los derechos laborales <.!n Polonia. 

Al respecto, somos de l¿i npini6n de que podr1o haberse cv:~ 

tado su creación en el C'"1SO de PolC.1nia, en virtud <le que et proce_ 

dimiento normal se cst.:>.bu. llevando a cabo de m.:incr.:i correcta por 

las .:iutorídadcs polacas. En efecto, como pudo 3prcciurse en p.1rr~ 

fas un ter iores, el ~roce so de invc stignc i6n normal que cons iqna la 

Constitución do la OIT pura lu protección de lils libertades sindi

cales se había scgutdo rcgul.:lrmentc, como lo mucstrµn la proscnt.a

ci6n de l.:t qucjc'.l, las \~isÍtilS do funcion.:trios de ln Ot'r il Polonia 

y sus entrevistas con representantes del !JObicrno, de c:npleudoros 

y de trabnjadorcs afectados, usí como el envio de delegaciones gu

bernamentales a la OIT. 

Adomrts, se h.:tb1an presentado varios informes que se hicie

ron llegar al gobierno poluco, el cual, ~ su vez, estaba instrume~ 

tando algunas reformas a sus leyes sindicales, habin cooperado en 

diversas ocasiones con los reprcsentnntcs del Director Gencrnl me

diante la presentilcíón de los informes que solicit<1bc:in, y h.:i.b1a 

derogado la ley rou.rciul. Lo anterior, cm nucstrn opinión, debió 

hubor pesado en el tinimo de ln OIT p.:i.ru evitar lu creación <le la 

Comisión o, t:.'n su defecto, h.:ibcr concedido un poco rntis de ~lazo 
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urgencia, la vía m.'!s apropiada para su soluci6n implicnba un neg~ 

ciaci6n abierta entro todas las partes interesadas a fin de exa

minar las acciones más adecuadas para remediar la crisis. 

Por otro lado, la Comisi6n señaló qua si se hubiera puesto 

de manifiesto que algunos miembros de los sindicatos habían com~ 

tido excesos, pudo actuarse conformo a los t6rminos precisos de 

la ley y segun el procedimiento judicial normal, sin que por eso 

se suspendiera y luego disolviera todo el movimiento sindical. 

Respecto a la conformidad - o no conformidad - del procede!:_ 

miento seguido para suspender y disolver los sindicatos, con el 

convenio 87, la Comisi6n concluy6 que fue una medida administra

tiva violatoria del Art.4 do dicho Convenio, el cual prevee que 

las organizaciones de trabajadores y empleadores no est.'!n suje

tos a disolución o suspensi6n por vía administrativa. 

Frente al argumento polaco de que la suspensi6n de los sin 

dicatos había sido una medida legislativa, la Comisi6n estableci6 

que la cancelaci6n del registro de los mismos - por vía adminis

trativa o legislativa - y la imposibilidad de reconstituirlos con 

similares características privaron a los trabajadores del derecho 

de afiliarse a los sindicatos con plena libertad. En consecuencia, 

la disoluci6n de los sindicatos, en virtud de la ley del 8 de oc

tubre de 1982, viol6 las garantías previstas en el Art.2 del Con

venio 87 sobre la libre elecci6n de las organizaciones, así como 

el Art.8, párrafo 2, segun el cual la legislaci6n nacional no me

noscabar& las garantías previstas por el Convenio. 
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En relaci6n con este punto, el gobierno de Polonia hab!u i~ 

formado, el 30 de diciembre de 1981, que las actividades sindica

les fueron suspendidas temporalmente en r.:iz6n de la proclumaci6n 

do la ley marcial, y de acuerdo con el Art.33, párrafo 2 de la 

Constituci6n polaca, el cu.:il señula que: 11 El Consejo de Estado 

puede proclam:1r estado de guerra en una parte o en todo el terri

torio de la !\•>pública Popular de Polonia si lo cxiqieran la defe!)_ 

sa o la seguridad del Estado. Por las mismas razones, el Consejo 

de Estado puede proclamar la movilizu.ci6n parcial o gencrul"(S). 

Para el JObicrno polaco, el recurso al estado de excepción 

tenía por objc·to apartar el peligro inminente de una guerra civil, 

restablecer ln tranquilidad y el orden póblico, asegurar el fun

cionamiento n<·,rrnal de la administraci6n del Estado y evitar el 

hundimiento de la cconom!a nacional. 

Segan e! gobierno, en los meses previos a la proclamaci6n 

de la ley marcial, Solidaridad habfo sobrepasado no s6lo el marco 

de los acuerdes de agosto de 1980 firmados con las autoridades, 

sino también , l de sus propios estatutos aprobados por el Tribu

nal Supremo e; 10 de noviembre de ese año. Señalaba también que 

elementos extremistas habían orientado a Solidarid.J.d y a Solidari 

dad Rural por el camino de las acciones políticas y tendían abieE 

tamente a la ·_~orna del poder y ul derrocamiento del sistema socia 

lista en Polonia. 

Pero ac:~•más, el gobierno había indicado que las limitaciones 
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derivadas de las medidas de suspensión de las actividades sindi-

cales eran temporales. A este respecto, el gobierno indicó que 

en Eebrero de 1982 el Consejo de Ministros elaboró un documento 

sobre el porvenir del movimiento sindical, con base en el cual 

se inició una discusión por parte de los trabajadores y, en rna-

yo de 1982, la Dicta subrayó el apoyo de las autoridades al re-

nacimiento de un movimiento sindical independiente y autoadmini~ 

tracto, con miras a la protecci6n de las condiciones de vida y 

del bienestar de los trabajadores. Entre tanto, la representación 

de los intereses inmediatos de los trabajadores estaba asegurada 

por comisiones sociales instituidas en enero de 1962. 

5.2.2. Internamientos y condenas a dirigentes y miembros de Soli

daridad. 

Para examinar este asunto, la Comisión indicó que convenia 

basarse en las reglas del Art.3 del Convenio 87, que señala, en-

tre otras cosas, que "las autoridades pablicas debcri:in abstener-

se de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a e~ 

torpecer su ejercicio legal" ( b ) . Por lo demás, las garantías 

as! otorgadas a las organizaciones sindicales sólo pueden avalar 

se efectivamente si se respeta cierto nGrncro de libertades civi-

les fundamentales( •.. ). Se trata especialmente del derecho a la 

libertad y a la seguridad de la persona, y a la protección con

tra la detención y a la prisión arbitrarias¡ a libertad de opi

nión y expresión y en particular del derecho de reunión y el de

recho a proceso regular por tribunales independientes e imparcia-

les''. 
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Sobre el particular, la Comisi6n opinó que, atendiendo ~ 

las d~claraciones del gobierno sobre los motivos de los interna

mientos, las uutoridades polacas sólo se limitaron a afirmar que 

esas medidas fueron tomadas en razón de acciones políticas y no 

de actividades sindicales. En apoyo de esas afirmaciones el go

bierno no aportó elementos de prueba, segGn señal6 la Comisión. 

En rel .. ci6n con la privación de la libertad a dirigentes 

de Solidaridac:, la Comisi6n indic6 que uno de los objetivos del 

gobierno para ~amar esa medida fue eliminar o prevenir la acci6n 

y el desarrallu del movimiento sindical que encarnaba esa organi 

zaci6n y que, ·n consecuencia, el gobierno violó el art1culo 3 

del Convenio t.7. 

En sus • i)servaciones relativas a los internamientos y CO,!! 

denas de traba· .. 1dores, el gobierno hizo mención de la promulga

ci6n de la "le'.' de abolición 11
, en virtud de la cual nadie pod1a 

ser condenado 'or actividades poltticas anteriores al 13 de di

ciembre de 1981. 

Respect~ de los despidos de miembros de Solidaridad, el 

gobierno señalé> que la legislaci6n polaca prevé una amplia pro-

tecci6n contra los despidos y que esos principios se mantuvieron 

durante la ley marcial, salvo en los establecimientos militariz~ 

dos. Asimismo, indic6 que en casi un 20 por ciento de los casos 

en que los int ·:'.!resadas presentaron recurso contra su despido, 

los órganos e•. ·npetentes estimaron que esas medidas no estaban 

fundadéls y qu· los trabajadores en cuestión, entre los cuales he_ 
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bia ex-miembros y militantes de Solidaridad, debian ser reinte

grados a sus puestos de trabajo. 

Por último, a prop6sito de las declaraciones de lealtad 

exigidas a los trabajadores, el gobierno manifestó que si bien 

tales declaraciones se exigieron durante el periodo inmediato a 

la proclamaci6n de la ley marcial, esas prácticas se abandonaron 

desde entonces. 

5. 2. 3. Medidas de discriminación antisindical 

La Comisión de Encuesta no pudo afirmar, con base en la 

información recogida, que todos los despidos u otras medidas t~ 

madas durante el periodo considerado hayan constituido actos de 

discriminaci6n antisindical. Para la Comisi6n, no se soslayaban 

las difíciles circunstancias que enfrentaba la economía polaca, 

circunstancias que ciertamente justificaban la adopción de acci2 

nes para atenderlas; sin embargo, la Comisi6n consideró que la 

amplitud de los despidos efectuados y sobre todo el elevado núm~ 

ro de militantes y dirigentes de Solidaridad afectados mostraron 

que, en muchos casos, las actividades sindicales de los interes~ 

dos fueron un elemento determinante en sus despidos. 

En relaci6n con este punto, el gobierno polaco sostuvo 

que tales alegatos no eran v~lidos por carecer de fundamentos 

ya que, 

11 la legislación polaca prevé una amplia protección de 
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los trabajadores contra los despidos. La terminación de la rc

laci6n laboral debe, en cada caso, justificarse mediante cons! 

deraciones de importancia, pero nunca por motivos basados en la 

pertenencia de un trübajador n una organizaci6n. Lu práctica se 

basa en ese principio. El trabajador que estime haber sido desp~ 

dido injustamQnte tiene derecho de apelqr a los órganos encarga

dos de e:<aminr.r los litigios de trabajo, incluidos los tribuna

les de trabaje.; 

2) esou principios siguieron siendo válidos durante el 

periodo de la Ley marcial. Se introdujeron algunas limitaciones 

temporales en 1lgunos establecimientos de importancia particular, 

es decir, los ;1ili tarizados. En esto:..;, las decisiones re la ti vas 

a los despidos no estaban sometidos al control de los tribunales 

de trabajo¡ y, 

3) en n><rnerosos casos, los trabajadores despedidos pudi~ 

ron apelar a 1.- s órganos encargados de examinar los litigios 1~ 

borales. En ca:. i un 20 por ciento esos órganos decidieron reint~ 

grar a los tr~~ajadores en cuestiOn. Esas medidas concernieron 

tambi1'n a ex-rr., embros y mili tan tes de Solidaridad. 

Todav1a más, el gobierno polaco adoptó una nueva ley so-

bre los sindic,tos el 8 de octubre de 1982 a fin de que la legis

lación laboral del pa1s se adecuara a los ordenamientos de la OIT. 

Asi, el Viccm,.nistro del Trabajo afirmó ante el Comí té de Libertad 

Sindical que ·a nueva ley respetaba, conforme a los Convenios 87 y 

98 el derecho 1e asociación, sin autorización previa de los poderes 



126. 

públicos y reconocía la independencia de los sindicatos, que fi

jan y establecen sus propios estatutos, fines, programa de activi-

dades y futuras estructuras. 

Segün el Viceministro, la ley admite el principio del plur~ 

lismo sindical y de la igualdad do todos los sindicatos sin disti~ 

ci6n, y garantiza el derecho de huelga como último recurso, dcspu6s 

de que se hayan agotado todos los medios de conciliación, as! como 

el derecho de los sindicatos a af iliarsc a organizaciones interna-

cionales. Asimismo, reitcr6 que si la ley introducfa ciertas res-

tricciones, éstas tenían un car~cter temporal y que el Consejo de 

Estado podr!a reducir los plazos de su aplicación. 

Para la Comisi6n, si bien la nueva ley contenía, desde el 

punto de vista de la aplicaci6n de los convenios pertinentes de la 

OIT, importantes mejoras respecto de la ley de 1949, que regla las 

actividades sindicales con anterioridad a septiembre de 1980, alg~ 

nas disposiciones le merecieron los siguientes comentarios: 

Derecho de los trabajadores sin distinción de ninguna clase 
de constituir sin autorizaci6n previa las organizaciones de 
su elecci6n. 

Segan los términos del Art.12 de la ley, no se reconoc!a el 

derecho sindical a los funcionarios de los establecimientos penite~ 

ciarios pues constituyen una formaci6n militarizada cuyo sistema j~ 

rárquico y de disciplina es parecido al del ejército, por lo que d~ 

be ser considerado como parte de la milicia. Sin embargo, la Comi-

si6n estimó que las funciones ejercidas por esa categoria de agen-
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tes pGblicos no clcber1a justificar su exclusión del derecho. s indi

ca! ya que en el Art.9 del Convenio 87 dispone que "la legislación 

nacional deberá determinar husta que punto no se aplicarán a las 

fuerzas armadas y a la policía las garant1as previstas por el Conv~ 

nio 11
• 

Asimismo, la Comisi6n scñ.J.16 que el 1\rt.40 de la ley sobre 

la representación ele los trabajadores del Estado disponta que ~stos 

ten1an el derecho de afiliarse al sindicato de trabajadores de la 

administraci6n del Estado. Si, como parecía indicar su redjcci6n, 

esta disposición excluyera la posibilidad de un pluralismo sindical 

para los trab~jadorcs de una misma categor!a, ella constituiría 

igualmente un.-1 violación del Art. 2 del Convenio. 

Derech0 de los sindicatos a elaborar sus propios estatutos 

El Art.j de la ley sobre los sindicatos en Polonia estnbl~ 

c!a que los e~tatutos de las organizaciones sindicales deb1an es

tar de acuerde, con la Constituci6n de Polonia y a lus demás leyes. 

En p~rticular, los sindicatos deb1an respetar los principios de la 

propiedad soc i .-:ilista de los medios de producci6n y reconocer la 

función directtva del POUP definida por la Constitución, as1 como 

los principio~; de la pol!tica exterior de Polonia. 

Al respecto, la Comisi6n de Encuesta QX'amin6 este punto CO!! 

forme a las disposiciones del Art.8 del Convenio 87, según el cual 

los trabajadc:·os y sus organizaciones están obligados, lo mismo 

que las demás personas o las colectividades organizadas, a respe

tar la lcgali i~d, quedando entendido que en contrapartida la legi~ 
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laci6n nacional no menoscabará ni sürfi aplicada do suerte que me

noscabe las garantias previstas por el Convenio. 

As1, la Comisión estimó que el Art.J de la ley no podía ser 

considerado corno agravante. de 1.:rn gar.:int1as previstas por el Conv~ 

nio, salvo cuando esa disposición se interpretara como referente al 

orden constitucional y político del país y no a la actividad misma 

de los sindicatos. 

Dorecho de los sindicatos a organizar sus actividades. Dere
cho de huelga 

La nueva ley sindical polaca reconoce a los sindicatos el de-

recho a organizar huelgas, poro fijaba cierto nGmero de condiciones 

a su ejercicio y las prohibe en determinados sectores de actividad. 

Para la Comisión, algunas disposiciones del Art.36 (~) de la 

nueva ley sindical podían constituir limitaciones importantes para 

ejercer el derecho de huelga y de organizar sus actividades con mi-

ras a fomentar y defender los intereses de sus miembros, como lo s~ 

ñala el Art.10 del Convenio 87. (7). 

La Comisión consideró que se trataba de las condiciones fija-

das a la declaración de la huelga por el Art.38 (r), que impone la 

aceptación de la decisión por la mayoria de los trabajadores y no 

sencillamente por la mayoría de los votantes. La Comisión estim6 

que semejante mayoría difícilmente podría alcanzarse, en particu-

lar en el caso de las grandes empresas ( ... ) Pero además, ese 

mismo artículo exige el acuerdo previo del órgano superior del si~ 
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dicato, es decir, al parecer, de la fedcruci6n a la gue ~st~ afi

liada la organización, La Comisi6n estimaba tnmbi6n que semejante 

exigencia, inscrita en la legislación, imponía una restricción 

excesiva al derecho do los sindicatos a organizar sus actividades. 

Por otra purtc, la Comisión indicó que 1.:1 ley, en su i\rt • . ;o, 

establecía una lista muy extensa de servicios en los cuales se pr~ 

hibia la huelga. La Comisión señaló que la prohibición de las hue! 

gas deb!a limit~rse a los servicios esenciales en el sentido estri~ 

to del t~rmino, es decir, a los servicios cuya interrupción podr!a 

poner en peligro la vidu, la seguridad o la salud de las 'personas. 

Par Gltimo, la Comisi6n consider6 que por la naturaleza contr~ 

dictoria de la información de que dispon!a, por la dificultad de 

contar con date.; confiables y la negativa de Polonia a participar 

en el proceso d11 investlguci6n, no podia estimar con precisión la 

repr~~entativid~d de los nuevos sindicatos ni su grado de indepen-

dencia respecto de las cm?resas y los poderes públicos. 

Sin embargo, a juicio de la Comisión, podian tomarse en cuenta 

algunos elernent,:is para determinar si los nuevos sindicatos corres-

pendían plenamc:>te con las aspiraciones del mundo laboral. Por un 

lado, por el nú::1ero de adhesiones osos sindicatos adquirieron cieE_ 

to grado de rep:.:esentatividad y, por otro, era pa.tentc que un ndm~ 

ro importante t:.c trabajadores seguía otorgando su confianza a Soli 

daridad, a pes~r de los riesgos que ello implicaba. Pero adem4s, 

la Comisión sct-.:1ló que no podia ignorar que los principales dirige!! 

tes del conjun~.o de organizaciones sindicales existentes antes de 
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la ley marcial hablan declarado su apoyo a los principios de inde

pendencia de las organizaciones y del pluralismo sindical. 

Todos esos elementos hacfan suponer, conclu!a la Comisión, que 

una parte de la población trabajadora no se rcconocia en la nueva 

estructura sindical establecida y que, en consecuencia, la situa

ción actual (1983-1984) no ofrccla a los trabajadores la posibili

dad de afiliarse a las organizaciones que astimaran m5s convenien

tes, como lo exige el Art.2 del Convenio 87. 

5.2.4.Recomendacioncs de la OIT al gobierno de Polonia 

Una de lns partes del informe de la Comisión que caun6 mayor m~ 

lestar al gobierno polaco es la que contiene algunas recomendaciones 

que la Cornisi6n hace luego de analizar los puntos antes señalados. 

A este respecto, la Comisión consideró que aun cuando en el pa1s 

se habla producido una cierta calma después de la adopci6n de la 

ley de amnistla, el 21 de julio de 1983, l~ tensión y las dificult~ 

des distaban mucho de haber desaparecido. 

Algunas personas, especialmente antiguos sindicalistas se enco~ 

traban todav1a detenidos cumpliendo severas condenas y no se hab1an 

restablecido plenamente las libertades civiles. Desde el punto de 

vista de la Comisión, la nueva ley sindical tenia serias limita

ciones, sobre todo en lo relativo al derecho de los trabajadores a 

crear libremente los sindicatos que estimen convenientes, lo que su 

pone la posibilidad leg~l de un pluralismo sindical similar al que 
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exist1a en Polonia entre septiembre de 1980 y diciembre de 1981, 

pero que aeín no se con templaba en el tcx to de lu nuev.:i ley. 

Hasta el momento en que la Comisión rindió su informe, el g~ 

bierno polaco no había anunciado las medidas guc tomur!a postcrio.E, 

mente, por lo 1¡uc las tensiones pol!ticas en el pais continuaban. 

Es en esa contexto en que ln Comisión pt1blica su informe, el 

cual contiene ~~s siguientes recomendaciones: 

- Poner ·6rmino a las acciones judiciales ejercidas contra a~ 

gunos dirigentes sindicales ~! trabajadores por .J.ctividudcs sindica

les. 

- Realiza1· encuestas imparciales a fin de esclarecer las mU-:?!, 

tes \"iolcntas, ·lctcrrninar las responsabilidades y castigar .:i los 

eventuales culpobles. 

- Reexamii:.:-ir la situaci6n de los trabajadores que fueron des

pedidos injustar.1Gnte a raíz de la ley marcial. 

- Enmendar a la brevedad posible las leyes y reglamentos en 

vigor a fin de yue se adecuaran plenamente a las disposiciones es

tablecidas en los Convenios 87 y 98 ratificados por Polonia. 

- Indicar en las memoria5 que presentara el gobierno a la 

OIT las medida~; tomadas para cumplir con las recomendaciones antes 

mencionadas. 
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Sobre este último punto, cabe recordar que el Art.28 de la 

Constituci6n de l~ OIT prcvee que la Comisión de Encuesta podrrt i~ 

dicar los plazos e>n que deberian adoptaJOse las medidas par<> atender 

a sus recomendaciones. La Comisión prefirió, empero, dcj~r esta 

cuesti6n a l¿l Comisi6n de Expertos en .1\.plic.:ici6n de Convenios y Re

comendaciones,. en virtud de la situuci6n internn do Polonia y u. que 

cada punto tiene diferente procedimiento para ejecutarse. De cstn 

rnanc1~a, esta Gl tima Comisión debería seguir evaluando en un futuro 

la situación polaca. 

Finalmente, la Comisión de Encuestn considcr6 que una de lns 

primeras medid<:.ts i:ccomendablcs '1 tomar ser:Í.ü. la instauruci6n del 

diálogo abierto entre las partes más representativas del país busca~ 

do de manera conjunta soluciones que a todos interesen, y las cuales 

descansen en el respeto de las obligaciones internacionales cantrai

das por Polonia. Esta armonía, segdn la Comisión, seria esencial pa

ra un arranque efectivo de la actividad econ6mica y un saneamiento 

de las condiciones generales de vida en el país. 

Por otra parte, la Comisión señaló que una vida sindical nor

mal requiere, entre otras cos~s, de la eliminación de todo sentimie_n 

to de limitación entre los trabajadores y el establecimiento de una 

atm6sfera en la que los trabajadores no sientan restricciones. Por 

tanto, indicaba, los poderes públicos deberían tener presente, lue

go del tenso periodo por el que hab1a atravesado el país, la necesl 

dad de restablecer a plenitud las libertades civiles y ?Ol1ticas de 

la población. 
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La Comisión indicó que estaba consciente de la dificultad 

oara oue en un sistema nolítico de nartido t1nico se nrcsente un 

~lurallsmo sindical; sin cmbarqo, estaba convencida <le ~ue oodrfa 

ser posible llügnr ,1 una situaci6n ouc asegurara lzi. observancia 

efectiva de les convenios sin poner en neliaro los intereses gen~ 

ralos y las concepcion~s en nuc se insoira el réqimen del Qafs. 

Por ~ltimo, la Comisión consiñer6 ~uc las normas relativas a 

la libertad sindical tienen un alcance universal '.>'' han sido ratifi

cadas cor pa.!s,~s de los m5s variados regímenes nol!ticos. Por tan

to, concluyó, l!Sas normas deben ser rcsnetadas indcnendientemente 

del sistema no\ rtico. 

5.3. Rc·iro d.e Polonia de la OIT. 

El rechc.::o de Polonia a seguir cooperando con la OIT a nar

tir de la creación de la Comisión de Encuesta pronto oued6 ñe mani 

fiesto~ En efec~o, cuando la Comisi6n celebró su orimera reunión, 

en septiembre e~ 1983, dirigió al gobierno una nota en la nue le i~ 

formaba del prci:·cdimiento nue se orooonfa seguir v le manifestó su 

deseo de que Pelonía aoortara la cooneraci6n nrevista oor la Cons

titución de la OIT. El gobierno oolaco no resoondi6, aunnue hizo 

saber a la Com.i s í6n de Encuesta crue se aten!a a su declaraci6n rle 

no colaboraci6n con la Organización-

Asimismo, el qobierno de Polonia rechazó una nota ne la Cg 

misi6n <"!Ue se 1·cfería a la com.oetencia r1e ésta nara examinar el CO,!l 

flicto laboral en el oafs v nl comnromiso oolaco de t)oner a su ñ.is

nosici6n toda :nfor~ación relacionada con el obleto de dicha oueia 

so :>ena de tr .15gredir una obliqaci6n internacional. 
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Posteriormente, Polonia se abstuvo de responder a diver

sas comunicaciones relativas, por un lado, al an6lisis de la lcgi~ 

lación sindical de Polonia y, por otro, a la posibilidad de que la 

Comisión o uno de sus miembros tuviera facilidades para obtener i~ 

formación complementaria proporcionada por las autoridades u orga-

nismos oficiales, sindicatos y ciudadanos polacos. 

Asimismo, cuando la Comisión de Encuesta presentó el infor-

me correspondiente a sus trabajos, el gobierno de Polonia dirigió 

una comunicaci6n al Director General de la Organización Intcrnacio-

nal del Trabajo donde ratificaba su decisión de retirarse de la mi~ 

ma, argumentando que las actividades de la Comisión hab1an ido más 

allfi de su competencia, ya que el informe correspondiente era una 

clara muestra de intervencionismo en los asuntos internos de un es-

tado soberano 

En estas circunstancias, las autoridades polacas no ten1an 

otra O!'ci6n que anunciar su salida de la Organización conforme a lo 

establecido en la Constitución, haciendo, al mismo tiempo, un llama-

do al Director General para que pusiera remedio a los problemas de 

la OIT y para que escuchara las demandas de otros estados miembros, 

entre ellos los paises socialistas. 

5.4. Posici6n de los países socialistas en torno al caso de 
Polonia en la OIT. 

En todo el transcurso del conflicto entre el gobierno de Po 

lonia y la Organización Internacional del Trabajo, los países soci~ 

listas mantuvieron una posición de total apoyo al primero. 
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Asi, después de la public;:ici6n del informe de la Comisi6n 

de Encuesta, al que nos hemos referido anteriormente, los paises 

socialistas enviaron una carta al Director General de la Organiz~ 

ción donde reiteraban su total apoyo al gobierno polaco, argumen

tando, entre otras cosas, que la decisión de éste de retirarse de 

la OIT no era sino la consecuencia lógica de hab6rselo utilizado 

para fines contrarios a los plasmados en su Constituci6n. 

Asimismo, los paises socialistas hacían un llamado de ate!!_ 

ci6n al Director General de la OIT y lo acusaban de no haber puesto 

remedio a los constantes reclamos en relaci6n con el mal funciona

miento y necl!süi1d de reformas a la Organización. 

En este ·:entído, los paises socialistas indicaron que los 

circules antipol.1cos que actuaban en el seno de la OIT intensifica

ron progresivam<-nte las medidas hostiles a Polonia que llevaron a 

la creación de L1 Comisi6n de Encuesta, que publicó un informe al 

que consideraban completamente antipolaco, pese a las en6rgicas pr~ 

testas de los pa:ses socialistas. 

eor ello. los paises socialistas protestaron enérgicamente 

ya que ese infor:c,e. "plagado de prejuicios políticos" que fuera adog 

tado por el Consc,jo de Administración, llev6 al gobierno de eolonia 

a considerar la necesidad de abandonar la Organización, decisi6n que 

hubiera podido ,:·vitarse si los verdaderos intereses y fines de la 

OIT hubieran pr•::valecido. 
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Igualmente, los países socialistas consideraban que las re

comendaciones de la comisión de Encuesta eran un claro ejemplo de 

intervenci6n abierta e ilegal en los asuntos intcinos de un esta

do soberano, así como una violaci6n de las reglas fundamentales 

del Derecho Internacional y de los principios que rigen las rela

ciones entre los estados. Ninguna organización internacional -afir 

maban- bajo ningün pretexto, tiene derecho a violar estas reglas. 

Bajo este mismo tenor, condenaban la utilización de la tri

buna de la OIT para alimentar un sentimiento de hostilidad hacia 

el grupo de pa1ses socialistas, y para empequeñecer sus logros i~ 

discutibles en el campo social en beneficio de la clase trabajad~ 

ra. 

En ese sentido, los paises socialistas manifestaron que no 

· pod!an sino reaccionar frente a la utilización claramente errónea 

de los órganos de control de la OIT para fines po11ticos mal inte~ 

cionados, ya que tal actitud es contraria a su Constituci6n. 

Por otro lado, este grupo de países manifestaron su opinión 

de que la utilización del pretendido problema polaco como un medio 

para alcanzar objetivos pol1ticos hostiles a Polonia era tan solo 

una prueba más de la crisis estructural y pol1tica por la que atr~ 

vesaba la OIT, ya que al atacar a un pa1s basándose primordialmen

te en pretendidos problemas derivados de su sistema pol!tico, no 

hacia más que atentar contra el principio de universalidad de la 

Organizaci6n. 
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Todo ello, en consecuencia, resultaba extremadamente perj~ 

dicial para las perspectivas de una cooperación armoniosa en el 

seno de la OIT entre estados con diferentes sistemas sociales y 

pol!ticos, y puede tener consecucncins m5s graves que podrían de

rivar en la dcsintcgraci6n del organismo. 

De iguül manera, los paises socialistas manifestaron que 

no perrnanecer!an indiferentes ante el hecho de que la OIT se ca~ 

virtiera en una arena de maniobras políticas parn servir a los ig 

tereses de ciertos círculos; consideraban, adcm~s, que la acci6n 

sin precedentes asumida por el Consejo de Administración contra 

Polonia como Pstndo soberano atentaba igualmente contra todo el 

conjunto de puises de la comunidad socialista y demás fuerzas pr~ 

gresistas de la Organización. 

En tale~; circunstancias, los países social is tas se reser

varían el derecho de tornar medidas sobre su participación en la 

OIT Je continuc.r la actitud antisocialista de algunos grupos de!! 

tro de la misma y, de persistir el rechazo a realizar verdaderas 

y urgentes ref~rmas al funcionamiento de la misma, que se estaban 

convirtiendo en una fuerte demanda, no sólo de los países socia

listas sino tut:tbi~n de la mayoría de los países en desarrollo, 

que constituyen la mayor parte de los países miembros de la Orga

nizaci6n, se \'erían forzados a retirarse también de ella (7). 
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S.S. Consideraciones, a manera de conclusi6n, en torno al 

manejo del caso polaco en la OIT. 

Una vez que SQ han puntual izado las posturas divergentes de 

la OIT y el gobierno de Polonia, así como de los demjs paises soci~ 

listas, respecto de las acciones tomadas por las dUtoridadcs pola

cas para resolver l.:i cr!tica situación politic.::t del !Jc:t1s, podemos 

in far ir algunas consideraciones que estimamos iruport.:intes: 

Resulta claro que la intervención de la OI'r para el examen 

de la situación de las libertades sindicales en Polonia fue total-

mente justificable, ya que es el organismo especializado del sist~ 

ma de Naciones Unidas encargado de la vigilancia de la proteccl6n 

de los derechos sindicales de los trabajadores. Can la abolición 

de los sindicatos en Polonia se infringieron esos derechos. 

Desde el punto de vista de la aplicación de los procedimie~ 

tos que establece la OIT para vigilar la protección de las libcrt~ 

des sindicales en los estados miembros, su actuación ~uede ser ca-

lif icada de impecable; aunque también es válido aplicarlo para el 

gobierno polaco, en cuanto al cumplimiento de los mecanismos regul~ 

res para la supervisión de las normas. 

Con ello no tratamos de eximir al gobierno polaco de su gr~ 

ve responsabilidad en los hechos ocurridos en Polonia al derogar 

los sindicatos y establecer un estado de sitio; cuestionamos, s1, 

la intervención de la OIT no porque no deba tener injerencia en el 

asunto, sino porque las autoridudes de Polonia mostraron un relatl 

vo intento por no romper definitivamente con la OIT. As1 lo muestra 
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el debido cumplimiento de los mecanismos nara. la SU!)crvisi6n de 

las normas, los cambios .:t. su legislación sindical, la nostcrior 

derogación de la ley marcial, la liberación de numerosos presos 

oolíticos, etc~tcra. De ahí que consideremos injusto el hecho de 

que se soslayara su petición de concederle más tiempo oara ade

cuar su legislaci6n laboral a los Convenios 87 y 98, o para crear 

la Comisión de Encuesta. 

Es indud~ble nue en el marco de las disoosiciones constit~ 

cionales de la OIT, esta organización nuede considerar nue la le

gislación sindical, o ciertas oolíticas laborales ñe un estado 

miembro, son insuficientes oara cumolir con el mandato ~e sus ca~ 

venias, oero si ,le insuficiencias se habla, la OIT dista mucho de 

aplicar un critc~io ~nico v válido universalmente oara juzgar a 

todos los estados miembros. 

En efecto, todos hemos sido testigos de aue en el marco 

~wJ.. µoderoso av.:i.:1cc del conservadurismo político v económico nue 

se empez6 a gest,1r desde los inicios de la clécada de los 80, lo 

mismo en Europa, Sstados Unidos, ~ue en numerosos oaíses en des~ 

rrollo, se han v~nido imoulsando políticas laborales tendientes 

a com~rimir los 1alarios, reorimir las Protestas sindicales, de

saparecer y asesinar a líderes de los trabajadores, establecer 

las famosos 11 rec~lisas 11 , reaiustar los nresurmestos estatales a 

fin de ºangostar" al Estado, etcétera. Estos hechos, si bien oo

dr!a considerar~e aue no alcanzan la gravedad del caso nolaca, 

sí nonen en sitt::ici6n de excepci6n los derechos de los trabaia

dores al orilla.t·los al descmoleo, al subernoleo, a vivir en cond_i 

e iones de mi ser: :1 ccon6mica, alelados de los frutos del de sarro-

l Jo 0con,~·:7. i....:-o. 
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Estas condiciones de vida do miles de trubaiadorcs en el 

mundo no han merecido la atención tan interesada oor nartc ne la 

OIT como lo hizo para el caso polaco. (,Acaso t1nicamcntc en Polo

nia se violaban los derechos sindicales de los traba~adores? ¿PoE 

qué en toda la década de los 80 ningún otro pa!s ha sir.o obicto 

de recomendaciones tan estrictas si se sabe nuc han infrinqido los 

derechos laborales no s6lo de sus propios trabajadores sino tam

bi6n de trabajadores de otros oaíses. Es incvitablo sefialar oue 

esto se debe a 9ue los representantes laborales, emoresariales v 

gubernamentales de los países canitalistas no est~n tan interesa

dos en cuestionar las nolíticas laborales rlc sus oronios aobier-

nos. 

Otro asoecto cuestionable de la actitud de la OIT rcsoec-

to del caso polaco es aue minimiza la gravedad de la situaci6n ec~ 

nómica y política por la aue atravesaba el naís v nuc llev6 al no

bierno a tomar determinaciones radicales4 Al minimizar los hechos, 

creemos que la OIT aolica un criterio más bien rolítico del asunto. 

Esto lleva a la Comisión de Encuesta a calificar corno inadccuarlas 

las acciones políticas v ccon6micas tomadas oor el gobierno de Po

lonia, en una clara intervención en los asuntos internos del oafs. 

En efecto, la Comisi6n de Encuesta suoone nue de conformidacl 

con la información oue posefa sobre las circunstancias nue nrevale

c!an antes de la nroclamaci6n de la ley marcial 11 no le ':')errnit!an 

llegar a la conclusi6n de aue existiera en Polonia una situación 

tal aue pudiera justificar una no observancia te~ooral de los Con

venios en cuestión ( 4 •• } Par lo demás, incluso si de aC...üitiera oue 

en diciembre de 1981 existfa una situación de urgenci3, las medidas 

nuc ~sta hubiera nadido ~l]Sti~icar debí~n ser tore3¿a~ :~ la medid~ 
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estrictamente limitada a las exigencias de la situación v la elimi

nación total de toño el movimiento sindical habría ido m~s alld de 

esas necesidades, tal como se deduce de los elementos disrioniblc~" 

Desde esta oersocctiva, ningdn estado, nor libre v soberano 

aue sea, tendría comnetencía oara instrumentar las medirlas económi

cas y políticas tendientes a enfrentar los oroblemas de esa natura

leza que. de manera excepcional, se presentan dentro de su exclusi

va jurisdicci6n. En este sentido, la Comisi6n de Encuesta anarecía, 

sin duda alguna, como un tribunal oue juzgaba la acci6n soberana de 

un estado miembro. 

Este tiro de criterios utilizados nor la Comisión de Encue§_ 

ta son los aue ::os permiten afirmar, al igual aue lo hicieron Pal.e_ 

nía y el resto Ce oaíses socialistast aue la OIT estaba intervinie~ 

do en los asuntos internos de un estado soberano y rebasando el mar 

co de su comoetc:icía~ Con ello, la OIT se convertía en un instru:me!!. 

to t;>olítico al E"C·rvicio de los intereses de los sectores conservadg 

res de los países caµitalistas nara condenar al régimen oolaco, 

Es indud~ble que los estados miembros de la OIT han acentado 

cierta normativi-1.'.3.d internacional oue deben obset:'var oermanentemen

te en materia de derechos humanos de las trabaiadoros y a la oue se 

someten por 9ropio consentimiento. De esta ~anera se obliqan a ano

yar el esfuerzo oara eliminar la desigualdad de las condiciones la

borales en los t!iferentes países; oor tanto, los estados <leben t)re~ 

tar su colaboraci6n nara lograr dicho fin. 

No obsta:·.':e lo anterior, somos de la idea de qua existen e§_ 

b;ldO$i •1e e:-:cepc .5n o si t:..!.:n.:ionos de ~mergc?!c i:l. t:"Ue ameri tnn 1.:i to-
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rna de decisiones soberanas, aun cuando cst6n en desacuerdo de sus 

compromisos internacionales, sobre todo si est.:1 de nor medio la se_ 

brevivoncia do un gobierno. Pero además, desde la perspectiva dí'!l 

gobierno polaco, existía el fundamento constitucional del país pa

ra tomar la determinaci6n de establecer el estado de sitio. Eran, 

pues, sus razones contra las de una org~nizaci6n internacional ouc, 

por un lado, no tiene como pro96sito la condena a un na!s nor incu~ 

9limicnto de los convenios ratificados v, por otro, no observa una 

Plena reoresentativiñnd orgánica en la conformaci6n de su estructu

ra, limitante oara los ~aíses oue, como Polonia, tienen un régimen 

socialista. 

En este contexto, ¿debe un 9aís que ha venido criticando v 

condenando de manera sistemática la estructura y el funcionamiento 

de un organismo internacional ~ue fue diseñado de conformidad con 

los intereses de un gruoo de países manif iestarnente antaq6nicos con 

los que reoresenta aauél pa!s, aceptar sus recomendaciones sin cue~ 

tionarlas? Ciertamente que no; más aün, si entre esos na!ses se en

cuentran algunos aue no han ratificado los convenios motivo de la 

condena. 

Con base en las anteriores consideraciones, ouede afirmarse, 

como ya lo hicimos en el Capítulo 2 del presente trabaio, aue la 

OIT se convirti6 en uno más de los instrumentos emoleados nor la A~ 

ministración Reagan y otros sectores conservadores euro-occidenta

les para condenar al gobierno polacoe El endurecimiento de las nos~ 

cienes conservadoras antioolacas estuvieron, sin duda, en el fondo 

de la r!gida actitud de la OIT resoecto de las acciones tomadas por 

las autoridades polacase 



a pesar de que <·2sde h.:ic!.'.1 '\".:trio:.~ .. uios (l\h ... \·~·nÍ•\ !;l,t_•n1,k' ~'\'''"'h' ''""' 

llamadas de ate~ :::i6n n.:t.r.:l. au!! ad0c:u.:ir~1 uu lt~\1\.:.tl\\~·i.i.'.\n \.'\bl't'.:\\ ,., 

la nor:-.., .... ividad d.c los Convenios 87 y •lU, no l1.."' h\'.~"-' nlno h."l:i.L\ 

que se ·:10 reb.:i~ oda por los ~Jril\"es acontt.~cimit'l\t.\'H1 fll:'lHTl\h'l~l ,1u 

el oa!s. 

Si nartiPramos de unn visi6n mjn pnBi.miutn, PL,,\1'{11n11·111 :ir\ l 

mar aue para ge~·tarse tanto la cficnci'1 do L\ tH'l' cnmo \,, l.1ut'll>1 v1·1 

luntad de gobierno polaco pnrn .:lCentar Jau ruconwndtlL~ i <11H,11 do ::H1tlf3 

lla, sería necesaria la rcformulnci6n del onlPI\ lnt,1rn.10\(ll\l1I '' r In 

de que se orivilegiara la cooocrnci6n en luq;tr do I/\ cn11t'ronU11•l'111 

entre estados , .. organismos intornacionnlíJI'. Ent.i:imnu cnrHic l 1i¡¡1 t•11 d•1 

que esta situación difícilmente !JO nrl'.•sentnrtt ml1~nt.ri1:i ')n11v.l11tr1 111 

antagonismo en': ::-e- las grunr1c::. !1otenc i.Js. Porn ;1 l miinriu, 1 on r•11 ftH~u 

socialistas no .. odrtin ,1r,1(iir, par.1 no 1!urnplir f!On l,1~\ 1'!•l''•ff'•:11d11t:tr1· 
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nes de organismos internacionales, tal es el cuso polaco, la falt.:i 

de representatividad en los mismos. 

Lo anterior lo consideramos de gran importancia en virtud 

de que, si bien esta~os convencidos de que los orgunismos interna

cionales con mucha frecuencia muestran signos de incompetencia en 

la solución de los conflictos internacionales, tcmbi~n cstnmos 

ciertos de que aún siguen siendo excelentes cujas de resonancia, 

foros de discusión muy útiles, para que en ellos se planteen los 

conflictos entre los estados. Esto permite, sin duda, que los de

más países escuchen los ~untos de vista encontrados y n.ctuar en 

muchas ocasiones como componedores más o menos amigblcs. 

En este sentido, las reformas a la Organización Intcrnaci~ 

nal del Trabajo que proponemos a continuaci6n únicamente tienen 

como finalidad el que esta Organizaci6n se convierta en el fiel r~ 

flejo de la actual conformación de la estructura de ~oder a nivel 

internacional, en donde existe un gran ntímcro de países que, con 

todo derecho, estfin exigiendo la democratización de los organismos 

internacionales. Por consiguiente, las reformas a la estructura 

y funcionamiento de la OIT irían en el siguiente sentido: para que 

dicha Organización no sea utilizada como un instrumento político 

por unos cuantos gobiernos para condenar a otros; pero tarabién 

para que no sigan existiendo pretextos para no cumplir con las di~ 

posiciones y obligaciones emanadas de la misma. 
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5.6. Propuestas de reformas " la OIT. 

Con base c.n las anteriores considaracíoncs, nrononcrnos las 

siguientes reformas a la OIT: 

l. El respeto irrestricto al orincioio de rotación geogr6-
fica en los puestos de elección, de tal manera oue los delegados 

gubernamentales de los países socialistas y de Los oaf ses en des~ 
rrollo estén en posibilidad de ocupar 1'1s oresidcncias de los Co
mités más importantes de la Conferencia \,encral, de la nrcsidcncia 

del Consejo de t\dmínistraci6n e, inclusive, el cilrgo de Dircctot" 

General. 

2. Que 13 autorid'1d del Consejo de Administración n'1ra clc

~ir al Director General oase a la Confcrcncin Internacional del 

Traba.io, a fin .ic evitar eme este carqo se convierta en un instru

mento ~ara oerr .. _"?tuar la hegemonía ele nocos oa!ses caoitalistas de

sarrollados. 

3. Aceot~'.r la nlena !)articinnci6n de los rcoresentantes so

cialistas en lo" órganos de control nara la sunervisi6n ñe las nor 
mas int.,rnaciona Les, como seria el caso del Comitd de !,ibertad Si!!_ 

dical. 

4. Desblc1quear la particioaci6n de los reoresentantcs ernnle~ 

dores de los paf5es socialistas en el Grupo de Emoleadores de la 
OIT, a efecto de• aue tales re!Jresentantes tengan oosibilidad de na_r 
ticipar en los ·. o)S 6rganos respectivos de la Organizaci6n. 

5. Posibilitar la elecci6n de los reoresentantes sindicales 

de los .oa!ses sc.cialistas tanto en los órganos de la OIT, como en 

los puestos de ·'lección, ya <'Ue hasta la fecha no han sido elegirlos 

oara ocupar las vicenresidencias de la Conferencia Internacional o 

en sus cornit~s. 

6. En ce rnto a los métodos de trabnio de los 6rganos de con
trol de la OIT, scr!a recomendable que se evitara la narticipaci6n 

y onini6n de ni...~~ionales de na!ses nue no son nartc en el convenio 

cuyo curnpli~iei:·:o se evalúa, así como de anuellos oa!ses nue s6lo 
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han ratificado un escaso ndmero de convenios. 

7. Relacionada con el 9unto anterior, conminar a los esta

dos miembros 0ue no han ratificado los convenios a nue lo hagan, 

en virtud de que las posibilidades de obtener resultados nositivos 

disminuyen. 

B. No permitir, oor tanto, cruc los reorescntantes de los 

estados miembros aue no han ratificado los convenios acunen nues

tos en Comités auc examinen los temas motivo de los convenios. 

9. Ampliar la particicaci6n de los oa!ses socialistas en 

los proyectos de asistencia t6cnica de la OIT, con el nroo6sito de 

aprovechar la experiencia ~ue estos naíscs han adauirido en sus 

vínculos con otros países en materia de cooperaci6n. 

10. Por altirno, aumentar el ndmero de nacionales en el ners2 

nal de la OIT orocedentes de oafscs subreoresentados. 

Finalmente, ~odr!amos señalar nuc la ref.or~ulaci6n de la 

OIT, teniendo como base las anteriores nronuestas, nara nue dé ca-

bida a la participación real y efectiva de los países socialistas 

en igualdad de condiciones a la de los na!ses cauitalistas, no ga-

rantiza, p.e..r_s.e.., el cumplimiento de los objetivos de la Organiza-

ci6n o la eliminaci6n de las confrontaciones. Esta situaci6n la n~ 

dríamos califir.ar como consustancial a la existencia misMa rle la 

OIT toda vez que en su seno se dan cita dos tinos de relaciones ca~ 

flictivas: a) la convivencia de regímenes econ6micos y nolíticos a~ 

tag6nicos y b) los intereses encontrados de los trabaiadores y los 

empleadores. 
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dores. 
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Texto de la Con:~ih1rió11 1 

PutA!.f/lUtc:, 

Considcrandll ,¡uc I~ phz unÍ\"trs:il ) pi:rmtinl'nle )ólo put:de 
b•rn.1rsc en J¡¡ juHiriri $l).:ial; 

Cons.ideroindn que e\i• ten C'ondicio11es de irah.ijo r¡uc crlr~fi:1n lal 
grndo de inju~rki:i, mh~·rin y ¡ai\ acior.c~ para litan númc=ro de ~eres 
humanCls, que el dcs.contento r;rn11,;.¡do CUll!>IÍlu)'C unu omcn;1.2:. p<trn la 
r11z )' armonía unh·cr!iales: r comider:::¡do c::..ic es .. ;gcn1c mejorar 
dichas Cl'indicioncs.. por ejemplo, en 11 conc.:rnknlc h rt-~l;m1i:n1:icUn 
de las horus de lrttbajo, fijaci~n d~ fo duriició:-. máxima de la jPrnoda )' 
dt.• la !it:m:111a de 1rah;;ijo, conlr•ilaci•:·n di!' 1:1 mano de C1t>rn, Judrn conlra 
el drscmph.·o, gar:inlfa de un s.;1l;1rio \'Ílal iidC'rniido, prnlccción th·I 
ual,aj<1dl1r contra las cr.fermedaje~. f.can o :io poíe!i:Clnales, y conlra 
Jos occidcnleS del l1í1híljo, proh:cción de los niños, dt Jo~ adnfc~Ct.'OICS }' 
de las muj~·res.. pcn~ioncs de \cjez y de: in\'illidcz. proh~cci(ln de Jos 
int~rei.cs de Jos trabaj.idore!i ocupad,1s en el txlnmjem, r~conoci· 
miefllo del principio de s::ihri,1 igual por un trahaja de i!iuaJ \.'.llar)' dc:I 
rrincipio de Jit'o~rf .. ,J !iindiC.ll1 l 'f<l0Ílaci'5·; de Ja cns.i:ñi1;,z;¡ pWfosionaJ 
)' ft!-cnica )'Otra!. medidas análO!i3S; 

C-0miderar1do que !iÍ cualquia nadón no adcri1are un r~gimen l!c 
lriíllajo realmente humtno, c<ta f\mi~ión c.:..,:ic1i1uiria un ob!>titculo a Jos 
c-!iíucrzos de: o:ril!i r . .-.cioncs que J_ 'ecn m"jorar Ja sucrle de Jos 
lrdhaj;d:ires en ~us pro¡-io!!. p<if\('S: 

Los Ahus Panes Con1r:.11;111lt'~. mm·idas p(1r !ientimicntc15 de jrnaicia 
r de humaniJJd )"por el dC!'L"O de 3\CfillíJf J~ paz pcrmttnC'OIC en eJ 
nL:-do, y a l0s. (frct0s d~ cilcar.t••C bs cihjctiw:•s Hpuei.h's t·n es.te 
prdmhuf1.'l. com·icncn en la slt:uic.nlc Can~:itudón de b Orgzni1a.:h1n 
Jnl.:rnadc•nal Jd Tr;1h:ijo. 

J. Se fon,f.1 IJílll {'(~;mil. ,;~111 r~rm;1m·ntc cnc1.rr..1da dt• tlilbJjar loi.Ll·ri~·iUI" 
r'"' la rl.'~.di1ad611 dr.:l pn • rama ('\¡H1(·~10 en el ¡ir"ám~ulo a cst:. 
Consri1udón ~· c:n J;1 IJu·lar; • .:-i~~n rch.11i"a a los fine!. r objcthos: de Ja 

t:u~i~1',J~'~~ ~~!~~ª~.~:· !~1;.~·i~~i\~¡~i:r"~l~'d~''j~~'l¡c>n J;1 11~i'~~ ~~;" c~;J~!~~~~r~r J; 
r:::-:ittidi: dt l1•H. q· .. c t"nlr6 tn Ü}!N d~fo de hp;iu.1l-·: de J9 . .lf1: pvt d tn,trumcnto 
d •• nn:knJ.i de l~-u., '1•1c muo c.01\·i1·111,1 :n d~ :1loril de J9.;i;, r-.•r el Jr.•mmu:nw de 
t:.·· ;cnd:. Jr Jl;~J. ¡¡uc cnlr.., en ,.¡;¡,r d :'íl d.: r-.~Y'' J~· JQS-1; p..1r el lnm111~11:n10 
d; ,:ir,1iri .. t1 d~ Jli ~. ::•h 1·~.1:1'· f~ 1ir·•f d :: ti\ ir,;.y:• rf1· J0:,_1:, ~ r •r d h•lru· 
r..:•111,k,1,1:,101:.l. ,1., , .... : .• ,m ..:1111o•1I• .,, .. 1 ,11·,l.'1 .. n11·mt·1.·.!.- lll"".; 
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Constttud6n 

""·' 
Organlzación Jnternacional del Trabajo, adoptada en Filadelfia el 10 
de ma)·o de 1944, cuyo tu10 figura .;orno anexo a csia Consiituclón. 

2. Ser'n Mlembr;,s de la Organización lnttrnacional del Trab:1jo 
tos Estados que eran Miembros de la Org::mizaci"·n el t: de no\·iembrc 
de 1943 y cualquier Ol!O fütado que adquiera la calidad de Miembro 
de conform11ad con las disposklcmes de los fJárraros 3 y 4 de cs1e 
ardculo. 

3. Cualquier Miembro originario de las Naciones Unidas y cual
quier Estado admitido como Miembro de las Naciones Unidas por 
decisión de la Asamblea General, de acuerdo con las disposiciones de 
la Carta, rodrl.n adquirir la calidild de Mlcmhro de J¡ Organización 
lntemaclonal del T~abajo comunicando al Director General de la 
Ofkina lnternacior:.ll del Trabajo la accr1:1ción formal de !as obtlga
cit'.1cs que emanan de 11 Constitución de la Orsaniz.aclón Internacional 
del Trabajo. 

4. La Conferenda General de la Organización lnlcrnacional del 
Trab3jo J'Odrí t~mblfn admitir •un Est:.do en calidad de Miembro de 
la Orpnincidn por m•)'orra de dos terdos de los delegados presentes 
en la reunión, incluidos dos tercios de los delegados gubernamentales 
presentes y votantes. Esta admisión surtlr4 dccto cuando el gobierno 
del nue\'O t.U~mbro comunique al Director General de la Oficina 
lnternacional del Tra!'-aJo la aceplaclón formal de las obligaciones que 
emanan de la Constitución de la Organización lntemacio:ial del 
Trabajo. 

5. Nlngdn Miemhro de la Orgnnlzncl~n Internacional del Trahajo 
podrA rctlrarst de la Or¡anización sin dar aviso prc,·io de s11 inlención 
al Director Otneral de la Oficina Internacional del Trobajo. Dicho 
avi'O surtir' tftcto dos aftas dcspuh de la fecha de su recepción por el 
Plrcc:tor Otneral, a rc!ter\·a de que en esa üliima fctha el Miemt-.ro 
h:.~a cumplido todas las obliga.:'lones financieras que se dcrh·en de ~u 
calidad de t.f.icmbro, Cuand.:> un ~1ie1nbro haya r:.tificado un convenio 
intemackinal del trabajo, su retiro no menoscatiará la \'alidcz de IC'das 
l:1s obligaciones que se Jeriven del con\Cnio o se refieran a ~l. respecto 
del pcrfodo sdalado en dicho c\..,.;,·cnio. 

6. En caso de que un E'tado hubiere dejado de set Miemtito de la 
Or@.anización, ,.u readmisión como Miembro se re¡;irá por las disposi· 
ciC'ncs de los ('l;irrafos 3 O 4 de C"le B.rdculo, 

Arrirnlo2 

La Organización permanente comprende: 
a) la Confcre'lcia General de los rcprc~cntantC'S de los Miembros; 
b) el ('onsejo de Administración, comrucs10 C(lmO lo indica t! :infcu· 

lo 7; )' 

Cnni1Uucl6n 
Art.l 

e} la Oficina lnlcrnaclonnl del Trabrijo, que n1a1~ hajo la direccibi 
del C:>Mejo de Administración. 

Articulo J 

l. La Conrercncia Gcncrnl de lm representante! :le lns !.ticmhros ,.., • ...,,., 
celebrará reuniones cada \CZ que sea nece\ario )', pC!t lo menM. una .,.i.,,, .. 
vci al año¡ se con1pondrá de cu;itro ter11e\cnlantes de cada uno de los 
Miembros,, dos de los cuales scr:ln dcltgado,. del gobierno )' los otros 
dos IC'pleScntnrán, resrccth·amcnle, 1 los C'mplea~orn y 1 IOS trabaja• 
do~es de cada uno de los Miembr-:'1. 

2. C11da delegado podn\ estar acC'tmpaflndo de dos consejeros ~:;t
tlcnicos, como mhimo, ror cada uno de 'º' · m.:is que figuren en el 
orden de'. :Ua de la reunión. Cuando en la Conf.:: ~ ncia dchar. discutirse 
cuestiones de especial ln1crts pan las mujcreh entre las fJcrsonu 
designadas como consejeros t~cnicos una, por lo menos, dcbcri ser 
mujer. 

3. Todo Miembro que 'ca re!iponsahle de las relaciones in1cmacio· J~: .... u.a. •• 

nales de ltrritorlos no metropoliunos podrá designar como consejeros ~.::.;;:::--..: 
t~cnicos adicionales para acompa~ar a cada uno de sus deltgados: 
a} a personas nombradas por dicho Miembro e'l calidad de represen· 

tantes de cualquiera de esos lcrrilorios para los asuntos que sean de 
la competencia de bs autoridadct de tales territorios: y 

b) a personas nombradls por dicho Miembro para asesorar a sus 
delegados en los asuntos relatlms a 1erritorios no oulflnomos. 

4. Cc~ndo un territorio cst~ bajo la autC'tridad conj:.mta de dos o 
más Miembros, rodr~n dnl¡;nane pcr!ton;is rara ue~C'rnr a ks 
delegados de dichos Mlem1'ros. 

S. Los Jl.:icmti:os se oMigan n desisnar a lo~ del('~ados )' CC'tn~ejcros ,.,,.i,u ........ 
l~cnicos no gu\"icrnamentales de a;uerdo con las ('tfg;m=zaclones ;=:,::;:;.~ 
profesionales m:is teprcsentativa' de crr.rleadores o de trabajadoru, 
segün sea rl ca!.O, siempre que tales N~anlz:::icione~ ui~lai1 en el p:s{s de 
que se trate. 

6. Los consejeros tc!'.cnic('tS s~lo pC'tdr.1n hacer U$C'I de la ralahra a r ... h., .. ,,.., 

petición del dclcgado a quien acomp:;· ::n y crin aul~"'ri:ición etredal -¡ .... , .. ..,.. 
del rre!.idcnte de la Conrerencla: no r~1drán rarlicirtir en lais \~ta· 
ciones. 

7. r~ ·.fquic:r dck~ad.i podrá, rot nota e~crita diri~ida ni P1C'sickn1c. 
d~~ig.nar romo 11uplrnte a uno de fU!. C('tn,.ejl'tos técnic~''· <r.Uien. en tal 
caso. fJOdrá partidrar en los dehntes ~ en las H1ln.:ionC'S. 

8. Los nombres de Jos delc::gade"ls y de sus C('tn~rjcro~ tlcnic('tJ ser:ín ,.., • ...-,,~ .. 
comunicado~ a la Oficina lnlcrm1cion:1I del Trni;óljO pC'll c:I ~C'ttiierno dt !:.:.:!j!:.~'""' .. " 
e.ida uno de :~·~ ~ti~mhros. 



D1tttH•1 '"• 

Mo41bttr.d .. ... , ... -"'"' 
T"Lljt 

Corutlrudón 
An..•·l 

9. Los poderes de lo!. dtlccados y de sus cC'nsejcJCI!; técnicos scrdn 
uamlnados por la Coníerencia, la cual podrti, p<"J mil)'N'3 de dos 
tercios de ::>s \'Otos de los detcg3dos presentes. rechazar In dmisión de 
cualquier delegado e consejero l~cnico que en orini6n de la misma no 
h&)'a sido designado de cor.formidad con el prescr,tc 11.r1fcuto. 

Artfculo 4 

1. Cada delccado tcndi~ derecho i::: ,·01:ir lndivldu: ':ncntc en !odas 
las cuesliont:s sometidas a la Conferencia. 

2. En ca'>O de que uno de lo! t.:ltmbros no hu!iirrc dc\i~n~ .~o a una 
de los delcg3dC'ls no ¡;uht"rnamcntalcs a que ticn~ dcrrcho, el otrn 
delegado no gu:crnJmcn1:il 1:·ndrá ducclto a partlcipu tn los dcb.1r.u:s 
de la Conferencia, pero no a \'C'lar. 

3. En caso de que la C<Jnfercncfa, en' inud de las facul1adeJ que le 
confiere ti artículo 3, rechazare le admisión de un dclerado de.uno de 
los Mlcn1bros, fas disposiciones del presente nnfculo !C aplicar in c~ma 
11 di:ho deleGada no hubiere sido designado. 

Artfr11lo.S 

Las sc·unioncs :e la Conferencia se ccle~~3.ráu. a rt!'cí\a de las 
decisiones que pueda h3bcr tC"m:ido In rropil Cc•n'crencia t:n una 
reunión an1erior, i:n el lugar que dccidil el Consejo de Ad . i~im 1cic\n. 

Arlfrnlo 6 

Cu:ilquier camNo C'O la !'ede di.' l:i Oficina lr.t.:orn: ·:onal dd Trah:ijo 
lo decidirá la Confuenda pür rn:\)Orfa de d:is u1::ic-s de los \C't.1s 
emitido!' rN los delcg:idcu prc~cnle\, 

Arrimfo 7 

l. El Cl'nscjo de Admin:"i.1rnd6n ~t' com¡~·nc!r:\ de cinn•t:OIJ y ~::i' 
rcrs('lnas: 

Hinlioc!.o rcprcsen1:i:i1cs de h•s ro':iirrnos: 
calC'rcc 1crrcscntan1cs <l~· Jt1s c~.1plc:•dNcs. y 
catorce rcrrrsenlanlcs de los tr.:ihnjad0res. 
2. De les \'Ciniic . .:ho rcr!~'St'nl:1n1cs de los fíl1'itrno1;,, dirz (cdn 

nomtir:idC1s J'l("r los Míe;:~'º~ de nw)tir imr.,n~: .·in i11du~1Tbl. y Jos 
dieciocho re'!i1antes, por h11;, !-. far:1l•tC1• dc,ip,:¡dns ;il dtc1Cl ll\tr !lis 
dc1c.t.ac'n~ fUhC"rn&1mrn1ak~ :\ 1.1 C_'.,,,fr1cr.da. ,, ... ;i r'clu•i(•n d.: Ji,1;, dC'· 
lc~a~lo~ d.: l.1~ d'1.•z Mit.::. 1•H'~ rri1nt 1. l'H nlc l~'.\''\\Í¡\j .! .. ~. 

CunOlluclón 
AIU •t 

3. Et Consejo de Administr11clón dctenninar4, cada H'Z qut !ea E_. ... ,, ... i, 
nC"ce~ario, cuáles son l'.JS Miembros dC" la Orran:nción de mn)·or =:z::..
lmrortancÍii lndu~uial y fif:-rá h• ncirmu para qul ~uda\ las cue!.tlcmes 
re1ridonad3S con la d~!.l&n.'.idón de dichos Miembro\ 'c:m cx:tmlnad3\ 
por una r,·misic\n lmp:ucial anles de que el (:( .. ,1;,ejo ~' Adminl,lración 
adople una det!slón al 1!''-pcc10. Toda apelación Í:\lerput5ta por un 
Miemtiro contra. Ja decisión del Cono,ejo Jt. Admlnimacl6n por la que 
determine cuále5 s:>n IC1s Miemt-ros de" mayor imp~r1ancia indusuial 
S~rt1 re~uella por Ja C~nfr:rencia; pero dicha :tpcl,•jón -:osu1;pendcr;i la 
<irHcación de la decisión mientras Jíl Conferen~ia no se haya rronun· 
cir. 'o. 

4. Los .rcprescnt:.nt~s de los tmplcad::ires y lm de loi uabaj:idores ::i;:;:~::;.~ 
serán clctidos, 1esrecu,<tmen1e. por los c..klegndos c::-;tl!adores )'las ................... · 
d('leeados trab:ij~dores n 111 Conferencia. 

~.El Consejo de .-\dr.iinlmación se renovará cada tres años. SI ror 
e 111lquicr raz6n In elecciones del Con\cjo de ,\dmini~tritdón no 
rudictcn celebnme a1 expirar cue ria.za, e! Con,ejo rle Admin;litración 
continuarA en r~nciones haHa que pucd:i.r. re;:aliz:use. 

6. La fonna de rro\Cer !o~ pues1os \ aranles y de dc~ignar los :r:;~.~:.;"· 
suplcr.lcs. y cuas c~cstiones aná1o¡:as, podrán "' resueha$ por el •1"•11 ....... 
CC'n~ejo, 1 re!ieJ\'a de la arrohaci{ln de la Conferencia. 

7. E1 Co!lsejo de Adminis1racil'-n elegirá enltc !-US micm~ros un 
rresidtn1e y dos 'i.:crrc,idenies. t:no de CSIClS 1res c<?1gos deberá ser 
Jc:~emrcñ:ido p:>r una per!iC'!lil que rc:rrt~cme a un 1;C1t•icmo y lm cllrt"S 
dC1!i por rersan3S que reprc~C'n!C'n, Je!opccth¡¡mentc, ¡ lvs ernrkodores 
y a lm trat-ajadrires. 

S. El Con\cjo de i\Jmini<1rr.:ión fijnrá rn proj'iO T!&IJ.r:unlo, a~i "":•-ur 
{C\mo l:i\ fr~has de 5US r.:union.:~. Se cclchJrf. ~cuni~n C'\lracirdiilllfh 
cuando lo .. olicilrn rN . •tri\,, rN lo mc.n~s d;. :1~fü miet:i':trt1S del 
Con\rjo de .. \dr.iniqr;,.:i:'.-n. 

t·· .. ,.,,,,, s 
1. El Dirn lor <il'ncr:tl tk l:i ()f1cin.1 f:;h :r:.1d.•n:1~ J~ Tr; ~:.jn 'C:r:'i 

nc11r.~ 1 r:1d;1 l'<lf d C"ll~dn tk 1\1l11,ini•>1rao.'1n. ,lcJ l.\·h h'O:~ir.i il1<.!1UC• 
1/ .. 1~1·~) .1:.:\' d (.ial 'l'l,i 11 \i'"n' .. Hc cfr l.1t••.t,11:1 1:- ~1.11.1 .~~ l.1 Of1ci:1a 
~ ,fe: 1:1 i:J• '\\ti.'•n df" <.u;dt",¡Uit•t:I Cllffl\ f•m.:iMlt'~ q1 O: r~·Ji1 !l'll \l'!k 
\.•;;l .t!a'i. 

~.U Di1cr!t•r (inH:rnl <1 ~u Hlj"lcntc a'-h·:id ;, 1(1,L• 1:1" ~\·~•1•nz1;, del 
(\1n~lj11 tic .-\1.hnini.,t1;.ci<lf1 . 

..tr:l,-u/o 9 

l. El rcr\t•nal de la Ofki:1:i htern:i.:i. n;1l .Id Tr:objt1 "d:\ ..... !.,.,. .. , ... 
n: 1.1 ·.:;h1 r~·1 d t'ircc1111 Ch .. ·.t:1!. llr :1n:~·1.l1• ,,,. 1.~· '\TI.·~ :·r1t1t••1· 
.1.1~ r1•1 d C1.•n-.ri1• d1.: .\1\r~~:1d·l1:1t .. :•11 
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2, Los nombu1mlen1<'S que cfcclúc el Dírc.:-~ur Gcnmil deb1m\n 
rttacr tn pers.nnas de diferentes nacionnticfadi!s, ~icmrrc que dio 'Ca 
comralible con la tíic01cla de las l3bC'lCS de la Ofidnn. 

3. ·A1gun;is de esras re"r!-onn:. dcltnln ~er ;nujerrs. 

C•"l'f" 4, Las funciones del Dirc:ctor 0C"ncral )' del rcnon:il "crfo 
t=..~''"" utlush,.amcnte de carácter incrn:i.cionaJ. En el cumrfin11cn10 de sut 

funciones, el Dire(tor Gc-ncra1 )' cl pcnona: no solicit:uí11 ni accr1a1.1n 
in,.hutcicmcs de ningún ,e1:1Mcrno 1:i de ninguna auroridad :ijcna n la 
Organi2ación. Se abstcndtár. de lllda acción incC'mft>llible con su 
condición de funcionarios inlcrnaclonalcs. trsponsables llnkr.1.nnte 
ante la O. &3nizaci6n. 

S. Todo Mitm~;o c!c la Orc•mizadón ~e obliga i! ~s.pctar d carácter 
t\clusiumcntc ir.·~macil'n3.l de las (undones del Dittc1.'T General y 
del rcrsonal y no 1Jatará de c:jcr~cr influcnda sobre ellos en el 
cumplimiento de 5\Js funtiones. 

Atrfculo JO 

1. Las funciones de la Oíldna ln!crnadonal dd Tró!bajo ce"mp•eon· 
dcr4n la compilación y distribución de todas IM iníormadonu tonccr· 
nientcs 1 la rc¡;tamenlacit'n ir.'tmacior:.al de laHondici.Jnt-s de \'ida y 
de trabajo de los frabajadNcs y, en partkul:n, ti estudia de las 
cues1ioncs que ha)·an de !(trntlrnc a la Coní.:reoncia con miras a la 
adopddn de com·cníos internadon:ites, a.si como la rc;11iu;"5n de 
encucslas csrtciales ordenada~ por Ja Conferencia o por eJ Con\cjo de 
Admlnistración. 

2. A res.cn·.'.1 de las in~1rucciC\~.ts que purda d;irlc el Comrjo d: 
Adminh~· :idón, Ja Oficina: 
aJ pttparará Jos dO<:UmC01\IS ~obre los dh·ent'S runtos dtl otJcn del 

dl;t de las rcunk•nes de la C<'nfetcnda: 
bJ rrrstanl a los ECIMcrnt1~, CU:?nc.lo C:!ilm Ja ~CIHcitcn. tCld.l 1: ayuda 

ro~lhlc rara el;.t';)fül una lri;h.l3ci(·n ~-~31:fa en'ª"' rl.c:littnrs de la. 
Conferencia y para mrjC'·ar fas rráctiC'as admini!-trMi\':U )' Jos 
s~stcmas de imrccción; 

t} rum¡ili 1, de ~o."·nforrnidad cC'n l3s di,ro~kilincs de t!-1n Ccin•:'tu
ció:t, los d .. ~ctes que le incumttan tn reJaddn (.Jf1 la ar!íc .. ción 
dtctha de Jos con,·cnio"; 

dJ rtdac1ará y edil°'rá. en k1s idit'mas que ti Comcjo de .'\dminisrra· 
cit'in considere t"Cln\·enitnlC'S, ruhli.:itciC'lnC$ ~l1tirc cu~~tiones rel:..ti· 
\"in a la hduwia )' ;i: trai:ajo que ttnE;in in1cr~s inh~rr.:1donal. 

3. De un mCldO rcncral, la Ofkina 1rnd1íi r1::11<'..,quicn r.uas 
f;i.:utt:·<l<'$) C"!'-'írad•'r1C'S C!l?-: b C'rinfnrrocfo ".' d Ct1ll'·•·k efe ..\dmi1:i~· 
h:.dOn C\,mi~¡;.rc ~-\~··,·cnii .. ntc <m·.·;n.:11d.1dc. 
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Las dcrcndendas 6uhcrnamt"ntales de to\ Ec..tado$ Míemtnos que 
'e í'tcurcn de tut\ti nr~ de tríihiljP podr~n c··munkar~t dhectamc:ntc 
con d Dhccto1 Genrral ror cood'.lcto dtl rc:;llr~ent:.·'.tc lk : ¡:ohirrna 
en el Cl•Mejo de AJmi11í;:ración de la Oficina lntcrnníonal dd 
Tratiajo. o, en ~u ddectci, ror conduelo de cual1tuicr ott0 Cuntíonario 
dctiidamcnte ca!'.fü:ado y dt\ignado al 1e~rrc10 por el &o\1irrno 
lnltrC'sado. 

Arr(rufqJ2 

1. ta Orr.anizadón Jntc:naciooal del T1:1\l:1jo cola~oresá, de 
acuerdo con io dhrue~'º e-~ rsta Constitudón, tt'tn ClJ:Jlquier or,aniu~ 
ci6n in1cm:icional de ur;ic1r:r rcncral encargad;1 de coordinar bs 
actkídadcs de las orcaniudone:s de dt1C'cho foit:m~donal pUt-!· :a que 
lcnpn Í\JntÍOneS C'5r'C'ci:tfü:adas, )' C'On bs or¡;anhaciOOC'S de drfC'Chti 
infiernacional pUblico que lcngan fundoncs c~peciaHu.da:i en tsfera< 
afines. 

l. La OrganincMn lnternac'ional del Trnliajo podrá ador1ar 
medidas aproriadas rara que los rerrcscmantcs de las Oti:~niucio· 
ncs de derecho lntcrn3cional públko participen, ,¡n ''º'º· en s\ls de· 
hales. 

3. La Ortanización lnlrrnation31 dd Trntl1jo podrá adort;:ir 
cuanlas medida\ t~:ime necesarias p:ira rfrcruar con~ultas, cuando lo 
considere con\·enicnte. con las or&:>r:i?acíoncs intcrnacionalc-s n . .., 
~uhcrnamcntalcs 1rcC1r: . .,dda!>, comrrrnditbs las N~.'.lniudnncs ínter• 
t. rlftna1cs de cmrlc;idcircs. de 1r:i.t-.3j11dores. dt a¡;ri~ult0tcs )' de 
c,..,,.j'crali\'iUu. 

Artfculo JJ 

••i...N• ...... i.. ................. 
i.10 ......... ~. 

t. ~ Orf:;int::ici6n lntNn3dcmal clel _Trah3jo prdrJ cc!~t-!~' tt'n ~':'::!~, 
l•u ~i';iontJ l'::1das los acuerdos fin;inc1nos ~ flt''-\lru1.·~ ... rt{1~ ~ui: t ..... ,..-• ...., 

C-'n!idcrc nprílriados. 
2. Mic:llras no ?oc h¡I\ an concluido tillt's :i;ui!rdos. o si C'n en 

momc1to dad'J no rMu,ic;cn en ,.¡~or: 
a) rad:1 uno d~ los Miembros. P"Far:\ lt1! Easws Je 'bjC' )" r~1:::nC'ia di! 

~u5 delep.dos y wmejC'roS técnic~. asf Cf•mo los de su'!o h'r1ch·n· 
l3nteos que panitiren en las tc~:iionts d.: b CC1nfuencia o di:1 
Con~cjo de Adminhtrarión. sc:gún ~t'1 el C:J~O: 

b) todo~ hs dem:b ~;uios de la Ofü·:na JnlNnaciCln:il d\!1 Trnhaj~1 y di! 
las rc.'.unicmcs de la Con((rencía et dc1 Consejo de Achniní,trnci:•n 
~cdn ~ufrapd~"I-!- ror el Oirt""ctor Gcncrnl de ta Otic:n;i 1r.~.~n:ttio· 
n:lf dd T1:..t:1:•j(\, ~f'n c:t1~ct ;.it fl\'~cru~·,,,10 i:cnrr::I de la O:~.:ni:;!· 
tiñn ln1~·rn;¡..:i(•nal dL·I Tr;it'-;:jo; 
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,,.,.. ...... , ....... 
r:::::::.. .. 

Con11lrud6a 
Ana 14-U 12 

cJ las disposiciones relati\'as a Ja nprohacic\n dd presupue"'º de Ja 
Orcanizacidn Jnternadcm:il del Trnbajo, a!lf como fosconctrnicnlcs 
ill prorra1co )' recaudación de las contribuciones, J;is lijnr.1 Ja 
Cc-nferencia por ma) orla de dos tercios de los 'ows c:nitidm por 
Jos delegados prc~C'nlcs, y en dichas dispNiciones ~~· C\l:th!~cer:t 
que el prernpucsro )'las IC'gla! conccrnknles <il rrc111a1co de los 
casios entre Jos \fü·m~ros de la Orcanizach·1n ~cr:í.n tsr1t1t'i.1dOS ror 
una comisidn de r. ;irC'~tnfanres ~ubrrnamenlales. 

3. Los g&Hos de fa Org&niza.:ión lnlC"rnaciMhl dC'I Tr.'.!t'iajo correriln 
a cargo de los Miembros, conforme a In~ dhro,iciones \'ig(nfcs en 
\'irtud deoJ párrafo 1 o del oiparrado r) del p:irrafo 2 de eHe ;1r:ículo. 

4. El Miembro de 111 Organización que e'-1~ Mra~.1do en(') p:igo de 
~u con1ribución financiera a la Orcanización no podrá \alar en la 
Conferencia. en el Comejo de Administradón. en :•::l~una comisión, ni 
en las elecciones de mitmhros drl Consejo de Admlnisrraci6n. ~¡ la 
suma adeudada fuere icu:il o ~ur('rior ni 101;,I de h co: trit'iución que 
dcha pa~ar ror los ¿,u años anltriores compfclos. Sfn rmt-iargb, la 
Conrerencia podrll, por ma}'Oría dl' dos IC'rdoc; de los \Olos tmi1ido'l 
por Jos ddtSl'.JOS presenlC'S, per.nilir que di;ho ~fü'.llbto \Ole", si 
llt~:irc a Ja ron~Jusión de que el rttraso se debe a circun~lancius r.jenas 
a la rnlunlad del Miembro. 

5. El Dirrc1or Gene mi de IJ Oficina lniernacif'naJ Je! Tr.1t'i;:ijo !-erá 
res¡ionsablc, Dnfc el C'omejo de Adminh'.r:ici~n. dtl cmrlco dt los 
fondos de Ja Organiza: ido Jn1ernarional del Traf,ajo. 

CAr!Tl'LO JI. - Fl'~CIO~A\ll["-10 

Artículo /.1 

l. El Co:isC'jo de Adminim:.cié-n !ijurá el rrJcn dd dia de l;a 
reunir- es de la Cc1nfe1.:o.:-ia. dr)rutts de e.\.;1mbar 1rid.u la..; rhT.>si· 
CÍ\lnrs rrescnradas ni rc!'r<"clo ror 1 i;c•hirrnri' de 111~ ~fi<"rnt·w~. í'N 
cuJl']uieJJ de la~ orp;,'1.,ciC111e' rtr'.c~·.11t:..1h:i11i. a qcl· ~C': ,,lt' rdc1\·n· 
cia en ti ankulo 3, ci por cualcJUit!r or~<1niz:ici(1n ,fo dot'd:,, inlt rn:i;io· 
n:tl pú ... lico. 

:?. El Contrjo de Admini~:rJcic'in fijar.i h'fl;i\ r~ra ft·¡:tilf 1¡UC' \C 

(ÍetfÚC' Una r:l'p:Jfilcifln léC'f1iCa )" tilhU( }' !>l' CC'fl' Ulllº :uk('lid.1111( ll:l.' a 
lo~ ~ticmhJO!i rrint 0

;'3fnlt'UI<" inlCJ('~:ldn~. p11r 11ll'1Ji11 ,f~· 1:•1:1 n•nf\ h'fl· 

cia prtp.JralNi:J o de cu;1lquicr lllfll 11111tfn, ;u1h'~ 1k J;1 J.•¡•-;i.111 tfr un 
con,·cr.i.: o de ona rccomcndack\n r"' la Oir1 f1."11·11da. 

c-,.1,,-.:1 .... 1 Arriruln 15 
~ ... ·~·ik 
... Ir; ... _,. ... 

r ... r.~.,.. J. (J t'irt'C'IC'lr Ou1rr;1I ;ictuar:: rc•r.io Sl·cn·1;ui11 (i,·nl r.11 tk la 
Ccir.rcrcrtda ~. ~·u:·t111 Me~, ... ;,ni("' tL l.1 ~ .. -:.\11 1k ;.;'.·111:-.1. r11~,.1 r .. d 
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orden del dia de cada reunión en conr.~::nicnto de los M'cml'irm: y, por 
, onduclo de ~Uos, en conodmiC"nl0 .r~ los dcleogados no cubernamen· 
lalcs, una \·cz que hap1n dJo dtsltm.dos. 

2. los informes sobre ra:fo run'o dd otdcn del día 5erán cn,·fodos a 
los Micrr.~ros en ricmpCl opcr1unr .1 fin de quC' puedan ser C\t1minado$ 
:.dcruadan.rnte an1rs de la rt"unión de la Conferencia. El ConscjC" de 
Administración fijar~ las rc1:f:is p;ira l:i :,rlicaci6n de esla di~pClsición. 

Ar:fr11/o 16 

J. Cada uno de k'' ¡ohic:rnos de los MicmbfCIS lcndroi derecho a 
o¡xinc-rse a la in1,,crird6n lfc una C'I \·ari;i'.'i cueslionC's rro¡rneHas. C'O el 
ord~n dd dí:t de la reunión. Los mo1h·llS que jus1ifiqurn ~;:ha 
flpC1c.lciór deber.in ser cxrut'Slo11 en una nota diri,gida <il Director 
Genl"ral, GUicn dcherá C"omunicarla a los~ficmbros de Ja Orrar.ización. 

2. Sin cmliar¡o, las cucsliones que h:iyan sido ot-je10 de oposición 
continuar.in inscritas en e! ordt'n del dia si la ConCerenda ad lo 
dccidi.:re re~ mli}'Orfa de dos lt'lciOS de los \Otos c:mitido\ por Jos 
delegados prescn1es. 

"''~ ...... , 

3. Cuando la C"onícrenci.J d1,,•~ida. por Ja mirn1a ma~ci:-'3 de dos 1-filrl 

lt'rcios, que una cuc~1ión t.fcl't: ser <"xamin:.ida ()'no se trate del caso ~=~~; 
r:t\h.IO rn cJ pjm:Jo rreredtOIC'), di;h.J C'UCSlión !>Cfá in~:IÍla C'll cJ ,,.,, ... 
orden dt'l dfa de Ja reunión siguicn1e. 

.Artfrn/o 17 

l. La Confcrcnci.'.l clt'~ir.i un prc~iJcnlt' r lrcs \'i:crrC'sidentes. Ot" •1-••• 
ll1s tres. \kc;·rcsid~·:irc!I. uno será ddtf.Jdo tul>cr.'.lmcr.tal, otro ~::,·.;.~ 
Jt'lt's~do de los cr.irleildnrcs )' <"I c·lro dcl.:r;ado de 1o~ ua!ia¡::dlirc-s. Lu _ ...... 
Cor,(crcncia rcg!<imcn1crá \U propio !uncil,r.ar,¡k-.lo ~ n:irr.brñr<i 
c,1ni5ioncs cnca:g3d:!\ de informar ~.Jhrt• r...,da"' J 1, cue~1i"; e"' que u 5~ 
iui1 ¡,, •l··~:>n t (1:1,•i:,t\C. 

2. L111i. d.•ci.,i.:m.:s de la Ci•11f• rl'ncia '-<' ;,drip!;u;!n ¡:ir ~ini;'IC 
1!101p1ri:1 tic I;•\ \\1111\ 1.·mi1iJ"\ por 111 .. ddrg.11lm rrc\('nffC, 1.·n lflrl{l!¡ 

: •. ;urllni!i. c:•\11\ en que nn "l' 1c1¡uh·r:1 rn:;~t•J niilm·r11 d·~ •:ilfJ"' por 
tli"l't'~ici:.'111 t'\l't•''ª de"''ª í"1•11•1i111, j,>n, 1fr ru;:fi¡uic r tr.•i'\C n!;i u Mru 
jn11r111111::.:~11¡ul.' cn11fin11 f1•rult11dt· ,1 l.1 e 'p1.r1 h 11;i.1. •• dt 1 ••• ~Ull'flhl\ 

fin:i:•ckrm) prc-,,, uc~1~· i\ que \t' u.h•rlt·n 111 'i11u1I .ltl ;,r1(:ul11 1 ~. 

J. ~-::-¡:una H'l;idr\n !-:ir1ir;1 tfrctu •i el lnt:d de \Plo• t':d~id.i• fuer<" <. ......... 
i:1J,rior n l:i mil;id tí(! 111·11ri11111k d.l1f;1Jo\ f'tl'~c1:tc~ t·n 1: rtu11i1'111. 

Atti111/11 /8 1,..,., .• ,., 

l.;i C"t11<frrt·nri.1 r.11!r(í ;1~'lt'~.!r o¡idltl\ t{,::i;t•\, ,:., d: •nl111 :i 

,,1:11, :1 /;r\ wmi1.i:•r11·~ qm· n•:i•1í1a~ ·1. 
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Arllculo 19 

1. Cuando la Ccmfcrcncia se prC"nuncic a favor de la adorcién de 
propJsi~ioncs rclatl\-as a una. cuestión del orden del dla, tendrá que 
detenninar si dichas proposiciones han de JC\"Cl'>tir la forma: a} de un 
convenio Internacional, o b} de una rcC\.·mcm.Jad6n, si la cucMión 
tratada, o uno de sus aspectos, no se rrcstarc en ese m<'mcnto para la 
adopción de un com·c nlo. 

2. En amb..>s casos. paro que la Confucncia ad1..1rtc en \Otaclón 
final el con\"cnlo o la rccorr.tridación !lcrd nccc!-nria un::. ma)orfa de dm 
tercios de los \:Otos emitidos por los dclc&<tdos p1cscntcs. 

3. Al elaborar cualquier convenio o rcconc11dació~ de arlica.:ión 
general, la Conferencia deberá tener en cuenta aquellos paí! :!I donde el 
clima, el desarrollo incompleto de 13 orga:::iac\.' n ir.du!llrial u otras 
circunstancias particulares h~san esendalmtnte difctcntcs las condi· 
cionrs de trabajo, )' deberá rroponet lilS modiíicaciones que <onsl· 
dere necesa:-i:is d.: acuerdo con las ccindicioncs rcculiarcs de dichos 
paises. 

4. El Presidente de la CC1nícrencia )"el DlrC'ctor G~neral autemica· 
dn, con sus firmas. dos carias del con\Cnio o de la recomendación. Oc 
estas co¡iias, una se depositar! en los ;.rchh·os de la Oficina lnternacio· 
nal del Tratiajo y 1a otra se cmhd al Secretario General de las 
Naciones Unidas. El Director Gtner.·! tcrr.itin\ una rnria certificada 
del convenio o de 13 rc..:omcndadón a ca~a uno de los ~fümbtos. 

S. En el caso de un con\'enio: 
aJ el convenio se cC'lmunicará a lodos los Miémbro~ p.:ua su rntifica· 

ción~ 

b} cada uno de los Miemt-ro!- se o\-li~a a someter el con\"enio. en el 
l~rmfno de ur. o:io a rartir de la dau~ura de la reunión dé la 
Conferencia (o, C!Jilndo rN cir-.:un~t:incia!i C\Ccpcirinules no rueda 
h~ccrse en fl l~tmiRC" de un año, !;in rronlC'SCa poC:~lt', re ro nuncn 
más de dieciC\tho mes<'s di:-,ruh de cl:tuluraJa la 1euni6n de la 
Conf.:u:ncia}, a la autciridad o lJINidad~·s a quie~~s comr:orn el 
a!:.unto, al efec10 de que le d,;n forma de ky o adC°'pte"', C'ltras 
medidas: 

e) los Micmt>ros inf('ltmadn al Dircc1cu Gt'nrral Je 1:t Oricina 
Internacional del Trabajo ~ohrc \:Js medida!' adc1rt~d~1s cfo ucurrdo 
con este artículo para ~.:omelct el co1.•r:nio a la autr.rilbd o 
autoridades compelcntcs. ccimunidndole, ni mi~mo 1ie:mpo, los 
datos rel2.th os a la aulciridad o :!ulorhbde~ c0midcradas compr
tcntcs y a las medidas ror ella' adc•ptadas; 

dJ si el M:r:n~to ol-tu,·icr~ el ccin!-~ntimkntn de la :n11Nid11d o 
autotido.di:!i :i r.di:nc~ cc-:r¡'i:t;1 el ;, .. \\ñh',C\":llunic:a;; I;• r~tific:tcit'in 
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ror:-:al del CC'rr.cnio al Dift.ctor Gcnc1al )' ado¡itará J;1s medidas 
neccsarfo~ ra1a hncct dccth us 1;i, di~ro!iiciflncs de di.:_ho rnnnnio ~ 

rJ si el Micml'iro no ot ··J,·icte el CCtn .. enllmiento de la autoridJd o 
autorl~ldcs a quienes compela el a~unto, no 1tcacni .()~re dicho 
Micmbto nir.~una otra <•~lirticic'in, a e.,ccr::-" (>n de la de infom1ar al 
Director Genual de 1:1 Oficina lnternacb1rnl del Tr;it-iaJo, con l:a 
frecuer.;ia q~·e fije el Comcjo de ,\dministr;·~ión. s~·!-lre el C5!ado 
de su kgislación y la r ·~c1ica en lo que re. ;iecla a lo\ asanrns 
1t;i1adCts en el cc-n\"t·nlo. rrrci ... andC1 en tp1é medida ~e ha ructtc ose 
p1oponc pc..ntr en ejccudón cualqui<'t.t de la\ dhpo~icit1nc~ del 
cvm·cr.io, r·or ,·fa 1e~i~!atha o :·Jmi1.h11:t!i\·a, pqr medio de 
contratos CC1/tc1iws. o d~ 0110 mcJo, e indic•ndo h:\ difi~uh:sdcs 
q; . .: impiden o 1ct1a\an la ratificación dt dicho u1nvenlo. 

6. En e\ caso de una reccmcndación: 
a) la ri:comcnd:.ción se comunicatá a lodos los Mle:··':ws rara HJ 

e\imcn, a fin de rone:la en ejc.:ución por medio de la lecis1ación 
nacional o de ouo modo: 

l1) caJa uno e! los Miemhros se Ctblisa a someter I~ rec<.'mc:dad6n. en 
el t~1mino Je e-... ~"º a partir de la dau!'ura d.:: 13 m:niéo:"" de la 
CC\nfercncia (a, cuando r;.ir circunm.ncia\ C\Crpdor.~lo ne.• rucJa 
h;icersc en el término de un nño. tan fHlnto ~c:i ro\iMe. pero nunca 
má~ de dieciochC'I r:ic.~es de!iruf!- de claurnradJ \:i. reunión de l.:! Con· 
lcrcncia). a la :sutoridad o autoridad es aq uiencscomrcta el asunto,::i.1 
dec10 de que le den forma de ley o Adt'rten ot~as mcd::Jas: 

<J le•!> Mieml-1os informarún al Dit.:~lor General de la Oficina 
Jr.1ernacion:tl del Tril~l!jo !i.olite la~ mel!idas ad\'ft;ida~ de ncuerJri 
'""este aniculo rara !i.C'IO\tler l.a recomc~d¡,ci('i1. a fa ;;~torit!:id o 
~utNid:ides cC1mr,ctcn1e,, ccmunkánd.-.te, :il rr.ismo liempu. los 
~;itC'I' 1ela1hci5 a la auh1ridad o autC\rid:sdcs co:·;i~ider:1da!- ctimre~ 
1cn1es y a las r.w:.liJ;is ;-,.:ir tila~ ad0r1a:la~: 

t!, ~ah la ob!icación Je someter la 1crnwend:ición 3 l:t :iulorith·d o 
:i.ulC1ridadc!- CcmrC'lcntcs, no recaerá ~"'tire los Mi~ 111!-r"s ni:iguna 
C'll3 otilip.ci~:i. íl c.· :t¡lcilín de la Jt iní.:1rmar :si o:re.;tor Gi:r.crat 
de b Or1:in;i ln1ern<icicinal Jel Trat .. jo, con la f1ccucnd:i qoe fije d 
Ccin~rjo de ,-\JminiHraci6n, !-"tire el e~1~do de ~u 11.!~i~lacit\n y 13 
¡-ráctica en lo quC' rc~pccta a lCl! :s!-unto~ !:aladros en lil tecomcnd3· 
ci(ln, rreci!o~n~k1 en t¡Ué mcdid:t ~e flan ruc!>tO O !-C' rrC'rouC' rcincr 
t'n ejecución J.,~ di~P''~ici,:,ncs de l:t rcc(lmr:ndaci(ln, >' \ls. modifica· 
d('lncs que !iC c0r:~idere n j'IUt"díl cC"lns.i:lernr!'c nccc~:uio hac~r a 
est:is di!-¡m~idones para adorlilrla~ o ti.plicirbor,. 

01-lC•""'"'•'• 
11.: ... 1""" 
........ ii.. ........ , .......... 

7. En el ca~o de un E~Htdo federal. 'e 11rli.:-:itán las ~icuil"'nlcs. ri~•:,..,. . .,. .... , ... 
,farosiciC1ncs: - r ... i ... ,...,,,..,. 

a) 1r~pcC":=' ;i Iris. Cl'O'fnin!' ~· rc.•crmenc!:lciDne~ <1uc t l 1 •ti;crno fe Je mi 
e .'n!>i.l~rl! <ir~, ¡-i;i'" .·~ lll· ;it:u:.. rdt1 c.-.n "º ~ ¡\1.::n: • .: .·~~:il1.:d1•':"1 .. 1 p.:r;1 
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la adopción de medidas en c1 ámbito federal. '3s ob1igaciflnc\ del 
Euado federal scnln las mismas que las de los Micmtiros que no 
!.CIO Estados rc<!cralcs; 

b) rcsrccto a los convenios y 1ccc.1mcndacioncs que el gc·'Jicrn'o federal 
considere más 11rror: Jd(\s. total o rarcb!mcntc, tlc ~cuc1do con su 
f-lstcma connltucional, para lo. adopción de mtdlJa~ p~1r panc de 
tos Estados, pro\'incias o cantones constituti\01 que por rartc del 
Esiad.i federal, el goMcrno federal: 
i) adop:~t'á. de acuerdo con '-U constitución o lac. consti1udoncs de 

los Estados, prm.::icias o canl;lncs intcrc~ados, medidas tlccti· 
vas pnra '50mctcr t::ifcs con\·cníos y t(.CC\mtr.dacioncs, a má'ii 
tardar dieciocho mc~cs de!-ruts de cl:iusurada b H·uni6n de la 
Confcrcncln, a la! auttiridades fcderaies, cmui.les. pro\'inciales 
o canttinalcs apropiadas, al efecto de que les den forma de ley o 
adtifUen otras medidas; 

ii) adortati medidas, con~!icionadó\s :ll ncucrdo de los sot~crnos 
de los Esudos, ptO\'incias o cantones intere!>:.dos. r:ua celebrnr 
consultas rcri5dicas entre las butoridadcs k.::!1. rhles 'j las de los 
Estados, pto\incias o cantones intcrc,.ndo~. a fin tJe rwmover, 
dentro del Estado federal, medidas coordinadas p:na ponrr en 
ejecución las disposiciones de tales con\·enios y recomenda· 
clones; 

üi) informad al Director General de fa Oficina Jnternacion.'.\l del 
Trabajo sobre las medidas aL.° ptilC·1s de <icuc:rdo ctin este 
articulo para some1u 13\cs ccm·enk's }" rtcc-:nendac:icincs a las 
ilUtorid:i.dC!- (cdC'Ule!-. CSl31iiles, prO\Í!lCÍalCS (1 CilOlcinalcs arto• 
piad:is. comuniclmd0le al rni~r.10 tiempo los ótos rclath·o~ a las 
autoridades considera.:bs arwpi;idas y a las :nedid;1s ror clbs 
adortndils; 

h·) infcnn.irá ni Ditcclm Gc:icr;11 de \:1 Ofüin:.i fotcrn3cicin:i1 del 
Tr:i.t-Jjo rc!-r~clo il carl:\ \ll':tl de C:'C'lli Clln\~r.i.1s 1¡uc nu h:1~·a 
utific:i.do, con 1a fr<:ct:t:m·j;¡ qu\.· lijc t.:1 Com-\'jl1 ~!e .\1l1111ni~t1a· 
ción, !-obre cJ c~rndo de 'ª k~i~b.:-i\.'ln y la rrü.:tica de b 
federación) !-U~ Eot,t:?d:t~. rrovincb~ o c;ir.IC'l\C\ C(lmtilulhrio;, 
precio;ando en qur mcd;da se ha ruc!'l(l o ~e r:"ronc r'incr en 
ejecudón cualquiera de las di~pn .. iri,,nl!~ tld w:\\c·.io, ¡l{lr \lil 

legi!bth·a o 11dminhuati'ª• p~lf medio de con?lisltl!- wlcclh("ls, 
o de ''tro modo; 

\') informará al Oim:tcir Gt:ncral de la Oficina l1•tcrn:1ci1•nal del 
Tr:ll"o."!jO re~rec11J :1 r:1.;!a ua:.! 1fo c~m H'll';nc11J:tcionc:s, u1n 13 
ÍICC'Jenda l\UC' fije d C("l;Ucjo de :\dminim;ici(\n, M1hre el 
e!-tado de '3 lc~hl:idl'n y la práctk;1 de b lcdct:ición )' ~us 
fato11.fC'S, pto\'inda~ O c;mtonc!- CC'tmt:1uti\t1~. fT~ci-.:•ndo en qué 
medida se h:1n ruc~l("I o <.(' rr('tr(•nr rt·~c: en <·\l'l'llril·n 1:1 ... 
di~r·""''-1dc1nl·~ ll. la h.:.:.•na·r,1.:c1.-n ~ L' 11t.,.:·~;c;1ri11!'l' '\Ul' 'l' 
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con,idere o pued::i comld'erar!--: neccsarit' lilcer n tstas dispod· 
dones rara O?:·fort31Jas (l aplicarlas. 

F. En ninglln caso rcdri\ con!idernne que b adc¡-ción de un u ... ~.•· .... 
con\"c:tio o dr una re:~mcndilcifln rior la C1~nk1-:ncin. o la 1a1ificadón ::::..::..""';:!.""'•"' 
de un con\tmo p-)t CLialq~1ic1 Miembro, mcnNca~nri cual.:¡ ier le~·. ;:.·:.::;:;;:'" 
scnlcneia. cC"qumbtc o ncucrdo que pt:intice a los tr:-l:iajadC'tres ~::~W:: ..... 
condiciones mác. fo\·orJt-.!~s q.ic la~ qt1e fig:ren en el con\Cnio o en la 
1ecomcodiición. 

Articulo 20 J.-:,•1,.ol.o• .................. 
Todo cC"n\e~iCI as{ u11Hicad.:> será comunicado rN el Director 

General de la. O~:i11;i lntetní1CÍC'tn:1I del T11i"1aja al Sccrlt:.rio General 
de las N:.;irnes l°".: 'lito, para ~c:r reti"trado de acuerdo con bs 
diS;"O!-icfoncs del 4ll\1."•.Jo 1112 d~ );\ C<tt13 de la~ :--·acicJl\eS l'r.idas. re: ro 
sólo o~li&at~ a lo! ~h~mhro' que lo ha)·ian r<atif.:rido. 

r::::::-!· 
O··~--·"''''° 1. Cualquiu rroyecto de ton\"enio ~ornetido a Jn Cor.fcrcncia que c ....... _ 

en la \"Cllación final no oh1u,iere una ma)·orfo de dC\~ tercios de los 
\(1\0S emltide'ls por lo~ Miemt"trns rtescntcs rodrá ~CI objeto de un 
con,·cnlo rarticular entre lo!- ~Uc:mb;os de la 01gan\z.aciein que 3\Í lo 
de~ecn. 

2. Tr-lo CC'nvenio concc:rt:1dC'I rn e~t:a form:1 \le\>crá ~cr comunicado 
ror lC'ts g(\t-iC'rnC't.\ inkte!oadoc, al DitcctC'tr Gcnt:1:1I de la Oficina 
lnternacit'r.a\ del Tra!-:1jo }' ul Sc:crctatio Gcnc1al de las ~aciO!ll!S 
l'niJas, rara !-cr rq; ra1o de acucn.lo con lao; ~i~ro"i:iC'tnc~ del 
:mic>Jlo HC de: fa C;¡r1a de IJ~ t'Jdoncs Ur.\da'i. 

C; . .:l.1 u~.0 tlc }¡,, !.tirn.~·w(,_ "' t1\.li~·a ;i 1"t°'' 111·H :i la ()~ici:ia 
lnt<~n;11 .. ·:-.al del Tr~l,;1jo l.:tl:l mcn•, 11:1 •. nual ~11l•1c !." r .J1J.1., que 
h:l) n (11.k1pt<tdO f ~Hit r.::•llCI l n ~.'j\.0 t:uci(111 lo~ CClO\ l'llil''- :1 '"" CU:Olc!rr ~e 
h .. \a <idhc:iJo. f:~I:>" 111\ni.•:ia" ~c1:in tl·c.!,1Ct<.:l.1' ln la f••rma. que 
i11::Íi1\11Ccl e:,,..,~, j1•tl•• /.1lr:ii;1i•u .. ,·i1"•1\)' ¡\,tu 1.:n 1011: mr \o, <l;,((1 .. que 
~-.te ~olicite. 

Arl(rn/n 2.l 

1. í:l L1iu·Ch1r r.l"r.crnl pc~··ntar!i rn lil ~i~·uil·ntc rcurión 1k 1:: 
C"unfcrcnci:i un llrnr;wn tic 1a~ inh•111tucionc'' n·~uwrb., 1~·.1c k 1.:1\ .m 
co:111111icado h's ~~icr.ihrm 1·n cumrlimil'Oln ,¡,... lu'i articuk'•!i 19 y ::h. 

~- T(ltlCl ~~:cm\•ru comunic.°111\ a 1:1 .. 01r:1ni1:1cit1nc'- tl'rrc~cn!:1ti'"a~ 
Tl"CC'!Wcida~. a )p~ rfeC\1)5- del ;.\f\ic\lhl ~. Ctl\'Íll lit..' l.,<, inf· :m;tfitlflCS y 
1n.·nwri:i., q\1,• h:i~:\ <"n,·i;ilk• ;!1 Diit•,·tnr (ll·n··1;•l ln C\11-:ir!i:·:it·rot•' ~k 
l,1~ ; 1h;: ult'~ 111 ~ :::: 

., ... -.. ··~··· 
;.~::.~.:··•11 
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ArtfculoU 

Toda reclamacl~n diris,ida a 13 Oficina lntrmncion3l del Tra~ajo 
por una organización rrofesional de cmrlcadores" de trab;ijndorc\ en 
la quc·se .alegue qur cualquiera de los !.!iembros. nu ha adílplado 
medldn para el cumplimiento c;.1isfoc1orio, Jentro de su juri~dicdón, 
de un con\enio en el que dicho Mlc:mbro sea parte podrá ~er 
comunicada ror el Consejo de Administración :il gobierno contri\ t'I 
cu •• I 'e presente la reclamación y rod1á ln\'ita1!IC a dicho go?,icrno a 
formular sobre la matrria la declaración que considere conH:;irntc. 

Arrfwlo 25 

SI en un rl:uo prudc:ncial no se rcciUerc ninguna dccl:irílci~n del 
gobierno conlia el cuill se haya presc:ntado la rc:clamación, o si la 
declaración recibida no se considerare safüfaclorla por c:J Cllr.sejo de 
Administración, l!stc podrá hacer púMica la reclamación y, rn su caso. 
la resrucs1a recibida. 

Arr(c1i!o 16 

1. Cualquier Miembro podrá presenlar tnte Ja Oficina Jnternacio~ 
nal del Trabajo una queja contra otro Miembro que. a su parecer. no 
haya adortado medidas rara e1 cumplimien10 sa1MaclC'lrio de un 
con\·enio que ambos ha)·an ratificado en \i;:ud dt: los artfculos 
preceden les. 

2. El Consejo de Administración rodrá. si lo con~idcrarc conve~ 
nicnte y antes de rdcrir el asunto a unn comi!ión de cnrnc!rila. !riegún el 
rrocedimienlO que m~s ódclanle SC indica. r<'nt'He en rclJcic\n CIJO el 
Gobierno contra el cual ~e rresente 13 queja. en 1.~ forma. pre,i!rila en 
el artículo 24. 

3. Si el CC1n!'ejo de Adm:ni,naci~n no Cl'O!tidt"i iHC nccc!l<1rio 
comunicar la queja al RchicrnC'I c-ontra el cual !roe hap rr('!!-cnt.:ido. o ~i. 
hecha la comunicaci6n. no ~e rccit-iere dcn1ro de un rlazo rrudcnr:11 
una respue!tla que le s:itisfosa. el Con!tejo d~ Admir:i,1r;ici~n re'- á 
nC1:n\1ra.r un.s comisi."n de encucs1a cncarcada de e~tu¿::.r la cucsti::m 
r~:mlcada e iníC"rmar al resrecto. -

4. El Consejo rodrá ~rguir el mismo rrPccd::-.\irn10 de oficio ('I en 
\'irt:ld de un:i queja pre!'. nlada ror i:·1 dclcpdo d~· 13 CC'ní~rrnda. 

S. Cuando el C<'n~ejo de Adm\ni-.1rncit\n rx:iminc una C"ur•!ión 
!tU!riCitada J'Of la apJico.ción de los nrtÍt'U)C"'S ~5 o ~6. el ¡;oli'.~rno 
interesado, si no e~tuvicrc ~" rerrc~cnt:ido en el c~1n~.:j ·de Admi1~is· 
traci~n. 1enJr~ d(recho 01 .1,~:~nar un d(kr::id.'.'I r;irn que r~rticipi: ~n 
las de1ihcnicicmes del C<'n~cj" rcl:itiva~ a ditha cucqiún. Ln fo:ha en 
que dcb"Jn dcctu3rsc b\ dcli);\cradC\nc\ ~e Olllifüarj en til;· ;io 
\''lrorlunCl ni ~~il;licrn.i i111-.·a•sadl". 

19 

.Ar1.'c11fo 27 

Con,lll~d1in 
An' :··JI 

En , di; que se C'ccidirra !Omc1cr a c.,l cornl\ión de MCUC\ta 
una .qucp. •1:u:·úL en \irtud del artkulo :6. c:ida Miem!'iro, 1~ 
conc1c:rnn o .!::e:~ •:=mcnlc la <tucja, !C: obHcu r, r~"r.cr a c'i~rcsicit>n de: 
la comi\iÓn l !:1• !,.!- inf11mrndoncs que tu\kh: 1!11 !iU r<'c!·.r relaCiC'~il· 
das con el n~jtlO di.! ditha que.ja. 

Arli(ll/o:s 

La coml~ión de cr:curna. dcsp11és de c."1minlr dclrr.::bmcnlc la 
queja. redactará Jn informe en el cual oprndrá el resultado de s~s 
averiguaciones\;' tC IOd<iS lo! hrchO! COOCh.'IOS que ptrrr.ilJ.r+ rrc..:is;u 
el alcance del li1i~in 1 :nf co: a Ju rcc"mend:tcioncs que considere 
apropiado formular ron tt~pcl IO a la~ me !:'das .iue debie1 .m r :lo¡i1:irse 
para dar sati!tfacción ;,I ¡ohit.rno rrclam;in1e 1 y a los ptarns dcnlro de 
los cu:i:es dichas medidos Jcbicr:in <adornrsc. 

A1tfcula 19 

L El Director Gencr31 de la Ofi.:ina Jntern:iciC'nal Jcl Trabajo 
comunicará el Informe de la comi11;,i(on de cncuc~l3 al Consejo de 
Adr•:1istraclón y a h:s pliiC'rnos o los cuales ~ancicrn:. la qucjl. y 
rroccdcrá D SU plilinción. 

2. Cild3 uno de los r,ob:crnos i:i1crc~Jd.""1s dc~erá ccnnunkar :-.1 
Dircclor Gcnetll d~ la Oficir.3 lnlernaciC\nal ltcl Tral1?jci, drntrC' de un 
plazo de tres mrsc:s. si acert:i o no l;:;s rer.:t1mer;dadoncs cNilcr.i'~as en 
rl infe>rmc de la comisión y. en caso de que no !.:is '1•er1e. !ti dt!>t'a 
!t•"metcr k queja a la Corte lnlcrn:.i;kr.al de !u~licia. 

Art(r:ilo 30 

En caso de que uno de los :.fo::r.bros no ad~1r1:;.rc, rara 13 
<?;'lic;lción de en con,cnio o d~ un3 rcr:imcnd:icitin. Ja11;, r.itdid:is 
rr1.0 !-.:'til:JS ror IM rá;rnfos ~ M. f1 ,,, o i !i) i) dl'I ;in{;u!:l 19. cualqukr 
C"lro Micm~'rO rC'Jtá ~om~tl·r la tUcHi,'i:-. ;,) Con~rj~ de .·\.:!:7.iniHrn
ci~in. Si el ComcjC' de Adrn1ni~llílri(.n r~·:;inl1cicre t;,il(' rl ~licmbo r .> 
ha :id\1ptadC"1 dich~s mrdiJa~. ink•rm.11~ a la Co1~r.:rtr.cia !'"tire c1 
r:.irticubr. 

La dc:d•iOn die! 1J Corlc lr:tcrn:1ci,,n;il d1.~ Ju-.:icia hi1'1e cu;:Jqui~r 

rccfanrnci<\n o n•('Hhin que ~e le haya ~1'fO(liJo <n ,¡·wd dí'1 artícc.l\'i 
~Q !'eró in:i¡ .:::it-i!1.' 

(".4.1...,.i>•• ... , 
L r • ..,;...o11 

'l1bt1••hrio ... 
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Cnmdtuclón 
An•.ll·lS 

Artfc11lo 32 

la Corte lntcrr.lclonal de Justicia podrá confirmar, modificar o 
anular las cc·nclusiones o recomendac:iones que riudicre habc:r fonnu· 
lado la comisión de encuesta. 

Art(culo JJ 

rn caso de que un Miembro no di! curnplimicnlo dentro del rlazo 
prest"rito a la!. ret'omendacioncs que rudiere contener el lnfonne de la 
comisión de encuesta o la dcc:isíón de la Corte lnttrnadonal de Justicia, 
5CgUn !lea el caso, el Consejo de Ad:-;lnhtración iccomendar~:a la. 
Conferencia las Dedidas que estime con\·enicntcs para obtener el 
cumrlim:ento de Jicha~ recomendaciones. 

Articulo JI 

El go?ilerno acusado de incumplimiento podrá informar en ccal· 
GU!er me.mento al Consejo de Ad:ninis1radón que ha :idoptado las 
mcdid;is necesarias para cumrlir las recomendaciones de la comisión 
de encuesta o las contenidas en la decisión de la Cone ln1crm1cionat de 
Justicia, )' podr~ pedir que se constiluya una tomislón de cn:uesta 
cncarg:1da de comprobar sus n5e\'1m1ciones. En este caso, serán 
aplicaNes las dlspC"siciones de los artlcutcis 27, ~S. :!9, 31 y 32, )'si el 
informe de la comisión de cncuc5ta o la deci~ic\n de la Cone 
Internacional de Jus1icia fueren (arnrahle~ :it 1;.:>hir ~no acusado de 
incumrlimlcnto, el Con~cjo de Adminislr:icil\n Jctierá recnmendar que: 
cese inmcdiatamcnlc cuah¡:Jier medida adt'ptada de confC'lrmidad con 
el artíc;uto anterior. 

CArtn"LO 111. - PRESCR1rc10:-.·c'> or:~H.Alt~ 

Artfr1.!035 

1. Los l·!iembros se Clh!igan a :irlic'ar 1 .. s cC1nHnil's que h:iy:in 
ralificadC'I, de conformido1d CC':l las di~ro.:iciílrc!-dr c1.ta C\.):i~1i1uci{ln, r. 
los tcrrill1rios no metropolil:inus de cu' a!' rel.~ci.:incs intrmacion.1!cs 
!-tan rrfrt.insaMcs, induidos los terri1orios en fiddc :ni!'o de In!. cuales 
~an In aUIC'ridad ndministrati\'a, e'-crp10 cuando l:i'> cuC"~1i,•ncs trnl:l· 
das en el c.:Jnvcnio caiga:1 denuo de la c,1mp:tcnci:i de la~ .-..11oridac..:s 
del tcrritCtrio, o cuando el comcnio sea in;.plka\llc di:liido a l.!\ 
conc!it'iC":1cs locales, o a rc!-errn dt b"> mCldifkadl1nc!'. que- se rcquícr:m 
r:ua ad.ir1arlo a las condiciones loc~lcs. 

2. Todo Miembro que ratifique . , con,cnio det-crá co¡uunicar ::1 
Dirertor General de la Oficina Jnumaci(1nal del Trnh:ijo, lnn rronlo 
!IC:l r~~ibJc despU~S de la Tlli!icaci,_;n, una di:c\a!':'!Cic.'in CO J:a que 
ir.diqu&:". rcl-r:cto a !,s tcnito:';icrs c;uc 00 ~·~l~n l<':~ ;·:~·: .. !i~h1s c1. k!-' 
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p11uafos 4 y 5 de eMc artfc11lo 1 en qut medida se otili¡;a a que ~e 
arllquen las dl~posiciontS del ~00\'Cnio )' rn la que r·or··rcione las 
inf.:irmaciones rre!-trltaS en tal COO\'e:liO. 

J. Todo Micm~ro que Jn•ya com~nkat!o \.i!IJ d:ck.roición en ,·i:':ud 
del párrafo precedente 11odrá comunic;sr p.!riódicOlmtr.-.·. de F!Cuerdo 
con las dispo~iciones del com·enio, una nurl'íl dcclisra:i~n ql1C mcicUfi· 
que los tirr.iinos de cualquiera oua ;¡r.tcrior )'dé a conocu :~ situaci6n 
en lo que concierne a tales lcrritnrio~. 

4. Cuosndo fas cuci;fcines 1ra:ada$ en el conHnio ".lgan dentro de la 
comre1encia de las autoridades de cu:ilquier territorio no meuopoli· 
tano, el Micmho 1espor.~11bte de fa\ rclaciC'nc\ in:..:rnacionalc\ de 
dicho tcrrilor!· deberá cor:unicar '' CO;'i\tnio 31 S~"bÍ\?fOU del \tHi!O• 
rio, tan prC'ntO sea p..,~ih\c, n fin de (\UC t \C St·Merno rromu!5~e la 
legislación rr:rtinen1e O adorle Olí<&S mcd! 1

:1.S. rt\!olCriormtnlC, el 
Miembro, de &rn"do con el t~Mcrno del h::r: . .:-ria. rr Jrá comur.ic:tr 
al Director General de :a Oficina :~1rrn1aci<ln:it ~el Trol:tajo cna 
declaración por la que :iccrtc las o~!ipdones del tt"mcnio en n,·:nbc 
de dicho territorio. 

5. Cualquier declaración en \·irtud de fo cual "e accrten la.s 
obligaciones de un comrnio podrá ser C('!:TIUnicada al O:rector Gcntr.:11 
de la Oficina ln1ernacional d~I Tf3t't:ijo: 
o) por d(ls o más ~1icmbros de la Ott;.1:lización, re~recto a cu. !quier 

ten:torio que C'~l~ bajo su auloridad Ct•Pjl!nta; o 
b) p:>r cu.:1lquler n:.:tNidad inlcrn:icio:'!'.l\ rc!ojl::m!-a~lt: de la J.drninima· 

ci~n de un 1crri:orio tn 'irH1:t .•e la~ rli'j'O!Ídor.c~ de la Ca!'1a de t..s 
Nacionc!. l'nid~1; o de cua!q~.,r Ctlra di!p:iski~n ,¡¡ente rara d: :ho 
territorio. 

6. La accr1r1.:-h"n de la\ ohlipri."nc~ d,: un CC'n" cr.iCl en "·:tud de l;;i!o 
r:'1t1ilfO .. .1 ll 5 Í•!;j'!i!.":Jt:'i. la ;,:Lr':~.:;:.~. en H1 1'1~TC ,!el :.:.t~itr•:i,1 

inirrn•do, de bs <1h:i~JCi\1nes e~: .. ~:lrc!.:!:!S ~n d coa\l:'!iiO y de laf.. 
ot-~.cnci~ne~ qui: ~::-tjn 1;:., C"t111~1i1u:i·5n Je b Or1:·;,:i:z:1dl1n !-:: ur~iqut•n 
a los rn.,nniCI~ wlificados. En 13 c'.·d:iracifi~ dt' :1.:Lj'l~:¡~··n !-e p:uJr;;n 
'~rccifir;u tt' m,•:!i!ic;1cfonc~ a be d:TC'~ici:·~c~ del ui:-.H·r.~n ljJC 1ot•an 
nen·saria'i rara ad:irtatlo ::1 la~ l'f':-1diti11nc~ h•c;.\cs. 

1. Tod11 !·lit.r.:l>rr .. ::utori1.bd n;..:::-~;:,I GUe t-.~)ª tt"m~nicJd•1 un:t 
dccl:uación en \irl:1d de lo!f; p.1na!.""\ .1 o S de ~~te H?í.:-t1lo p<-.:tr:i 
comunicar rrriM;.:imrnlc. de :.cuerdo cíln las dhp<• .. ki,•m .. th.·I 
C'ClO\cnio, una nu~,:1 tkclaración l':"I 13 (pe modifique l~i;. tér;ninci'.'. Je 
:ua1 ~uicr dcclara:i\'•n ¡:n1cri1.H n pN b 1pt.· .,1l·jr !in dcc10 la i•lt·r· itln 
de las 1.·?;~ ~:1ciC"1ncs de cu!llquier c1.1n\L :iio en nomhc d~1 11.:rri1,1rit1 
intr1e~;1do. 

!\.Si:-:" ~e ;i::¡·;;1H :1 I 1.1~\if::~;; .. ,_.. \k .m t\':l\l r.i1• l' • "",\11~ \:, 

l.!O ltrrit.~!h1 ;11 q.1 .. · ~l tdldLll t.·~¡.:•::::"'.:.(•~ J~· vh.: : P1,;.:i1•, d 
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Miembro o los J,Hc""lbros o la autoridad lntcrnacionnl 1 H ¡;Un r.ea el 
caso, dcbcr'n inforn1ar al Dircctot General de la Oficina lrlcrnadonal 
del Trabéijo sobre Ja lcGislación y la práctica que ricen en ese 1crritC1do 
respecto a l>is cuestiones tratadas en el con\'cnlo, )' el in~~·rmc deberá 
sdlalar en qui! medida se ha ¡mesto o se propone poner en ejecución 
cualquicn de las disrm.::ioncs del com·cnio, por "fa lcflslati\'I o 
administrativa, por r..:dlo de conuato~ colcclh'os, o de otro modo. 
Tamt-.i:n deberán exponer en el lnfortfl~ las dificultades que impiden o 
retrasan la accplación de tal com·cnlo. 

r .. i.•tao•• Attfculo 36 c ...... 6" 

Las cnmh:ndas a la prcscn1c CC'lnstitución que adoplc la Conferi!n· 
cla por mayoña de dos tercios de los \''3IOS emitidos por los dcleGados 
pres.entes sur1idn decto cuando sean ratificadas o I1ceptadas por dos 
terdos de los Miembros de 11 Organlzacl(ln. Incluido~ cin\o de tos diez 
Miembros re¡ .·esentados en el Consejo de Admlniuración como 
Miembros de mayor importancia industrial, de c<'nformidad con las 
disposiciones C:cl pinafo 3 del ardculo 7 de esta Consti1udón. 

t.t." .... o.;. .. ~ .Artlcu/037 
C-dtLdMt .. ........ ,.,. 

1. Todas tas cuestiones o dificultades relath·as a la intcrprctac'..~n de 
esta Constitución y de los com·cnlos ulteriormenle concluidos por los 
Miemtiros en virtud de las dhposldoncs de c,.1a CC'in!>litución !icrán 
sometidu a la Corte Internacional de Juukia rara 'u re!>oluci6n. 

2. Sin f1Crjukio de lo disruesto en el pirrafo 1 del rrcsentc :irlfculo. 
e1 Co:-:\cjo de Adm!nhtración podrá formular )' someter a la bproha· 
d6n d.: t.:: Cor.fcrenda re~las rara estu\llecer un tritiunal cncar¡;ac!i do: 
St'lucicn:?.:- r.:r!.:..:mcnte cualquier cuestión o dificultad rdi.ciC1n:u..la cun 
la interr~ctJci<'n de unc:•n\·enlo que le fuere rdtrid.: p<lr el Con'°cjo de 
Ac!rr,:ni11,tra:i6n o tn ,·irtud de los tt!r:ninos de dicho con,~nlo. 
Cu<r.1.:¡uicr f:..l:J u "rinldn cC'ln~~hiva de la Conc lntcrnacic md de 
Justkia l'~1i,ari t ::.:alqui:r tri':i~mal t!>lr.bl~cido en ,¡~:ud del prc~cnte 
rinafo. Ttida St:·.;enci3 dictadJ ror tal t;ibunal dC~l·rj f.CrcomcnicaJ3 
1 los Micn1hos de la Orsaniz:u:i6n. )"cualquier C1b~ervaci6n que éstos 
íotmulien al JC$j"CClO dc1'eril ~~meterse a la Conferencia. 

1. La Organización fnlcrnaC"iC'lna.I <!el Tr::ibjo rC'ldrá cnn,Nnr lls 
conícnncias rcgionale5 )' c!il.i~ le\cr los ('lrg:i:li!-mos rc(!.ioialc!> que 
considere comenientes para la.C{1fl"ecudón de: IC'~ fine~~ Qhjc1h·t'"' de 
la Ortí1ni:aC'ión. 
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2. Lus fucuhades, íunrloncs y rrl"'ccdiml~nlo de l:is CC'níercnclas 
regionales se re&Jnín por reglas cs1at>kci1!Js por el Con'-ejo de 
Adml· lstracil~ )' somef 'Jis n la Cc-"''':'rencia rara ~u conflrmacidn. 

CArllt'L!l IV. - Dt\1'0~1nt· . ..-c.~ or. tR~ 's 

Artlr11fo 39 '"'"'"•·~t.tt .... ,,, ..... ,.. 
t.a Or~aniz~ción lntc~nacional Jd T1<1hajo cr. ·ti de completa 

prr.onalidad juri~ica )' c.c.pecfalmenlc de capacid;1d ra11: 
a) contralar: 
b) adquirir ~icnc!> murtilt\ e inmueble\~ .'i~rC'lncr rlc ellos: 
e) cor..p:uecc: en juicio. 

Articulo 40 

l. L" 01¡;;anizarlón lntcrnacional del Tr;.~3jo ¡.zarll, en el 
1crn'1orio de caJa uno de sus Micmti1~. de los rrM!eslos e lnmuni· 
daJeS que ~ean OtceS8riOS Í ;na 13 C(ln\CCUciÓO de ~U\ fines, 

2. Los dclccados a la CC'infcrenci:I, les miem!-1C1\ del Consejo de 
Administración, as( como el Director GC"ncral) k1\ f:;!ld-'niffos de la 
Oficina, sozar~n ígualmc11te e!: los rrhll:¡;ios e inmc.:-idadc!. que sun 
necesarios rara tjcrccr cCln t.:.da li-Jepcndcncia la"' C.:nciC'l:ie!' rchacio· 
n<1du con la Or¡;::.nlzación. 

3. Es1os rri\fletiCIS e inm1..-· fodC'S ~er:tn dctC'r::iinadcis en un 
arucrdo separado que prC"parará la Orgi.níz:ici(1n pra su a:r¡.tacicin 
rClr los Es1a~"' MiC"rr.bros. 

,\~EXO 

Octlaurlón rel::!lu a los fineJ ~· c.l1jc1ho\ d< 1 01¡::1inl11ción 
lnlernitclono.1 del T1.il•aJo 

L1 (l1nftrrn~i:i Ckncul de I:\ 01¡;.r.i::·:i~n Jr,:t;na;knal c!d Tr_~~:tj<'. 
co~o:rr,ada en íi!Jdc:fia en ~u \·i¡:l•ima H\.1:! tcunil.•n. 3,i,•¡:a, ti d[a -.:ez de 
r..a,-" de !9"'4, la rrr~cnlt D-tdan .. i6n de los fine' ~ l•t"-jc1;,.,!o de :.1 
Or~a1 1iz3cj,\n ln1~rnJci\"nal dd Tub:.jo ). Je lus .~rin:-ir·~!> qur di:Mrr:in 
inirit,lf l:i rolilk:i Jt \U\ ~1itmbrois. 

b C"l1t1k1cnda ttafirm:i In' rtincirio~ fu~d.;"nl.'n1;:\t~ ~.·~re ll"'' ".J:.f.:,, e~tá 
t-as.,J.i la Otpl~.::ad~~n ~·. tn e·;-~d:it, \O\ ~it•Jilf1tc ... : 
al d tr .. t-:ijr no o una mCJcanda: 
~I l.1 !ih·r::1d ,-!.· \'\j"t~·i."n ~d .. • ,1,,1:i,;i::1 t'" \:"~:\.-i .. ! ;.11'1 \\ r1••~ll.''•' 

,·.:1<1:1r.1\·: 

PrhM .... t ...... ..:.. .. 



l~•Lk1s; 

"> ~~ 1 ~~~~ ~~r~¡~,3n 1~. ~~~d~!~~: ~~h:~r~:;:J¡;~1~cr~~~i~~~i~ª~~:~1i::~s)'.ª,~~1~~r~ 
1;,do, c:n el tual los rqirrn:n::i.r·tC"s de lm uali::j:,dt'H" y de los cmrlca
du1cs, C'oli.hora1 . .fn en 1.:n rie d~ ic1.:ald:1d C'On fo~ hT1..:~er.tJntt· Je ICl\ 
[f•Ml": C!~, rarlitiprn t:í1 d1~:u~iC1:lCS li' .es)' en d~Cl•1C1:lCS di! Cbr<.ÍCICr 
J .. m<•\r:~ico, a f'in de rmmU\er el bi!ncU.11 cormln. 

11 

m~~! ~~~'~et"rl~~~acc1:!''j:'~~:,1~:'1d:~~ 1~~o~~f:~f~:n~i~ ;~a ~~~-~i:\~~~~~ rJ~"~~ 
C'l:,:·::ii~,1::i'\; fr:e-:n~,;in:.,;.J ·.!r·I •. 1t-,¡o. •: :iir. !.1 n.1,l l:i i':JZ p~rn~:.:a:-.1c ~ólo 
r1•~·k ! ;:~;.r~i: ,.n la ji.:1ti•i.1 ~-:i;.1~1. ;,.l1rm:i q11r:: 
;1) IC\;fo!> lo~ ~:•es tu:manos, si;, ~:-:i01cio.'ln de ·:i::i, n1 • o ~o.o, lilnen 

d.:-rl."cho a íC'J!>C&uir .~u bi:'nt:~litl mi.11eriJI y ~u d.:\;.rwUo c~ririhlll rn 
'"ndic:iorie· .it:" libcrl<id )' di¡;nidnd, dC' f.cturiC.:-d t::on<-mica )'en ic1.1.ild¡1d 
de c-¡wnur,.Jadcs: 

l·) el lo~ro je l11s tClr.dic:iC>:-,e~ q;ic pi:r;:¡iian fü:g.11 u estC' u:~ulu.do dd1e 
ron~!!:uir el proró~ilo <"Cn!fal de l.& rolílica r.ndon:il e inicrnacion:il; 

d tc:Jq~:ie: pJ!ilicb )"medida d~ iridolc n.1:ilm:sl e in1c:;,;,ci<'n:1I, plrticular· 
mente de c:mklcr ectin..'imico y financiC:H•. dlbtn j111¡;ant de~.!~· c~te 
runhl de \·i~la )' nccplarse f.o:amcnli:. tu.md,, faw1uc;,n, y m1 cmorpc.:.:can, 
ti cumrfimicr.to de e511~ C"t'ijcti\·o Í\:nd.imtntal; 

d) incur. ~e a la Or¡;aniza~i6n Jnu:maciC1nal del Trc.tiajo oamin3r )' con!!.idc:· 
r:1r, tcniendC\ en cuenta csle (l~jetÍ\o furdamtn!:,I, cualquier pn.ipam<t o 
medida intcmadonal de ca1ác1cr ccon(imico y Í.:l.J.n .. ·icro; y 

<J al cumplir las t,ueas que !-C le C\.,nfün, la Or~:1:1iza..:. 'n lnicrn:i•iona\ dd 
Tr.:.1-Jjo, desruh de tener rn cut nla 1od~s J:"~ fac:ous cc<inón:i :o~ y 
fina:-icieios rc:Jti:ienlC5, puedo: inC!\Jif, tn o;.us Jctl:io;1cs )' rc;:o~cnda· 
cionc~. cual.;ui~r di~roski\\n q"Jc cr-n,idcrc :ir wrbd:i. 

111 

!..s C\•n!"ri::r.da rcconi•-.e 1.:t d!i.:.ic:.:"n s.ok;· ne Je la Ort-.iniL:1ción 
blcrm,cional J::l Trahujo ,;e !c~cnlar: c:ntte wd;:s 1::~ naci,incs del mundo, 
¡:ci¡:r;,ma~ •,ue pcrm:t:m: 
c.;J lop;:I CI rkno t'~.1pJco )' b Lk\"i!C¡¡,\r; dtJ lli\'cl de \jd4; 
M empicar u.\ aj¡¡d\lfe!' en ocl:p.ici<1nes en c¡uc ¡iurdan IC'ncr Ja ~<:fr•bcci('n 

~k u:ilizar c:t l:i mC'jor form~ p.1:-iMc ~m hüt~ilid<.d\-~ r conocimk:nrn. )'de 
C"<'nl:itiuir :il m~\ir.lo 111 \licnc~!ar CCllnLin; 

C) CClO.;'Cd::r, (',"l:TIO mci.!io para Jo¡;rnr C~IC fin)' l'~~n ¡;:1tüntf; ~ <Jd.'C1t;id:i5 para 
INt.'.ls lo) bll•h:~adof., C'IP•'l1uni.:!;,J,•s dt formlltión r:t1fe.~i<lr1al )' rm·dios 
r;irn el l:.>!-t.d,1 l1 ~ trati<1jl1dC'rt·~, incll!i ~;1~ las mi(:r:ICil'OCS d~ m:in,:i .;k l'bta 
)' dt co\tlnos; 

t!I ;.do..,lar, en material\' s:ihtrh ..... y fananci<i!- )'de hNi•!i )' olra~ co:id1cionn 
de ·

1
· .. tiaj.:'I, met!idas de~tir.<1da' <i g:i.r~nti2•1r ;, li'Jm ur.a juqa di~lrihudón 

de lm frutcis d~ ! pw¡;ri.:~0 y 1.in .;.¡1J:,rio r.tfnim~ 'i1al p:.ra 1t1d<1<: lo~ que 
honran emf'lc.'.'O )' nt'.;'l!~Íh'íl C'~IJ cla~c dt• J'IWICCC'l\~O; 

,., IP~r:.r el rec,1nC1cimici.t.1 dt••ti\\"'I tlt 1 drrt·.cho dt· nr f"~~iaci~·n c,1lecth:a. la 
tC\ilpl'1:icic'in de cmplcaJ\'Tl'~ y 11~· 1r;.1'.1J.:\ll,"'lll'S r;1r;1 mCJClTilr co:,11nu:i
m::r.!t' l. ( (1.-it·nci.1 t"íl k. r1oo!uc.:10:1. ~ l;1 \'{'l};:h.1:;•\",\~n di: tr;?f.;.~r1(!,11t·i-

te<1116mici1~; 

fJ ulcnJer Id\ rr.edidas de segurid;1d soda! p:i.ra ~:m.nlizar ingresos básicos a 
quienes los necc!ilrn y prcJlar ª'i~ltnci.s ml!-d1c<1 comp1cla; 

g) rw1egef tidt¡;-u;¡d, 1iH.~;. 13 \iJ;i) la !.:J.)Jd de: lo~ 1f¡,haj;1dorcs tíl loda~ las 
Cl:up;1l'foncs¡ 

l1J prCllc¡;er 1s. fo lnfonci<i ) <i la m•1tcrnictad • 
i) si.riinb.trar alimcnlo\, ,·j\·icnd<J y medio~ de •cereo y cultura idi.:cu:ado!i.; 
iJ Ehlo1.n1iz.:r i¡;u:tk\ opcirt:miditdt~ tduc;.tiv.u r ¡-;..re~ . .'.lr1ales. 

IV 

La Confrrt.ncia, com·cncidl de(" e la u1ilización má' complcla }' ampli<t de 
lo! r•:cuoN ~i.•.h.cthm del r.:u: ."·"l, n:-cr•<:.ria pau1 ti C'.:rr.¡!lriicr;to de los 
otijclh"o!i enunciaJns en esta Decbri)ci(I: .. purdc "~ler.enc mc:Jfa::tc u:ia 

~~~;~~t~~cl~z r~~J~c~Tó~¡~, cil~~~~~~t~:~~,~;f ~;~~~:~~d~;1:~~':¿~~~~l~~~~~~~':. 
realizar el rro~reso rc,inómico )'social de IJs rt:[!iones mC'nO! dcsi.rrolladas, 

~:~~~rc~~~m~(i~c~:i1cªi~~ tªá~i ~~ 1~~ fu~~'.~¡~,t5arm~~d~~~c~cio mi~1tcr~~,[~~~la5d~ 
''"n!idcrátile )' cc.nMante \olumcn, ofrece la entera colab~'•.ici.ón de 13 
O. ;;ani:aci611 l:11crnacional del TtabJjo a 1o:fos lm orp.nísmo~ inlcrn&.:ion~.: 
a lo!-qUC' pudiere co:iíi:1JiC panc de- la re!-p;im:sbilidad en e"u Efi!?J. larca. : 
C('ffiC" en et mcjN;.rr:ienlo de la salud, de la educación)" del t·;cncslar de to::h• 
los puthlos. 

V 

La Ccmfercncia afi~:n:· que Jos r·rincipios cnuncindos en c~ta Dcclaradjn 
rnn plcnamcn:c &rlicatilcs .. !(Idos los rJt°t•los. )'que si t-ien en 1::• m'1dtlida.:!cs 
de su ilrli.:~c;{m hi:t) que 1cncr dcbid:i:nt:lle en cucnt .. el ¡;radCl J\.· deL;,1- ·" 
~ocinl }' e~.•:lómico de cada ruc:Mo, 5l: apfü:i.dón prC'&res!q. a l.:'li pueblo': 
todi'\'{a Sl•n .;:i:pcndientcs) a lo$ que Y" han lle¡;ado a ~vberno'íh: ror sr n•• · -
intn .. >l a l•·dJ el rr.undo chililado. 



,·lt//ru/(I 1! 

t. :.u, u,1 l!• \.j,lllº l.t ('onfcrcu..:i;i ;11ll1plc un nuc.vo ~u1wc11h• 11m: Hll!\'1q1• 

11111 r.•\l·i.1.1 to1.·' 11 l'-lídal lk•I ¡1r1,:-.enh:, y :1 111c110, t¡uc l' 1n1··~·1 ,·1111u•1· 
"''"11·i•··... "'1l···11c~ cu cuntr:uio: 

") 1,1 1.1t1fh;;1d1'•n. ¡1111 un ~1icmhro, Jcl lllh:vo convenio rcvi,ur im¡1!1c;1d, 11•, 
/W•', la 1'n111111.:i,, 111111c1\1;11;1 tk C\IC (\mvcnio. 1111 111n\,1••lc 1,h lli,p•h•d1111~ 
1.•1tlt•'1l• 1.· .. en l'! ;i1t1c11!11 ti, ,;cm,,rc qw.: el nucvu i.;,111\1 ·111 ri.;\liM•f lmya n: 

•r.11\11•-,• ''''"'· 
hJ .1 11.11111 1!.: l.1 fecha en que entre en vi~1ir el nuevo c11n.,.c1110 rcv1,,1r, el J'lh 

~ente(. 0 tlllVCl\llJ CC'ilf.Í. de C1lar uhicrto ,1 \,1 rnlil\cilci~n !"••r 111\ \licmhfU\, 

~ t:~te Convenio continuar.\ en viuor en t1Jl111 i;;¡\o, cn ... , fornm y comr 
ni1l11 ai:lu:dc,, r.1r.1 \(l, Miembro!. que h1 h:1y;in 1.111!h;;11h1 y lll• r.1111it1w:n e 
c111l\C!li11 fC\j\Of, 

AnicutiJ /IS 

J.;u 'cr,i1Jn1.~ in&lesa y (ram:csa del tc.,h) Je c~tc Con\lenio son i¡¡ualmc:n1 
aul!nticas. 

ANEXO 2 

IS-.N l 1U.Nl.l:-.l'O, ,., '"· Jl!NUJ • 10 UI! JULIO DU t• 

CO:-IVENIO K7 

Co11\'1:11fo rclntl\'o n In llhtrtnd 1dm1lcul y u 1:1 tH _ ·1 

dd Mrccho de Nlnr1lc:1ti6n t 

La Coufercncht Gcneral th: l:t Organl:tacit\n lnh.:rnncinnnl, 'rnh:tj1>: 

l 'tlll'f'llC•ul.1 en San Fr;anci,i.:u por el C11nscjo Je Admi1fr, · · • ,11.• ta ( 
t.:ma lnterm1cion:il del Trnhajo, y congregada en t' • 111!:1d el 
ili.: 1m1io di.: l 'J.18 en 'HI ITit;C\ini:t primcrn rcunh\11 ; 

Dc,rué, 1h.: hatii:r lkcidido atluptar, en formn 11..: c11nvcn\·J. >vcri.ns pr11 
,icinnc:o¡ rehuiva~ a l;1 lihert:td slm!ical y n tn pruJecc: ;,~ llcl di.-rc'. 
tic .. mJkacilin, ..:uc\tión que 1.."unstituyc el séptimo pur.' • .. :et tirdi::n 
111.1 du la reunión: 

ü11hidvrn1n!11 t¡Uc el pre;\1nbulo lle la ·con1titucl6n t.lc la C·1•:111i1acMn 
1crnacitinal del Trahajl> cnun1.1la, cnirc lns medio" ~u .. :~ ·~th!c'i dc 
j111;1r líl'i c11n1.fü:h1nc\ de trabajo y de anritnli1;1r l:t r;• · .. ';1 itlirm:u 
1kl principio ,fe la libcrtntl de ;uoi.:i11ción !IÍmlical,: 

Con .. i1l1:r1111d11 que la 01.\:laruckln de Filadclfi11 ¡m1ch1"1t\ ri1!~vamenh: 
«lil lihi:rtad de cx~rc,ii\n y th: aso..::iai:i1ln es C">cnci~' ... ~ · el Jlf''~ 
Clln!'>ló\Oh:>; 

C11n!li1lcroimln que la Conferencia lntccnacional del Trah~j~i. ·: su trig!• 
rcuni,\n, adnph\ (lllr unanimilln<l lo~ prindpio.-t 1111..: •en scrvl1 
ha't: a la n:¡;lamentación internacional, y 

Comitl1:rnndo quc la Asamhle::i General de las N11clonc"i t.:nida!i, en s1 
!:\""''º (lcrindo de se .. h:mcs, hizo n1yo~ C\lo" rrinciri•h -; '''IÍt'1hl 1 
Org¡¡ni1aci1ln lntcrnndonal del Tr:ihaj(l la cnntinu;1t..·11'••1 d ... · t111ft1, 
i:,tu.:rln' a !in de hnccr po,ihlt.· 1,, :11h1flo.;h•n de uno (l ,.,,r;,, .. i.:11nv, 
111h.:rnac1unalc:\, 

,1!11pló1, i:1111 ki.:11.1 nuevC de julio de n11I n1wccii.:ntu!'> cunri.:11!:1 y 11d111, , 
¡"lo oh: t -.mvc11i11, que 11odrá ser dla1!t1 c110m el ('111wenio '>11h· 1.· 1.1 l!'•i:rt:u 
,::, .! ,. 1.1 :1r11tc.:d1ín del dcrcclrn dll "indicad1\n, 1 'J-lS: 

i>,\ltll! l. LlllUHAll SINOWAL 

Arriculo l 

l'mlu Micmtim dt: la Or~ani:t<1ci1\n l11ltrnJci1111;1! dt:I Tr,,· \' p.1ra el 
r,1e cn \·ii;l'r el prc....:nh: Cuovenill '!.! Clh!ii;a ;1 p1111.:r l'll pdct•..:.: ···' •'''I''''' 
1,:11i1.:11ll!~. 

Arrlc11fo;? 

1,u'i trnhai:ulurc'i y ln'I ~inpll.'adnr.:'i, .<;in 11inl!t1l1:t lli'ili11cnl11 · ..... :1uturi 
¡u..- ... 1.1, 111·ncn d 1tcrc.:htl 1le cun,ti1uir l.11¡ nrmmind111li::'i q • .1imc11 

~ ¡-~;11;;-11..: i:1llr:ul,1 i:n vit•.or; .\ti..: julio 1li: 11150, 



Arlic11Ju .J 

, 
1 

:•<; ''rl':tni,.a~·1mw' 1fo lr,1hai;i1f,or,.,..., tli· cmplt:<it!<•f•'\ 11 , • 1· , . 
~'"'1~~1111 \1 'lh¡•.1..., 1111 '.••'1 \I, ,!,'./ , ·',,,t. I L>"ll '\11~1" .1 1' 

1lrtlct1!0 6 

La~ ditfKhfokmcs tJc lm :irtlculos 2, 3 y 4 di! e ... tc Con\'enio .se 
11 

l · 

:,~~;~;,~~~~~t' Y ..:(lnftllct,1dont·.¡ de org1ml1J1cionc:~ lit: lf;\hiljadorcs J !!e~~ ªe~~ 
,1r1;cula 7 

La ·a<lqui,i..:Mn de 1:1 pcr~ünafühltl jurldic.:a por 'ª' , . · · 
j.11.J~rC!i y lle. c.m1l!t:1dori:1, su" feJcrnciom:, ~ r.:onf ~~lc~;~;i~l~1::c111~~cs ~e ltab.l• 
.. u¡da a cond1c1onc~ \:11v;1 naturalcrn li111i11.: ht a¡1lk;it:iün d. J· d' Pt.h:.dc cstJr 
lt" i.nh.:ulo'i !, J y .¡ d~ c'!e Ct>U\'L'tiio ~ as ap<111c1unts ik 

l:n d prr.:,c\\lt l°llnliC"tuo. el ti:rrnlnn cot~al\1111..:hifo \i¡,:¡\ifo,.1 1ml,1 u1u111ü1.1 
d1~n tfc U;1h,q,ulcHC'i U tic Cl1lflk:ufurc.; l[UC" knga (')Of uhjch1 ft ,r y 1.h:fl!n1\cr 
¡,,~ i111cr~"'" 1:c 111' trah.11.uluu;, 11 lle 111\ cmrik:ulore'i, 

l'!t.KI\~ ff, f'tWl1('"1Ú!'i 111;1. blHO·l'\10 OC MNl'>/C'ff' 

ArtJcuro 11 

Tmlu Mlc111hro de la Ot~01niodc'1tt Jnlctn:lcíon11f 1kl Tr.1 1';HJ\ c1 c11:\I 
ni! en \.'ig.IH ti rirc~cnk Conv1:nin 'iC ohli¡;:1 :l ;uloplar lmt." ,.,, •11nlida~ nci:c· 
•. 111"' y ;1ftfll/'ia1l;i, fMr!I car.inli1,1t :a lo' \rnhaí.HIMC\ y .1 !~·~ · ··~¡1ll!:uf11rc' el 
1¡!111,) cjcrddn del <lcrccho tic 'iÍLlllii:;ici1'n. 

Ar1k11fo 12 

t. Re\p<'.:lo de h.><t territorio~ mencionado\ en et nrttcul<• :ic ! 1 ~ 1n. CflmtÍ· 
111.:ión 1lt 1.1 Clr¡!aoi1i1d1~n 1ntcnucional del ·rrahaj1,, cnmtnL1.•t'o ror t.•1 ln,.trn· 
111toh1 d(' ~·111nicmtJ :1 fa Cc1mri11idón tic ta Or¡;aninc1tlll !n•~·r•t:ictnnrif tkl 
Tr;il•ajo. llJ~fi. c·"crc;it'in hcch;i d~ lm lerrilt>rio"S n que \e rcfo:r1:n 'º' p.in"fo" 
J y j de didm artii.:ulo. rnt como quedó enmendado, todo ~tit:l!l{•ro de la Orl:tl· 
iii1Jci1in 1111e riltifü¡111: el pre~cntc Convenio dchcro\ 1.;omuntcnr ;¡J l'>ircc!or Oi.:ncrut 
1k la Oficin:1 lnt1:r11ac:iona1 del Tral'i:1ío. tn el fll;110 m.h breve p1·~ :~fe dc.,ftttl·.; de 
)11 r:itifki1cián, una i.Ji:c\a.racil~n en fa que m:inlf1c .. tc: 

,1) Jn\ ttrrltorio1 fC'ipccto de lo, ..:u;1le• se oh\ica a que las di:<>po\k:loncs del 
Convenio \Can nplkad;u \in modífkacionc1: 

h) In\ territorio., rc,pecto de lo\ cttah:, \C obliga a que hn l!:o:ro•lcioncs del 
Convenio •c1m nplic:Hfas cQn modilicacíonc,, junto con ID'> l0 ;·,:-!!e, de dicha• 
modificaciones : 

rJ fo\ territorio• rc.specto de fo, cualc.s et ln:irilíc3blc el Convcni(l y tos motivo• 
pnr 101 qt1c e~ lnaplicahle: 

,J 1 In• territorio<; re\('IC"to de lll5 cuales rc1erYil ~u dccl\Mn. 

2. Lu ohli~adone.~ a. t¡ue 'e ftlit:rcn tos aparlado\ nJ y b1 <lc1 p.~rrnfo 1 
de c\tc iutlcu1o 1c con•idcr:uin rartc inlcgrnntc tic la rnlifkac:·.in y rrn1fucirln 
•111 mismo• di:ct<'li. 

'· T111fo Micrnhro pmlr;i renunciar. total o p:m;h\tmcnte. r(1r m~dlo de un: 
nur:-v.t 1!t·cl:1rncMn, a cualquier re~Nvn formutada en 'º primcr:1 tfoc!;tr:t.cic\n rr 
1Hhl\l 1lc lo\ arartndO\ J,), rJ O d} dd pftrrafo l de C'\lc Ml!i.;t('..t . 

.f. l>urnnlc hn. ricdodo'\ C:lt que C'ilC Ct,nlitnio rueda ,t .. ~ ,• '!'!Uncindo, ~! 
i:1•nhir111i1!.11I con la" dhpmicit1M-; th:t ;utk:ulo 16, toa\o Micm'"" r<nlrft c11m1 
nk.1r al Dirti:1t1r Gi=n'!rttl t1nll ,Jcdarución por fa que modifü1ui:, en ctmlc¡uf( 
1•lrn a'\pco.:tu, fo\ tCrminos tic cualquier dcdarncMn nn1cr;lr y en la que imlit11 
!~ ~i111.1d1'in en h:rritorio"I dctcrmhMllos. 

Artírufo 13 

t. ('uando la. CUt\lloncs Cralada.\ en el prc~rnte Convenio st•:m de fa co 
Cklt11ti.1 de las autoridade• de un \crdtorio no m~tropotít:ino, el Miembro r 
1.um;10!c tic Jus relacione\ inlcrn:icionalc' de. c~c territorio. de acuerdo cnn 
1~,,hit·tno del 1crdtorio, rodrfl comunicar ul f)ircc1or Gcncrnf l'~ 1:. Oficina h 
11o1.;11111:1I del ·r,ahajo una declaración por 1.\ que accple, 1:n nn-nbrc lfcl !.:: 
i.11iu. lu ohligadtmes th:t rirescn\c Conve?io. 



l'.'H. 11: IV. D1~wo°'1c10N1:~ r'IN.,, 1._-; 

1 n 1>í11:ch1r Oc:m:rol de la Olldnll loternndonal del ·.; r 
J 111110\ ltl\ ~1ic111hr1I\ lle l;i Org:rniucitln ln!crna ... wn:il tlcl .. 
,!,· ,11.1111." r;•fllkactllllC\, dcd;ir;1cí11nt:\ y dcnum;i;1-. 1c C4Ul\IH1 

.!~t.• tlrl:!:m·. ·d1\11. 
l. Al 111•lllkar a h)'i MiemlJro'i 1~c 111 Orc.mi1ad,\n el fl'.. 

r.111lk;1c1nn 1¡11c le h;1)';1 'í1\,1 c11111unic111l,1, el Uircctur (ic111:ro1l · 
.~ .. 1.1.., \11c111hru'I 1h: h Orc.111r1:n:11i11 -.11hre i,, f1.:ch.1 l'll que 

¡•f¡;,CUTI.' l°UflV(llllJ, 

.• :1p1 nu1Hic;:ir;\ 
' el r.:ci-.tru 
, Miemhn1\ 

l:l M:i;unJ11 
• .1 l~t n1encith1 

'1 en \i¡\11r d 

El tJ111:c1or Gcm:rn1 de Ja Oficina fntcrnadonnl del Tn '·.•:u comunicar.'1 
.. 1 Sci::rc1;mu Cicncntl 1li: l;i' N1n:ionc• Unida,, ¡1 lo'I ch:cto'I 1' :: rcghlru y ti,! 
~1infurr11i1la1I ~un el tirtlt:ult1 10! de la Carla de his Nai::ionc, t:·.h~ •• ~. un11 inl°ll•· 
11uc11\n c11n1rlc1;1 '!ubre hula, lito; rntillcncionc\, dccl:irndnnco; y í\i.:HI., de dcnu11r.:1,1 
1¡11c h:iyil r..-c1'-ln11lll Ji: ncucrd!J con 101 nr11cu1t11 pri:cL'1h:nh:,. 

Arllr11/1J 19 

Ca1la Vt:L '{llC lo cttlme nc:cc,ario. el Cunscio tic Adminh''.1ci1\n d~ la On. 
i:m.i l111crn11ciun11I 1h:I ·rrnb:ij1l prc.,cnlnrá n la (.''1nfcrcnl.:ia t.i1.n.:r,1! un;\ mc1111l· 
ru ,11hr1: la ~pfo:acli~n del ('oiwcnlu y con,hkrará la c1invc11a:11ch' de incluir 
en cl orden <le! tifa ~h: fa Cunfcrcncia la cuc,1i1in dc 'IU rcvi..,j¡\11 11

1
1;11 u ~·uci:il. 

Artfc11lo 20 

1. l!n Ca\O de que lil Confi:rcncia adoplc un nuevo com · · ., que implh¡m.· 

11
n;1 rcvhil\n 101al o p.irdal 11d prc ... enlc, y a nu:no., itth:: cl ~-- ..:11uvcnio con· 

hn~:;1 tl1,po!i.ici1mc• en contrario: 
.r/ la rt11ith:ad1\n, por un Micnibro, del nuevo convenio rCV" ;rnplicar.i, /¡110 

fw1'. h• dt!nuncia inmcdiala 1h.: cslc Ctinvcnio, n11 oln!:t" · 1li,ru1 .. tcit1nc' 
c1111h:ni1la"i cn el nrth:ulo 16, ~icmprc 1¡tlc el nue.,·o i::11 .. ·" ' rc\'1o;nr ha\'.• 

cntrad!J c:n vigor; 
M a p;1r1ir de ha fcclm en que: cn1rc en vigor el nuevo Cllfl\ .:11!0 rcvi,or, cl 

prc,entc Con\'cnto ccsurá de esl:ar nbierto n la ratificación ¡wr fo., Micn1hr11,, 
2. l!\lC C'11m·enio continuará en vigor en tndo caso, en !IU fl1rnm y conlt:· 

n11!11 ui.:tuulcs. ¡Mra 101 Micmbroo; que to h;iy;.1n r;1tinc11do y no ratifn¡t1c11 el 

l•1n\'cnio rcvi,.;or, 
Articuto ~I 

t.a~ vcr\ioncs ingh::<.a y fr¡¡nccsn del tc:ir.IO de c\lt: Con\·en!C' o;on igualmcn!~ 
,011i:11tii.:a~. 



ANEXO 3 

t'0~\'1".Nln •11• 

, ..... ,,.,,,1, ,,.,• 

, .. ,,, u/u ./ 

'kh .. ·1,111 ,11h111t.11"L' 111c1l11la .. :11h-r.::11.11\a" 11 la, c11nllh:innL''li nucit111. · 
,,., 111 .. 1 ... 1•1<1, 1•.11.1 l' ... 11111111.n \· 4,1111 .. 111;1f c111n: h• .. L'1Hl1lC",'ld11• 

11!•1,.· .. 11L' l'lllll!\',11 11•1<·'>. l'•'r rn1.1 11.111.:, y la' •lll'.·1hi/;1..:•1•l11.·., 1! 

· •"'·'· ,.i ¡1!1:1111 1~ -..if1t1ll11 y 11•.,1 1k pr,...:nh1111c1l111, 1!c 111.:1:11,,;¡;,,·· 
·1 ,11•1.:111 11.,· u:1;l.11ni:11•;11, pu1 n1i·1 111• •\: l't1•\lr.1\1I\ ..:11lnll\•'"· 

t.'.1•11\lL'O. 

., cu,uu\11 
•:1, lllll·l· 

";1.Hl\lfl."'" 
"l11•1l;1ri.1, 
:11:1~·1•01,."• 

1. L1 lcl!i\1;1dón oiu:ü•nnl drh1:r;'a 1ldcrtnin.ir el "h:am:c 1..' ¡'.1n1n\1;1., 
pll·\'1,ta\ en d pn:,cnh! l ·rnwcnil• en lo 11uc 'e rdicrc 11 "'" ,1 ·11 11 :,,., 
, 1••1·'' ;1111i.ul." y a l,1 p11h,,;i,1, 

~. lll! ;1cw:nl11 ..:un lm pri11c1¡mh i:' .. lahlcch.ln" en el f'l.\rrnfo K ·· .•flh:ulo l't 
11. J,\ (\111\111\1..:i,,11 Je 11, Or~;rn1ncí1in lnlcrnacinnnl t!.:1 Trnh.1i•'. •.1t\..:;11,:11·"' 
•'e c\lt ( 'i11wcniu 1mr un M11:mbru no ¡nulri con'\illcrar'l>~ ,1uc •· -"'º'.;;1t>;1 c•1 
n•1n!,1 .11¡•111111 \,1., leyes, ... cnh.:11..:1;1.,, ..:1..,ttm1hrc' o ;1..:ui:ul1'<1 ya t.',;,\t . 1~11c ..:1111 . 
• H!,Ul ;\ r1" "1h.'lll\11th tfo \,"' Íllcf/;1\ i\rtll:ll\;\'\ Y de (:¡ l\\\)1da Ja• •dil .. pr.,.·,. 
,111." cn C\IC l\111\icnio. 

Artic11lo 6 

t:1 rirc,cntc Cunvi:nm no tr.it:1 tic la \iluncl,fo de loi funcion:1rh.l'\ ('1Lihlic1" 
rn !;1 :11ln1im .. 1rnchln tic! E .. tíllh1 y nn \\cbcri inlcrrirc\nr'\c, en nwdl• :1h•.1m11,, t'll 
,,,i;n11 .. i;:1hu ll1: .. 1111 1lercdrn .. o lle \U C'!o\t\lUto. 

1.;.., ra1ifü.rn;ioncs formah: .. dtl l'fC\t:nlc Convenio 11cr,\11 conninica.JM, Jlnra 
•11 H·~1,1w, 11\ IJ1n.:ctur General 1h: 1;1 Oficina lnlcrn:u;innul oc\ .. -~: .,·1j1l, 

1trliC1Jfo R 

1. E .. tc ConYcnio obligará (m1c•1mcntc u aqt1cllos Micm\m1s tic la Ort;nni· 
'"~i.111 lnlLºfl\itcional del Trnbajo 1,;uy.1-; ratiflcílciunc\ haya rcbh\r¡u~11 L'\ DirL·..:t111 
\1L1'Lt.&I. 

}.. Entrar,\ en vil\or tl111.:c mc'c' tlc\pucs dc la fechó\ en 1¡uc fa., ralilh:aci.111c.,, 
•'r 1!.1\ \\11.'mhro-; hllynn ~ido n:ui .. trad.t, pur el llir1.'\:lor Gcncrnl. 

l. l)c"li: 1hcho n111mc1110, e .. tu C\1nvcnio entrar;\ en \'ll:llf, r.··' ._·,1d.1 Micni
~'fl', 1l11t.:c n1i,:.,,.,:, dc'll{lt1é\ '!t• la f,,;i;ha en q11c h;iy;i \itlu rcgj.,,1rnti' · .... r:1tifü::1ci1i11. 

Artirl"o 9 

l. l.~i.. dci:huaciunc.,, c1m1U11ic;1d .... ,d Oirt:chir Cicncral 1h: !:• icin:. lnh:r· 
1u..:111u,1\ del Tr.1h~dn, 1lt: :u.:111.:1111• cuu el r.irral11 :! tld :Hti..:d1l \ · \.1 (\•n .. ti 
·,1,hul 1h: \,1 111~.1ni1.1i.:1ún lnti.:111ac1un,1\ 1!cl "l1ah.1¡11, 1lc'1cr.\11 '"· .. ,r: 

,11 1.1 .. ll:rnturilh rc'ipc1.:lo 1lc ,.,, t:11>1!e, el M1emhro imcrc~alln · "h\i¡?n R 1¡uc 
'-" ihw1•.,h:iunc'll del t \11wcnu1 \can nplka1l,1., ~in mmlifü::1ciu . . .:~: 

1 :,,, tnnluriu~ rc~pct:to th: !11<;; cualt:'ll \C tihli!t;t n que l,t\ th,pu'\lcionc-. 11cl 
1 •HlHIUO \t:tm 11pln.::Hla' con 11rn1l11i1.:aci,1nc ... 11111111 cnn h1, 11..t:+ 11c' tic dich.1.,, 
11111lhlkach1nc'; 

, t," 1t:11i1nrio.; rn('ll:Clo Je )ti-; cu:1le11 c .. in;q11i~·:ihlc el Convenio \' ln'i m11tivn\ 
111•r !.•' cu.lle.,, c'i in:1plk<1hlt:; 

.: . "'' len''•"¡,,, rc~p..:dn ,,,_. 111-. cuah:'i rc~cr..-i\ 'u th0 1.:l'oi11n 1·n e'\p~·rn lk' un 
,.,.,nw11 m;'1:0. tlctc11iLh1 1!c 'u ,;ll1,1cilin, 



1 
l 

1 

1 

1 
1 
1 

\ 
i 

1 

...... ~ .......... J t·· t1.l\11,.11.111 

• 1•' • p11dr.i r1.•n11m:1.11 l11lal 11 l'arda\111c111i:. por medio 1k 
•·· .h·•· ,,,. . .,.,, ·' • ,.,1,111it.·1 '"''lr\a to1nmla1l.1 l'll 'u pnnu:r;i 1lcd.11aci"u 
" ,!,· '··~ ·'" 111.111, !•1, 1 J 11 1/J 1ld !u1r,1!i1 1 1'•: 1.:'le ,ir1'cul11. 

•I 'lq•,1t1h· 111, p .. 11111!'" 111 1¡.i,• c'!e ( 1lllH'tlli1 p111.·1\,1 1..1.•r 1f,·1111·~c1.11!0 1!1: 
..... ,:.,111 ',·,m '" ,1i,p,1·•.,1•:1c' 1td .111ic11!1l ti. tot!11 /\l11:1nhru p1111!a c11111u· 
11 .... 11 .1' Jlú·.111 t 1cn1:rnl 1111.1 1lt:..:l;ir:u.11111 p11r t.1 t\lll' 111111'1lii¡111.~, en cualquier 
"''•• rc"P•'-.111, ~'" 1.-.r111i~10.., 111~ cu:oh(ltler Jcd.1r~1c11>11 ;111teriur y i:n la que 111thquc 
', ·•llJ,, .. ,,.,, •'11 11·r11t,1rhl~ t!dcrmm:u!.11, 

Ar11c11fo 10 

1 "" ,¡, : '1 .•.• ,, .. :, 1.1"1" :1: •• , ,¡, ~ '" " .• ! 1l ... l.1 011 ... ¡,1,¡ 11111·1· 
11.u:11111al d1:I 'I r.1h;1111, 1lc c1mlnrmit!;ul 1.·1111 l1h t'·írr:iro, .1 y S del ar1ii:11lu '.\~ 
"" l.1 <'on .. 11111.:11111 d.- l.1 Or\!.111i1.1..:i,\n l11l1.·111,1c11111a1 tkl ! rah,q11, lfchcr.in imlicar 
,. ',,, tft,p1•\ii:i111ll''i llcl l 'nn\1·11i11 'cr.\11 aph..:ad.1, cn el h:rnturiu in1e1c,;11.lu c11n 
11h11iihc:11..·1unc~ u Mn i:ll.1"'; d1;11ul,1 l.1 1k..:l.ir•1i:111n i11\hq11c 11uc h1'.'! 1fe,po\i.:1onci 
1!1'1 t,'t11t\'Cni1J St:rán llf'lil':Hl,I\ Cllll tnt11hl•1..:11,:1Llllc,, tklicr.l C\p~..:Ílkllf tll t¡lle l'lln· 
'hku diclm~ m0lliflcnci11nc,, 

.!. l:! Miembro, ftl'I Micml.ir11\ u l.1 .111ltlrid,1d internacional interesados 
p1•1h,m rcn11ncl:1r,. CUlal u 11.ircialn1cntc, pur 111c1\i11 1!i: una dcclurnci1\n ultt:riur, 
.d 11L1cchu " invoi:ur una mmlilk;1ci1l11 i11ilil.:;111., en 1;11a!quier vira 1kd;tr,1ci1i11 
:111lcr111r. 

J. Durnntc los pcrloJos en que c~\c Co1wc11ro puede ser dcnundadu de 
i.:11ní11rmiJad con In' lfi.,¡im!dones <lcl ~rtlculu 1 t. el Micmhro, los /\ticmbrot 
11 l.1 11111oril101tl lntcrn11ciun:i\ intcrc11HhJ\ p11ddn comunicar t)) Din:clor General 
1111.1 1k..l;1rn..:hin ror 111 que modil1qucn. en cu.1lt¡uh:r t•!h' n:,pccto. hl\ l,,:rminm 
1k ,·11.111\11!1.·r •'1·..:!.1rJ1:ión anterior y en la 411..: i1Hli4u.:n ll\ -.ituni:u.ln en lo 1.1ue 
..,..; rchcn: u la ::iplic.1.c1ó11 1.M <.:01t\'Cllil1, 

Arrlmlo 1 J 

l. Todo Micmhro que lm)'1t ratilk:nlo c"'lc ('onvenio podrá llcnuncl>1rlo 1t 
l,1 C\11líilci1\n Jc un pcrlo1!0 de tlie1 :11,l•'· a \Mrtir tic 111 íc~ha en que se haYa 
1111c,111 inidalmcntc en "'l!'''· mctli.rnh: un a1.:la \:omunicu<la. para "' rcl:i~Trn, 
.ti Drrcctur General 1.tc l;t Ufkina lntcrnadunal 1.lcl Trnh;i¡o. La dcnun1;ia 1111 
'11r1n.i dcclo h.l'l>la 1111 ,1110 tlc'lpué .. d1.· la fecha en que iC hnyil n:gi\lr>11.lo. 

.!. Tu\.lo Mii:mbr1.1 tpu: ha)':t ratilko11.Jl1 c~tc Con'rcnio y que, en el plaiu 
11..: 1111 111"10 1h:~pt1éi 1lc l.1 c~pirachln del pcrhHlo tic dic:t ª''º' 111cncinn:ul11 en 
l'1 l\llfafo prccctlcn!I:, ti>' h.1ga lho dd derecho de J.:nunc1a prc\•hto en c'tc 
a1tk11lo quc1li\r.i uhlig.1du tfur:intc un 11111!\0 pcrl11tl11 1!1: d1cL ui'll1~. y en f,, 
'",:,.,,,.,, pndr;i dcnundar c'!c Cu1weniu a la 1.·.,p1r.1ctót1 t.lc call.1 pi:rludo 1k 
1lh!/ .• 11fus, tn IH comheh'lln ¡ircvhi.1-. en c~tc tirtit.:ulll, 
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1. El Direc1ur General dti In Olicinu 1 nternaciona\ del Trabajo notilkar;\ 
.1 t111!,1'ii 101 Micmhru, di:'\;¡ Oq;tini1;1d1ln l11tcrn;1.:il•n:d tld Trah;ijn el n·,:i\lfll 
ole ..:1wnl.i'i ra1i!kaei11111,.·,, t!i.:c1.1r;1..:i1111c.., )' dc11un1.i.1.., k c11111uni1¡ucn !11l ~1ic111· 

""" ~•.: la (lrgan1t;11,;11111. 

2. 1\I nutilic~1r a h• .. ~fü:mhrol Je la Orµani1acii\11 el rc¡;istru Je la 1Cl!t11lll:1 
r.11ili.:.1..:11;11 1¡11c k h;t)'.1 .. i1[11 t:111\Htnlc111.l.1, t:I l>ircetoir (h:ncrnl lla111:1r;i. la illcU· 
i.;1oin ti.: lul ~ltcmhw' tic !,1 Org:11111.1..:i1l11 ,11h1t! l,1 lecha c11 que cntrar,l en \tl;11r 

, ! :iri.:,cnte t ·,11wcni11. 
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, 1111.I t11f1H• 
~,c lkn11ni.;1.1 




