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Buenos Aires, abril 16 de 1920.

Al Exento, se�or Ministro de Relaciones Exteriores,

Doctor D. Honorio Pueyrred�n.

Acompa�amos al se�or Ministro un informe detallado acer

ca de los proyectos de convenci�n sancionados en Washington.
Los hemos precedido de ciertas consideraciones que contribuir�n
a facilitar la interpretaci�n de los mismos.

,
Nuestra opini�n acerca de la Conferencia es francamente

optimista. El capital y el trabajo se han acercado para discu
tir los grandes problemas de la hora presente y lo han hecho sin

acritud, con esp�ritu de tolerancia, tal vez para no desmentir la
uni�n de las clases que el mundo presenci� durante la gran

guerra.

Obreros y patronos han contribuido con entusiasmo al me

jor �xito de esta Conferencia. Por los primeros, las grandes
organizaciones sindicales, enviaron sus delegados, que no ce

saron en su intensa labor, hasta que vieron consagrados sus an

helos con el funcionamiento definitivo, no ya de la Conferencia,
sino tambi�n del Consejo Supremo. Y, a su vez, los patronos se

expresaban indignados, contra una especie que circulaba acerca

de un pretendido " sabotage" realizado por ellos a la Confe
rencia.

"Se nos ha acusado a nosotros, los delegados patronales ��

dec�a uno de ellos � no aqu�, pero en ciertos medios, de querer
"sabotear" la Conferencia.

Esto es, se�ores, una calumnia contra la cual yo protesto en

nombre de mis colegas y en el m�o personal. Queremos, despu�s
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de un trabajo serio, llegar a conclusiones que permitan el acer

camiento entre el elemento patronal y obrero."
En los debates, ni unos, ni otros, perd�an de vista los inte

reses de la humanidad; ni olvidaban tampoco la de sus propios
pa�ses. Frecuentemente, los obreros expresaban, por ejemplo,
su preocupaci�n por una producci�n m�s intensa, "Ciertamen
te � dec�a Jouhaux � jam�s en nuestro pensamiento la cuesti�n
de la producci�n ha sido ignorada. Nosotros, dentro de las mis
mas organizaciones obreras, en el curso de la tormenta, hemos te

nido nuestra mirada fija en esta grave cuesti�n; hemos procurado
sondear los problemas que -se presentaban a nosotros y tratado
de encontrar soluciones".

Al margen de las discusiones, puede anotarse asimismo, el in
ter�s puesto de manifiesto por los propios obreros, en excogitar
soluciones que representaran un beneficio para sus propios pa�ses.
Tal vez, en este sentido, se pudieron encontrar los nacionalismos
mas estrechos en los trabajadores que en el grupo capitalista. Es
te localismo, digno de todo respeto ; porque demostraba la vincu

laci�n a sus respectivas nacionalidades y no olvidaba los deberes

para con los hombres, sin distinci�n de raza, ni nacionalidad, se

podr�a se�alar en diversos debates, como los promovidos respecto
de la distribuci�n de las materias primas, y de la aplicaci�n de

las convenciones al Jap�n.
Y no estar�a dem�s se�alar tambi�n la estrecha solidaridad

que, entre s�, han mantenido los patronos; y la no menos intensa
solidaridad de los obreros. Con respecto a estos �ltimos, han

procedido de consuno, obreros de notoria y diversa filiaci�n pol�ti
ca o ideol�gica. Se confirma as�, algo que anunci� Louys, de

que, para los intereses de los trabajadores modernos, no hay ju
d�o, ni gentil, ni pagano : el v�nculo com�n de asalariados, los
une a trav�s de las m�s opuestas orientaciones.

Evidentemente, en muchos actos, patronos y obreros han es

tado en distintos campos. No en todos, naturalmente, desde que
varias convenciones han sido votadas por unanimidad. Pero se

han encontrado en el mismo terreno, cuando se ha tratado de un

inter�s com�n, como, por ejemplo, el afianzamiento de la organi
zaci�n internacional del trabajo. Por eso, en el Consejo Supremo
de delegados patronales y obreros, se asociaron con un doble fin:
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primero, en el de organizar definitivamente el nuevo mecanismo ;

segundo, al elegir como director general de la Oficina del trabajo
a Mr. Thomas, a quien los delegados obreros presentaban como

un ciudadano que gozaba de vivas simpat�as en las multitudes;
y a quien los patronos honraban por su esp�ritu de conciliaci�n.

Se nos ocurre que, para la soluci�n de los problemas obreros

argentinos, ser�a eficaz la reuni�n de una Conferencia nacional,
la que, al mismo tiempo, proyectar�a las soluciones internaciona

les que convinieran al pa�s. Durante el a�o pasado, las Confe

rencias de Inglaterra, Francia y Canad� despejaron soluciones

hasta entonces inciertas. Lo propio podr�a ocurrir en la Argen
tina, donde muchos conflictos sociales radican en la falta de

aproximaci�n de patronos y obreros. El ejemplo de "Washing
ton es una demostraci�n de la conveniencia de esta pol�tica:
"Constato � dec�a Oudegest, delegado obrero holand�s � que

hemos establecido una base s�lida para la legislaci�n obrera. Y

que hemos tratado de unir lo que, durante todo tiempo ha estado

separado". f '"""'"�J^i

Pl�cenos hacer constar que la Conferencia, como el Tratado

de Paz, de donde derivan sus poderes, importa una ratificaci�n

de la pol�tica del actual gobierno argentino que, desde los prime
ros momentos, concedi� igual personer�a a patronos y obreros, pa
ra ventilar las cuestiones que les interesaban. No hubiera teni

do aqu� raz�n de ser la fina observaci�n de Mr. Jouhaux, para
quien, si los gobiernos conced�an capacidad a los trabajadores pa
ra discutir las cuestiones internacionales, � por qu� hab�an de con

siderarlos incapaces para resolver los problemas nacionales?

Para apreciar el car�cter de las convenciones sancionadas que
examinamos en el informe, debe recordarse que, de acuerdo con

el tratado de paz, ellas comportan tan solo un m�nimum de pro

tecci�n; y, en ning�n caso, podr�an justificar un retroceso para
la legislaci�n de los pa�ses particulares.

En efecto, el �ltimo p�rrafo del art. 405 del Tratado, que fu�
insertado a solicitud de Mr. Gompers, dice:

"En ning�n caso se pedir� o exigir� de un miembro como

resultado de la adopci�n de una recomendaci�n o proyecto de con

venci�n, sancionados por la Conferencia, que disminuya la protec-
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ci�n acordada por su legislaci�n actual a los obreros a que ella se

refiera .

La protecci�n acordada por la Conferencia es as�, un m�ni

mum y no un m�ximum, seg�n se hizo notar en diversas oportu
nidades.

Ello significa para la Rep�blica Argentina, adem�s, que las

convenciones de Washington no son un obst�culo para el progre
so de una legislaci�n social que tutele los intereses leg�timos del

trabajo, sin menoscabo de los derechos del capital; aunque la pro
tecci�n sea mucho m�s amplia que lo que acuerda el primer c�

digo obrero del mundo.

Finalmente, en cuanto a la ae+itud de la delegaci�n argenti
na, est� expuesta en los cap�tulos pertinentes del informe. S�lo
nos permitimos se�alar que la designaci�n que se ha hecho de la

Rep�blica Argentina para ocupar una plaza en el Consejo inter

nacional, la pone en la necesidad de concurrir a la pr�xima Con
ferencia de Genova y de no descuidar en modo alguno su asidua
colaboraci�n para resolver los problemas del derecho internacio
nal obrero. Las naciones amigas, no representadas en el Conse

jo, han confiado en la Argentina algo as� como un mandato, que
ella debe cumplir fielmente, para hacer honor a la confianza que
se le ha dispensado.

Al entregar este informe a V. E. s�lo nos resta hacer cons

tar nuestro agradecimiento a los delegados patronal y obrero, se

�ores Pini y Bali�o, por la ecuanimidad de sus decisiones ; al doc
tor Alejandro M. Unsain, publicista de nota y presidente interino
del Departamento nacional del trabajo, que contribuy� eficaz
mente a las tareas legislativas de la delegaci�n; y al se�or Ale
jandro J. Hayes, que tuvo a su cargo, adem�s, las funciones ad
ministrativas de la misma que desempe�� con celo y dedicaci�n.

Dios guarde al se�or Ministro.

Le�nidas Anmtasi�Felipe Esp�.
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CAPITULO I

ANTECEDENTES DE LA CONFERENCIA INTERNACIO

NAL DEL TRABAJO

CONGRESO DE LEEDS.�
Cuatro meses despu�s del comienzo de la guerra europea, las

asociaciones obreras en Estados Unidos propusieron la convoca

toria de una Conferencia internacional del trabajo que deber�a

reunirse en la misma �poca y lugar que el Congreso general de

la paz.
Los mismos prop�sitos fueron exteriorizados en Europa, el

a�o siguiente. El 1.' de mayo de 1916, los representantes de los

trade-unions europeos se reunieron en Par�s en una Conferencia
del Trabajo preliminar, a la que concurrieron delegados de las

federaciones de Inglaterra, Italia, B�lgica y Francia. Los de

legados franceses fueron encargados de redactar un programa
m�nimo de protecci�n del trabajo y �ste fu� modificado y adop
tado dos meses m�s tarde por los delegados de los mismos pa�ses
aliados, en la Conferencia de Leeds, en Inglaterra. Se propuso

que la resoluci�n presentada por los delegados franceses y adop
tada en Leeds, servir�a, no s�lo como programa de la Conferen

cia internacional que deb�a reunirse en la misma �poca y lugar
que la Conferencia General de la Paz, sino que su programa m�

nimo deber�a ser incorporado en el Tratado de Paz que termi

nar�a la guerra.

CONFERENCIA DE BERNA.�
Un a�o m�s tarde, � en octubre 1.� de 1917, � los represen

tantes de los trade-unions de otros diez pa�ses europeos, inclu

yendo Bulgaria, Dinamarca, Alemania, Holanda, Noruega, Sue-

cia, Suiza y Hungr�a, celebraron una Conferencia en Berna para

discutir sus exigencias ante la Conferencia de la Paz.

Una completa unidad de prop�sitos entre estos pa�ses beli

gerantes y neutrales de la Europa Central se exterioriz� en la

adopci�n un�nime de un programa, "cuyos elementos esenciales
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est�n incorporados en el programa de la paz de la Conferencia
de Leeds" de delegados de los pa�ses aliados. Al declarar las

pretensiones del trabajo, se dec�a: "S�lo la adopci�n de medi
das de orden pol�tico y social en una gran escala, puede contri
buir a la soluci�n de las consecuencias de la guerra. Para faci
litar esas medidas, debe establecerse un programa m�nimo por
acci�n internacional, y esta acci�n debe ser establecida en el tra

tado de paz".
Una resoluci�n suplementaria apela a todos los trabajadores

de todos los pa�ses, para que, con todos los medios a su disposi
ci�n, obtengan el reconocimiento y realizaci�n de estas pretensio
nes que deber�n ser sometidas a sus respectivos gobiernos para que
las apoyen en las negociaciones de paz. En algunos pa�ses los
esfuerzos de los trade-unionistas han sido fuertemente apoyados
por organizaciones de �ndole cient�fica y social.

Es as�, como encontramos, un a�o antes de la firma del ar

misticio, un programa cuidadosamente preparado y en el que es

t�n de acuerdo las asociaciones obreras de catorce pa�ses de Euro

pa y, adem�s, los Estados Unidos.

PROGRAMA DE LA CONFERENCIA DE BERNA.�
En el referido programa se propone :

' ' Que el tratado de paz

(pie termine la presente guerra y que d� a las naciones indepen
dencia econ�mica y pol�tica, debe tambi�n asegurar a las clases

trabajadoras de todos los pa�ses un m�nimum de garant�a moral

y material".
En concreto, ese programa inclu�a: la prohibici�n del traba

jo de los ni�os ; la limitaci�n de la jornada de los menores y de

las mujeres y la prohibici�n para ellos del trabajo nocturno ; un

d�a de descanso a la semana ; la introducci�n de las tres jornadas
en las minas y en los procesos continuos; la exclusi�n de ciertas
substancias venenosas innecesarias, tales como el plomo y el f�s

foro, de la industria; la adopci�n de medidas internacionales de
seguridad para los obreros, empleados en el transporte mar�timo
o terrestre ; cl�usulas rec�procas de seguro contra accidentes, pro
hibiendo diferencias contra los obreros extranjeros y las perso
nas dependientes de ellos: el derecho fundamental a la organi
zaci�n y la adopci�n de medios para la aplicaci�n eficiente de

esas leyes.
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Este programa ha contado tambi�n con el apoyo oficial y es

as� c�mo debo recordar el dictamen de la Comisi�n de trabajo de

la C�mara de diputados de Francia, las declaraciones del Minis

terio de trabajo ingl�s y, en forma de proclama, por el anterior

Canciller alem�n, en un discurso pronunciado en el Reichstag,
en octubre 5 de 1918, respondiendo al pedido de los trabajadores
reunidos en el Congreso de Berna.

Estas aspiraciones � con adici�n y modificaciones de detalle
� est�n basadas, en gran parte, en resoluciones adoptadas por la

Asociaci�n internacional para la legislaci�n del trabajo. Son,
por consiguiente, el resultado de un estudio prolongado y deteni

do en muchos pa�ses. "Si el contenido de este programa se con

vierte obligatorio internacionalmente, estas leyes no ser�n m�s

completas que lo que fu� la Carta Magna, como instrumento cons

titucional en la fecha en que fu� escrita ' \

EL PROGRAMA DEL TRABAJO EN LA CONFEREN
CIA DE LA PAZ.�

No es de extra�ar entonces, que, dando cuerpo a esta situa

ci�n de �nimo de la opini�n p�blica en los diversos pa�ses, el pri
mer documento de la Conferencia de la Paz, que fu� un proyecto
de Liga de naciones, haya considerado la cuesti�n del trabajo en

el art�culo 20, en los t�rminos siguientes:
"Las altas partes contratantes tratar�n de asegurar y man

tener para los hombres, mujeres y ni�os, condiciones equitativas
y humanas de trabajo, tanto en sus pa�ses, como en todos aquellos
a que se extiendan sus relaciones industriales y comerciales y, con

la Liga de las naciones, una Oficina permanente del trabajo".
Informando este proyecto a la Conferencia de la Paz, el

Presidente Wilson dec�a: "Esta Liga no se propone simplemen
te asegurar la paz del mundo. Es una Liga que puede usarse en

forma de cooperaci�n en materia internacional. Este es el signi
�cado de la cl�usula introducida, concerniente al trabajo. Exis

ten muchas mejoras en las condiciones del trabajo, que pueden ob

tenerse mediante conferencias y discusi�n".
Lord Robert Cecil � despu�s de afirmar que el problema a

resolver por la Conferencia era el ele encontrar medios reales y

efectivos para procurar la paz del mundo y que no afectaran la so-
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beran�a nacional agregaba: "Yo no creo que la cl�usula con

cerniente al trabajo pueda tener tal efecto, pues es indiscutible

que no es posible esperar ning�n mejoramiento en las condiciones
del trabajo, sino mediante acuerdos internacionales. Por consi

guiente, si bien es verdad que las condiciones del trabajo en un

pa�s son materia de pol�tica dom�stica, no lo es menos que, bajo
las condiciones que vivimos actualmente, ello no es m�s as�,
y que las malas condiciones del trabajo en un pa�s act�an con

efectos fatales en la depresi�n de las condiciones del trabajo en

otro ' '.

Mr. George M. Barnes � representante del trabajo en la Co

misi�n brit�nica de la paz � se expresaba, a su vez, de la siguien
te manera:

"Hasta ahora, las naciones han tratado de protegerse contra

el trabajo barato, mediante la imposici�n de tarifas. Es de es

perar que, en el futuro, encontraremos, bajo la autoridad de la

inga de las naciones, una mejor manera de abolir el trabajo ba

rato y mal pagado. Espero que hemos de elevar la vida y el tra
bajo, de una simple lucha por el pan a un nivel m�s alto de justi
cia y humanidad".

LA COMISI�N SOBRE LEGISLACI�N DEL TRABAJO
INTERNACIONAL .�

Para hacer efectivo el art�culo 20 que acabamos de comentar

el Consejo supremo aliado cre�, en 25 de enero de 1919, una Co

misi�n de legislaci�n del trabajo internacional, con los siguientes
fines :

' ' Cr�ase una comisi�n compuesta de dos representantes de A
cada una de las cinco potencias que hacen parte de la Conferen- \
cia de la Paz, para hacer un estudio de las condiciones de los obre-

ros, considerada del punto de vista internacional y examinar los

medios internacionales necesarios para asegurar una acci�n co

m�n, en cuanto se refiere a las mismas condiciones, y para pro

poner la forma de una instituci�n permanente destinada a conti

nuar tal investigaci�n y tal examen en cooperaci�n con la Socie

dad de las naciones y bajo su direcci�n".

En una reuni�n que tuvo lugar el 27 de cuero, ge autoriz�

a B�lgica para designar dos representantes y a Cuija. Polonia y

la Rep�blica checoeslovaca, un representante cada una .
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La Comisi�n qued� constituida en la forma siguiente :

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Samuel Gompers � Presidente de la "American Federation

of Labor".
E. N. Hurley. � Presidente de la comisi�n de transportes

mar�timos.

H. N. Robinson y J. T. Shotwell � Profesores de la Univer

sidad de Columbia, Suplentes.

IMPERIO BRIT�NICO.
El hon. G. N. Barnes. � Miembro del gabinete de Guerra..

Mr. H. B. Butler � Suplente.
Sir Malcolm Delevigne � Subsecretario de Estado del Ho

me Office.

FRANCIA.
Mr. Colliard �- Ministro de Trabajo.
Mr. Arthur Fontaine � Consejero de estado, director de

trabajo.
Mr. Loucheur � Ministro de reconstrucci�n industrial.
Mr. Le�n Jouhaux � Suplente. Secretario general de la

Confederaci�n general del Trabajo.

ITALIA.

Bar�n Mayor des Planches � Comisionado general de emi

graci�n.
Mr. Cabrini � Vicepresidente del consejo supremo del tra

bajo.

JAP�N.
Mr. Otchiai � Enviado extraordinario y ministro plenipo

tenciario en La Haya.
Mr. Oka � Ex director de asuntos industriales. Comisiona

do en el Ministerio de agricultura y comercio.

B�LGICA.

Mr.#Vandervelde � Ministro do justicia y estado.
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Senador La Fontaine � Suplente.
Mr. Mahaim � Profesor en la Universidad de Lieja. Secre

tario de la secci�n belga de la Asociaci�n para la

protecci�n legal de los trabajadores.

CUBA.

Sr. de Bustamante � Profesor de la Universidad de La Ha

bana.

POLONIA.

Conde Zoltowski � Miembro del comit� nacional polaco.
Mr. Francois Sokal � Suplente. Director general del tra

bajo.

REP�BLICA CHECO-ESLOVACA.

Mr. Bern�s � Ministro de Relaciones Exteriores.

La comisi�n nombr� sus autoridades en la forma siguiente:
Presidente, Mr. Samuel Gompers.
Vicepresidentes : Barnes y Colliard.

Secretario general, Mr. Arthur Fontaine.

Prosecretario general, Mr. H. B. Butler.

Secretarios: Bart�n Capelli, B�lgica. Di Palma Castiglione,
Italia. Mr. Oister, Estados Unidos. Mr. Yoshisake,
Jap�n.

Esta comisi�n celebr� treinta y cinco reuniones, desde el V

de febrero hasta el 24 de marzo, en que termin� su misi�n, con

un intermedio entre el 28 de febrero hasta el 11 de marzo, soli

citado por varias delegaciones para ponerse en contacto con las

respectivas organizaciones obreras y patronales, someterles los

resultados alcanzados y concordar sus distintos puntos de vista.

PROYECTO DE ORGANIZACI�N INTERNACIONAL
DEL TRABAJO.� _

Resultado de ese trabajo fu� el proyecto de organizaci�n in-
'

ternacional del trabajo que presentaron a la Conferencia de la

Paz con una interesante exposici�n de motivos.

El proyecto, que no difiere fundamentalmente del adoptado
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en definitiva por la Conferencia de la Paz, est� dividido en dos

partes. La primera consiste en un proyecto de convenci�n que

provee a la formaci�n de un organismo permanente para la le

gislaci�n internacional del trabajo, y que fu� redactado sobre la

base de un proyecto presentado por la delegaci�n brit�nica.

Dentro de la primera parte, el cap�tulo I determina la ma

nera c�mo funciona el nuevo organismo permanente, que com-

prenlie7irm~Tez7"dos partesTT* La "Conferencia internacional del

trabajo; y 2* La oficina del trabajo, que act�a bajo la direcci�n

de un Consejo de administraci�n.

LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO.�
La Conferencia internacional del trabajo se reunir� por lo

menos una vez por a�o y se formar� por delegados de cada pa�s �.

dos designados directamente por los gobiernos y los otros dos

elegidos, de acuerdo con las organizaciones industriales de pa
tronos y obreros, votando cada uno individualmente.

"La comisi�n se ha dado cuenta que, si la Conferencia ha

de representar realmente al mundo obrero del trabajo e inspi
rarle confianza, los patronos y obreros deben poder expresar su

opini�n con toda franqueza y en plena libertad y que es necesa- f
rio abandonar el sistema tradicional de votaci�n: unidad naci�-

j
ual . . . En el seno de la comisi�n se han manifestado algunas di

vergencias, respecto al n�mero de delegados gubernamentales con

referencia a los de los patronos y obreros. Las delegaciones fran

cesa, americana, italiana y cubana sosten�an que cada uno de los

tres grupos deber�a tener el mismo n�mero de votos; afirmaban,
asimismo, que el mundo no estar�a nunca satisfecho con una re

presentaci�n que pudiera permitir a los gobiernos y a los patro- I
nos reunidos, oponer dos votos contra uno. En otros t�rminos,
pensaban que la propuesta equival�a a atribuir a los estados un

derecho de veto sobre los procedimientos de la Conferencia, lo que
inspirar�a, naturalmente, a los obreros una desconfianza tal, que
la influencia de la Conferencia quedar�a comprometida desde un

principio. Semejante modo de ver fu� combatido por las dele

gaciones brit�nicas y belga, haciendo observar que, no siendo la

Conferencia una asamblea emisora de simples votos, sino prepa
radora de proyectos de convenci�n que deben someterse luego a
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la ratificaci�n de los parlamentos respectivos, era indispensable
que los gobiernos dispusieran por lo menos de un sufragio igual.
En caso contrario, podr�a ocurrir a menudo que un proj'ecto de

convenci�n, aprobado por la Conferencia por dos tercios de vo

tos, fuera rechazado por los parlamentos y la acci�n de la Con

ferencia vendr�a a ser as� ineficaz, perdiendo, en poco tiempo su

prestigio e influencia.

La delegaci�n italiana, que hab�a sostenido junto con la fran

cesa el inter�s de dar representaci�n al mundo agr�cola, acept�,
por su parte, considerando que, por el hecho de que los gobiernes
tuvieron dos delegados, tendr�an mayor amplitud para asegurar
tal representaci�n. Es oportuno observar, por otra parte que,
desde que, para toda reforma que se discuta, pueden ser designa
dos consejeros t�cnicos distintos, �stos, � si se lo considera opor
tuno, � podr�an ser elegidos de entre los agricultores.

LA OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO.�
La oficina internacional del trabajo, que hace parte inte

grante de la organizaci�n administrativa de la Liga de las nacio

nes, funciona bajo el control de un Consejo de Administraci�n,
compuesto de veinticuatro miembros, en la siguiente forma: do

ce representantes de los gobiernos, de los cuales, ocho deben ser

designados por los estados de mayor importancia industrial; seis

designados por los delegados patronales y otros seis miembros por
los delegados obreros.

APROBACI�N Y RATIFICACI�N DEL PROYECTO.�
El art�culo 19 � quiz�s el de mayor importancia del proyec

to - - trata de las obligaciones de los estados interesados con re

fereneia a la aprobaci�n y ratificaci�n de los proyectos de con

venci�n aprobados por la Conferencia internacional del trabajo
"El proyecto brit�nico originario propon�a, que todo pro

vecto de convenci�n, aprobado por la Conferencia, con dos ter
cios de votos, deber�a ser ratificado por cada uno de los estados
contratantes, a menos que, en el t�rmino de un a�o, el Congreso
de cada uno de esos estados hiciera una declaraci�n contraria a

la convenci�n. Semejante disposici�n importaba obligar a cada
estado a someter cualquier proyecto de convenci�n, aprobado por
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la Conferencia, al Parlamento nacional, dentro del t�rmino de un

a�o, con prescindencia de si hubiera o no sus representantes ofi
ciales votado a favor del proyecto.

Dicha disposici�n se inspiraba, indudablemente, en el princi
pio de que, no habiendo llegado todav�a el d�a en que las decisio
nes de un organismo de legislaci�n internacional puedan hacer
se obligatorias, respecto a los distintos estados, era esencial, pa
ca el progreso de la legislaci�n internacional del trabajo, exigir
a los gobiernos, que pusieran a sus respectivos parlamentos en si

tuaci�n de poder expresar su opini�n sobre procedimientos apro
bados por las dos terceras partes de los miembros de la Confe
rencia.

Las delegaciones francesa e italiana expresaron la opini�n de

que los estados fueran obligados a ratificar las convenciones, apro
badas de ese modo, con o sin aprobaci�n de sus parlamentos, bajo
la simple reserva de recurrir al consejo ejecutivo de la sociedad
de las naciones. El consejo tendr�a facultad, en ese caso, de pro
vocar una nueva declaraci�n de la Conferencia. Si ella confir

maba su primera decisi�n �sta se consideraba final e inapelable.
Otras delegaciones, bien que compartieran la esperanza ex

teriorizada en la primera deliberaci�n, esto es, que, con el tiempo,
la Conferencia internacional del trabajo � una vez desarrollada

la conciencia internacional � podr�a adquirir los poderes de una

verdadera asamblea legislativa nacional, consideraron prematura
una amplitud semejante.

Si se pretendiera, desde ahora, substraer a los estados una

parte importante de su soberan�a en materia de legislaci�n obrera,
es posible que un gran n�mero de estados .rehusar�an adherir a la

presente convenci�n, y de hacerlo, la denunciar�an de inmediato,
prefiriendo retirarse de la Sociedad de las naciones, antes que po
ner en peligro su situaci�n econ�mica nacional.

Por dichas razones, la Comisi�n decidi�, por mayor�a, hacer

depender la ratificaci�n de una convenci�n, de su aprobaci�n por

parte de los parlamentos nacionales u otras autoridades compe
tentes.
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LA CONFERENCIA Y LOS PA�SES DE SISTEMA FE

DERAL.�

Adem�s, la delegaci�n americana declar� no poder aceptar
las obligaciones contenidas en el proyecto brit�nico, a causa de las

restricciones impuestas a los poderes ejecutivo y legislativo por
las constituciones de algunos estados, especialmente los de los

Estados Unidos.
Hac�a notar a este respecto que el gobierno federal no po

dr�a aceptar la obligaci�n de ratificar convenciones que se refi
rieran a cuestiones de competencia de los cuarenta y ocho esta

dos de la Uni�n, ya que es a �stos a quienes corresponde le

gislar en materia de trabajo. Igualmente, el gobierno federal no

podr�a tampoco garantir que los diversos estados de la Uni�n �

a�n sancionando las leyes necesarias para hacer aplicables las

convenciones � estuvieran en aptitud de aplicarlas eficazmente;
y, por otra parte, se encontrar�a desarmado, si la Suprema Corte
declarara inconstitucional dicha legislaci�n.

La delegaci�n no pod�a, por consiguiente, empe�arse en ha

cer algo que no estaba en su derecho y cuya inejecuci�n har�a al

propio pa�s pasible de las sanciones previstas en la convenci�n.

La comisi�n se encontraba, de tal modo, en presencia de un dilema

que amenazaba hacer imposible toda organizaci�n eficaz de legis
laci�n internacional del trabajo.

Por un lado, tal legislaci�n hubiera visto su propio campo de
acci�n y su propia eficacia casi fatalmente limitados, si un pa�s
tan importante del punto de vista industrial, como los Estados
Unidos no participara en ella. Por otra parte, si se atenuaban
las disposiciones del proyecto, hasta el punto de suprimir todas
las obligaciones para los estados en la aplicaci�n de las decisio
nes de la Conferencia internacional, hubiera sido evidente que la
obra de la Conferencia se habr�a reducido a la simple emisi�n de

votos, m�s que a la promoci�n de reformas sociales sancionadas
por la ley. �

La comisi�n ha dedicado un tiempo considerable a examinar
y encontrar los medios para resolver ese dilema y se precia en

declarar que lo ha conseguido satisfactoriamente.
El art�culo, tal como est� redactado, presenta una soluci�n

propuesta por una subcomisi�n nombrada para estudiar el asun-
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to y compuesta de representantes de la delegaci�n americana, bri
t�nica y belga. Dispone que las decisiones de la Conferencia po
dr�n ser redactadas, sea bajo la forma de recomendaciones, sea

bajo aquella de proyectos de convenci�n y que cada estado se obli

ga a comunicarla, dentro de un a�o, a las autoridades competen
tes para que adopten todas las providencias de orden legislativo
o de otro orden que sean necesarios para su actuaci�n. Sino se

practica ning�n acto legislativo o de otro g�nero, para hacer

aplicable una recomendaci�n, o si un proyecto de convenci�n no

es aceptado por la autoridad competente respectiva, el estado se

encontrar� eximido de toda obligaci�n.
Mas todav�a : en el caso en que un estado federal, cuyo dere

cho para celebrar tratados en materia de trabajo se encuentre li

mitado, el gobierno federal puede considerar como una simple re

comendaci�n cualquier proyecto de convenci�n sometido, por tal
hecho, a su restricci�n.

La comisi�n ha considerado que, en algunos casos, una reco

mendaci�n que afirmara un principio ser�a m�s conveniente que
una convenci�n que debe necesariamente fijar los detalles de la

aplicaci�n del principio, bajo una forma uniformemente aplica
ble a todos los estados interesados, la Conferencia examinar� pro
bablemente cuestiones que, por su complejidad y a causa de la

gran variedad de situaciones presentadas por los diversos pa�ses
no podr�an ser resueltas de un modo uniforme. En tal caso, la

aplicaci�n de una convenci�n podr�a resultar imposible ; por el

contrario, la recomendaci�n de un principio, con mayores o me

nores detalles, dejando a los estados particulares toda libertad

para su aplicaci�n, seg�n el mejor modo que convenga a su situa
ci�n especial, tendr�a ciertamente un valor considerable.

La excepci�n que se hace para los estados federales tiene
un significado m�s amplio. En materia de convenciones, impo
ne a los Estados Unidos y a los otros estados que se encuentren

en situaci�n pol�tica an�loga, obligaciones (
menores que a los

dem�s .

Debe notarse tambi�n, que la excepci�n se aplica �nicamen
te a aquellos estados federales, cuyo poder para celebrar trata

dos, en materia de .trabajo, est� sometido a restricciones y, por
otro lado, que s�lo se aplica en la medida en que tales restriccio-



� 18 �

nes se refieren a un caso especial. No ser� aplicable en caso de

una convenci�n que no est� sometida a restricciones o cuando
�stas hayan desaparecido.

A pesar de la repugnancia de la comisi�n en admitir disposi
ciones que no imponen a todos los estados obligaciones id�nticas,
ha cre�do que era imposible ignorar la dificultad creada a al

gunos estados federales por la naturaleza misma de su constitu
ci�n. Propone, en consecuencia, la soluci�n mencionada, como

la mejor posible en el presente caso.

SANCIONES DE ORDEN ECON�MICO.�Los art�culos
22 a 34 del proyecto de la comisi�n establecen disposiciones que

permiten imponer sanciones de orden econ�mico a todo estado

negligente en el cumplimiento de, las obligaciones que derivan
del art�culo 19 o que asegure el cumplimiento de una conven

ci�n que ha ratificado . La aplicaci�n de estas sanciones ha sido

limitada a casos extremos, cuando un estado se niega, de modo

flagrante y persistente, a cumplir las obligaciones que ha asu

mido en una convenci�n. Es fuera de duda que ser� muy raro

se apliquen disposiciones semejantes ; pero la comisi�n reputa
que el hecho solo de su existencia presenta una importancia
capital para el �xito de los proyectos.

SITUACI�N DE LOS DOMINIOS.�Yin el cap�tulo de
las disposiciones generales, debe se�alarse el art�culo 35, .seg�n
el cual, los dominios brit�nicos y la India, como cualquier co

lonia o posesi�n de otro estado, cuya autonom�a haya sido re

conocida por el Consejo ejecutivo de la Liga de las naciones,
tendr�n los mismos derechos y obligaciones que derivan .de la

convenci�n, como si fueran ellos mismos partes contratantes.
Sin embargo, a diferencia de lo

( que ocurre, en el proyecto de
finitivo, considera que un estado con sus colonias s�lo debe te
ner un asiento en el ,Consejo de administraci�n. En cuanto a

aquellas colonias que no gozan de una perfecta autonom�a, la
metr�poli se obliga a aplicarles las convenciones sobre el tra
bajo, a menos que, a causa de las condiciones locales, tal aplica
ci�n sea total ,o parcialmente imposible.

ORGANIZACI�N DE LA PRIMERA SESI�N DE LA
CONFERENCIA DEL TRABAJO.�-En el cap�tulo de las dis
posiciones transitorias se establece que .la primera reuni�n de
la Conferencia tendr� lugar en el mes de octubre de 1919.
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Se propone confiar a una/ comisi�n internacional el mandato
de organizar dicha reuni�n.

La delegaci�n italiana propuso que la Conferencia interna
cional fuera accesible a todos los pa�ses sin excepci�n, enseguida
que se firmara la paz, �pero la comisi�n se limit� a la adopci�n
del siguiente voto: "Considerando que una legislaci�n interna
cional del trabajo verdaderamente eficaz, no puede ser estable

cida, ^sin el concurso de todos los pa�ses industriales, la comisi�n

expresa el voto de que, una vez que el tratado de paz haya sido

suscripto, la Conferencia de la Paz comunique a las potencias
neutrales, a t�tulo de informaci�n, el presente proyecto de con

venci�n antes de aprobarlo definitivamente".
t

Este proyecto fu� considerado en las sesiones plenarias de
la Conferencia de la Paz los d�as 11 y 28 de abril.

En la primera sesi�n � y despu�s de un ligero debate �

fu� aprobada, por unanimidad, una moci�n introducida por el
hon . Barnes, con el agregado de una enmienda propuesta por
el delegado canadiense, sir Robert Borden, en los siguientes t�r
minos: "La Conferencia aprueba � con las enmiendas propues
tas por la delegaci�n brit�nica � el proyecto de convenci�n que
crea una organizaci�n permanente destinada a asegurar una re

glamentaci�n internacional de las condiciones del trabajo, pro

yecto que ha sido sometido a la Comisi�n del trabajo; y da ins

trucciones al secretario para que requiera de los gobiernos in
teresados el nombramiento inmediato de su representante a la

comisi�n encargada de organizar la Conferencia ,de octubre y
autoriza a esta comisi�n para iniciar inmediatamente su tra

bajo. La Conferencia autoriza al comit� de redacci�n para ha
cer aquellas enmiendas que sean necesarias para que la con

venci�n propuesta se ajuste al pacto de la Liga de las naciones,
en cuanto a su composici�n y a la manera de adhesi�n".

En la sesi�n de(28 de abril fu� considerado el nuevo texto

propuesto por sir Robert Borden, y que constituye los principios
generales incorporados en la segunda sesi�n de la convenci�n,
tal como est� actualmente redactada, el que fu� adoptado por
unanimidad .

De acuerdo a la autorizaci�n conferida al secretario, el co

mit� de organizaci�n qued� constituido en la siguiente forma :

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.�Dv. J. T. Shot-

well. Profesor de la Universidad de Colurnbia.
,
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GRAN BRETA�A�-Sir Malcolm Delevigne. Prosecretario
de Estado, Home Office.

FRANCIA.�Mr. Arthur Fontaine. Consejero de Estado.
Director del trabajo.

ITALIA.�Mr. Di Palma Castiglione. Inspector de Emi

graci�n .

JAP�N.�Dr. M. Oka.
B�LGICA.�Mr. Mahaim. Profesor de la Universidad de

Lieja.
SUIZA�Mr. W. E. Rappard. Profesor de la Universi

dad, de Ginebra.
Mr. Arthur Fontaine fu� elegido Presidente, y H. B. But-

ler, Prosecretario del Ministerio del trabajo ingl�s, secretario
Este comit� de organizaci�n ^se puso inmediatamente a la

tarea y, con fecha mayo 10 de 1919, dirigi� un cuestionario a

cada uno de los gobiernos de los distintos pa�ses., relativo a las
materias que constituir�an el programa de la primera Conferen

cia, a efecto de facilitar la futura acci�n de �sta, acumulando
datos y elementos oficiales de todos los pa�ses, referentes a las
materias sobre las que se propon�a llegar a un acuerdo inter
nacional .

Los resultados de esta encuesta fueron clasificados y publi
cados en tres vol�menes, que se repartieron a los diferentes go
biernos antes de la Conferencia, y que han contribuido, segura
mente, en modo eficaz, a la consecuci�n de las soluciones alcan
zadas en la Conferencia.

CAPITULO II

OBLIGACIONES QUE COMPORTA PARA LOS DIVERSOS
GOBIERNOS SU CONCURRENCIA A LA CONFEREN
CIA DEL TRABAJO.

DISTINCI�N ENTRE PROYECTOS DE CONVENCI�N
Y DE RECOMENDACI�N.�Una de las cuestiones que nos

interesa tocar en este informe, es aquella relativa a las obliga
ciones que impone a nuestro gobierno su participaci�n en la Con
ferencia internacional del trabajo, en cuanto se refiere a los pro-
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yectos de convenci�n y recomendaciones sancionadas en aquella
reuni�n .

La distinci�n entre aqu�llas y �stas, ha sido claramente es

tablecida por la comisi�n redactora, en su informe a la Confe
rencia de la Paz.

"La comisi�n considera que pueden existir casos en que la
forma de una recomendaci�n, afirmando un principio, ser�a m�s
�conveniente que la de un proyecto de convenci�n, que debe ne

cesariamente referirse, a la aplicaci�n detallada de principios en

una forma tal que la hiciera aplicable en general a cada estado
interesado. Muchas materias, probablemente, ser�n tratadas por
la Conferencia, que, debido a su complejidad y a las infinitas
diferencias en las circunstancias de los distintos pa�ses, seria

imposible que, pudieran ser reducidas a un modo de aplicaci�n
universal y uniforme. En tales casos, una convenci�n podr�a
resultar imposible; pero una recomendaci�n de principios, m�s
o menos detallados, que dejara en libertad a cada uno de los es

tados para aplicarlos, de la manera m�s conveniente a sus con

diciones particulares, tendr�a, indudablemente, un valor con

siderable".

Resulta as�, que la distinci�n, entre un proyecto de conven

ci�n y una recomendaci�n, en cuanto a las obligaciones que es*

tablecen, respecto a los estados contratantes, se traduce en u�a

mayor latitud, en el caso de recomendaci�n, para la aplicaci�n
del principio a situaciones locales y particulares. Pero, tanto

en uno, como en otro caso, las gestiones, para su efectividad,
est�n sometidas a las mismas prescripciones, dentro del tratado.

En uno, como en otro caso, de acuerdo al art�culo 405, las
partes contratantes est�n obligadas, dentro del t�rmino de un

a�o, despu�s de la clausura de las sesiones de la Conferencia,
o, si es as� imposible, debido a circunstancias excepcionales, en

la primera oportunidad, dentro de los dieciocho meses despu�s
de terminada la Conferencia, a presentar las recomendaciones
o proyectos de convenci�n, ante las autoridades competentes,
para la sanci�n de la correspondiente legislaci�n o cualquiera
otra iniciativa que sea necesaria.

AUTORIDADES COMPETENTES DENTRO DEL R�

GIMEN FEDERAL.�^-� Cu�les son esas autoridades competen
tes en los pa�ses de r�gimen federal como el nuestro? El Con-
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greso nacional o las Legislaturas de provincia, seg�n que la ma

teria sea de jurisdicci�n general o local. Esta situaci�n, sin em

bargo, mereci� una consideraci�n detenida de, parte de los re

dactores de las cl�usulas pertinentes del tratado y fu� resuelta

despu�s de no peque�as dificultades, como hemos tenido oca

si�n de referirlo en el cap�tulo anterior.

La delegaci�n norteamericana, en la Comisi�n del trabajo
sostuvo que el gobierno federal no pod�a obligarse a ratificar
convenciones referentes a materias de la jurisdicci�n local de
los estados de la Uni�n y que, dentro de esa jurisdicci�n, se com

prend�a la mayor parte, de la materia relativa a trabajo.
Para resolver el problema, no hubo otra soluci�n que esta

blecer, como se ha hecho en el art�culo 405, que: "en el caso de

un estado federal, cuj'o poder, para celebrar tratados sobre cues

tiones de trabajo, est� sujeto a limitaciones, quedar�a librado a

la discreci�n de su gobierno considerar al proyecto de conven

ci�n a que se aplican dichas limitaciones, como una simple re

comendaci�n, y, en tal caso, se aplicar�n las disposiciones de

este art�culo que se refieren a recomendaciones".

Esta soluci�n fu� admitida por la fuerza de la necesidad,
pero sin ocultarse a sus autores que su aplicaci�n deb�a ser li

mitad�sima, so pena de amenazar y hacer imposible un verda
dero sistema de legislaci�n internacional del trabajo y confinar
la acci�n de la Conferencia a la simple sanci�n de resoluciones,
en vez de promover reformas sociales apoyadas con la fuerza

legal .

Este sentimiento resulta bien claro de los t�rminos usados

por los redactores, al aplicar la reforma introducida: "La excep
ci�n se extiende s�lo a aquellos casos de estados federales que
est�n sujetos a limitaciones en sus poderes para celebrar tra

tados sobre cuestiones de trabajo y, por otra parte, s�lo se aplica
en la medida en que esas limitaciones se refieran a un caso par
ticular. No se aplicar� en el caso de una convenci�n a que esas

restricciones no se refieran o despu�s que ellas hayan desapare
cido".

Bueno es no olvidar, a la luz que arrojan estas palabras,
que la excepci�n fu� establecida teniendo sobre todo en cuenta

la oposici�n levantada por la delegaci�n norteamericana, bajo la

presi�n de un r�gimen constitucional en el que la autonom�a de
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los estados es mucho m�s amplia que la de nuestro sistema po
l�tico .

No vamos a repetir aqu� los argumentos formulados, con mo
tivo de la discusi�n de nuestra ley n.9 5291, pero queremos s�lo
recordar que all� qued� establecido el principio � reconocido des
de entonces � que nuestra legislaci�n del trabajo no es, en lo
esencial, m�s que la reforma de los t�tulos del c�digo civil
acerca de la locaci�n de servicios y de las obligaciones de hacer .

EXTENSI�N DE LAS FACULTADES DEL PODER
FEDERAL.�Por lo dem�s, los escr�pulos constitucionales han
cedido mucho terreno en este pa�s y en ios Estados Unidos y la
interpretaci�n judicial ha favorecido la amplitud de las facul
tades del poder federal para celebrar tratados sobre materias
que, hasta hace poco, eran considerados de �ndole municipal
o policial.

Nuestra Constituci�n establece que las provincias no pueden
celebrar tratados, sino entre s� y para fines parciales (art�culos
107 y 108) y la facultad de celebrar tratados con las potencias
extranjeras ha sido conferida al Presidente de la naci�n (in
ciso 14 del art�culo 86) sujeta a aprobaci�n o rechazo por el

Congreso (inciso 19 del art�culo 67) .

El efecto de estos tratados ha sido establecido en el art�cu
lo 31, declar�ndolos ley suprema de la naci�n y obligando a las
autoridades de provincia a conformarse con ellos, no obstante

cualquier disposici�n en contrario que contengan sus leyes 0

constituciones.

Esta declaraci�n solemne de "Suprema ley de la naci�n"
no ha sido dejada por la Constituci�n, sin medios de hacerla

efectiva y as�, el art�culo 100 determina que corresponden a la

Corte Suprema y dem�s tribunales nacionales el conocimiento y

decisi�n de las causas que versen sobre puntos regidos por los

tratados con las naciones extranjeras.
Se v� as�, que la facultad ele celebrar tratados con las po

tencias extranjeras ha sido conferida al gobierno federal con

exclusi�n de las provincias y que su fuerza y efectividad han

sido previstas. Ninguna de las materias de que se ocupa la

Constituci�n ha sido considerada con mayor cuidado y en cl�u

sulas expresas, sin dejar nada librado a las simples deducciones-

Lo �nico que queda sometido a interpretaci�n es la determina-
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ci�n de las materias que pueden ser objeto de tratados y los l�

mites, dentro de los cuales, esta facultad puede ejercerse.
Es hoy indudable que la naturaleza de la materia de un

tratado, como la naturaleza de las cl�usulas de una legislaci�n
de polic�a, dependen de la �poca y de las condiciones en que se

sancionan. Actualmente las naciones del mundo est�n m�s vin
culadas en su vida econ�mica y social que lo han estado en el

pasado. Las condiciones y la pol�tica social y econ�mica de una

naci�n tienen m�s influencia sobre las condiciones econ�micas

y sociales de otras, que la que ten�an en aquellos tiempos en que
las comunicaciones internacionales eran m�s dif�ciles. Existe,
por consiguiente, una demanda � diremos as� � de tratados y
convenciones internacionales, respecto a la manera en que cada
uno de los poderes signatarios debe considerar los problemas
sociales y econ�micos, que no estaba dentro del horizonte de los
autores de la Constituci�n, ni dentro de sus ideas respecto a la
extensi�n en que las condiciones en una naci�n pueden afectar
los intereses o el bienestar de otra (1) .

(1) En los Estados Unidos los tribunales han establecido que la -fa

cultad de celebrar tratados no est� limitada a aquellas materias sobre

la3 cuales el Congreso est� autorizado a legislar, de acuerdo con la Cons

tituci�n. Algunos tratados subscriptos por el Presidente y ratificados por
el Senado han determinado el STATUS de un extranjero durante su per
manencia en un estado, los lugares a que puede viajar, los negocios que

puede emprender, la extensi�n de su derecho de propiedad y el r�gimen
de su sucesi�n, en caso de muerte. En 1817, la Suprema Corte declar�

el derecho de los extranjeros para ser propietarios por herencia en el

estado de Maryland, de acuerdo a las cl�usulas de un tratado entre los

Estados Unidos y Francia y, a pesar de la existencia de una ley del
estado de Maryland que prohib�a tal herencia. Sin embargo, el Congre
so de los Estados Unidos no hubiera podido sancionar una ley determi
nando el derecho hereditario sobre bienes ra�ces situados dentro de un

estado, que es materia que la Constituci�n ha dejado librada a la juris
dicci�n exclusiva de �stos. Esta limitaci�n sobre el poder legislativo, del
gobierno federal no afecta la validez de una cl�usula de un tratado res

pecto a la misma materia. Igualmente la Suprema Corte, en una de sus

primeras decisiones, sostuvo la validez de una cl�usula de un tratado,
que atribu�a a un subdito brit�nico el derecho a reclamar el pago de
una deuda contra un ciudadano de Virginia, a pesar de una ley de Vir

ginia que establec�a que el pago hecho al estado, importaba remisi�n

de la deuda. Est03 casos, no s�lo declararon la supremac�a de las cl�u-
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El campo de acci�n de los tratados es indefinido e ilimitado,
en cuanto ello no importa destruir la Constituci�n o cambiar el
car�cter del gobierno, y lo �nico que se debe preguntar, en cada

caso, es, si la materia que se quiere hacer su objeto, puede ser

naturalmente motivo de negociaci�n con un estado extranjero.
�Requieren las condiciones de competencia internacional un

acuerdo tal con otra naci�n a fin de proveer al bienestar ge
neral? Si es as�, la materia puede constituir el sujeto natural
de una convenci�n. �Afecta esta materia la paz y bienestar del
mundo y, por consiguiente, en forma indirecta, nuestra propia
paz y bienestar? Si es as�, resulta que es objeto natural y l�gico
para la celebraci�n de un tratado .

En la Constituci�n existen varios textos con el mismo ca

r�cter indefinido . La extensi�n en que el estado puede cortar

la propiedad de los individuos est� sujeta a la condici�n general
de la utilidad p�blica, y la expropiaci�n ser� o no v�lida, seg�n
quepa o no dentro de aquel concepto, cuya determinaci�n es

capa a un criterio permanente, ya que var�a con las exigencias
de los tiempos.

CUESTIONES FEDERALES Y LOCALES.�De igual
manera la cuesti�n de saber si una materia especial est� sujeta
al contralor federal o local se determinar� frecuentemente sobre
la de saber si interesa fundamentalmente a la naci�n o las pro

vincias, lo que es, a menudo, una cuesti�n de hecho que debe

decidirse seg�n las circunstancias. Del mismo modo, la deter
minaci�n de las materias que pueden dar lugar a la celebraci�n
de tratados se resuelve en la distinci�n de lo que es materia de

importancia e inter�s nacional y lo que es materia de importan
cia e inter�s internacional.

Conforme a estos conceptos, los tribunales de los Estados

Unidos han considerado sin valor alguno las leyes de los esta

dos sancionadas en el leg�timo ejercicio de sus poderes no dele

gados, cada vez qu� han estado en pugna con disposiciones de

los tratados (1) .

sulas del tratado sobre las leyes del estado, sino que tambi�n indican

que los poderes de los estados pod�an ser restringidos por tratados en

una extensi�n mayor que por una ley del Congreso.
(1) La soluci�n de conflictos surgidos por la oposici�n entre el po

der de polic�a de los estados y las cl�usulas de los tratados h� sido ma

teria de importantes sentencias en los tribunales de ese pa�s en la costa
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Quiere decir entonces que toda la cuesti�n se reduce a es

tudiar el alcance de lo que puede ser materia de un tratado en

tre potencias extranjeras, y, a este respecto es opini�n admitida

que este poder es tan amplio que cubre todas las materias de

diplomacia corriente entre las diversas potencias.
�Los distintos proyectos de convenci�n votados por la Con

ferencia son materia corriente de diplomacia?
Das cuestiones de trabajo han sido frecuentemente materia

de tratados entre diversos gobiernos, y las negociaciones del

Tratado de Versailles, que han culminado en las cl�usulas del

trabajo, constituyen la �ltima prueba de la opini�n diplom�tica;
la organizaci�n permanente del trabajo, establecida en el tra

tado, muestra la importancia que las cuestiones obreras asumen

en el nuevo orden internacional, y prueba que en el hecho, la
decisi�n internacional de dichas cuestiones "es materia natu

ral de negociaci�n entre los diferentes pa�ses" (1).

CAPITULO 111

CAR�CTER DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL
DEL TRABAJO

LA ORGANIZACI�N INTERNACIONAL DEL TRABA
JO Y LA LIGA. DE LAS NACIONES.�Varias veces, en el

curso de la Conferencia de Washington, ha sido debatida la

del Pac�fico. La oposici�n de la inmigraci�n mong�lica determin� la in

troducci�n de varias cl�usulas en las leyes y constituciones de los estados

que estaban en pugna con el tratado con China, siendo aquellas declara

das sin valor por ese motivo; y es as� como fu� negado a los estados el

derecho de prohibir que los chinos fueran empleados por ciertas corpo

raciones (Parrot Case, 7 Sawy, 527). Una ordenanza de la ciudad de

San Francisco que limitaba el derecho de un subdito chino para ocupar-
so de una rama de comercio determinada fu� declarada nula por oponer
se al tratado (Laundry Ordinanee Case, 7 Sway 527) y se dijo que una

cl�usula de la constituci�n de Oregon y un reglamento minero hecho de

acuerdo a esta cl�usula eran nulos por estar en pugna con el tratado

(Chapman v. Toy Long, 4 Sawy, 28).
(1) Chamberlain. The power of the United States to enter into la-

dout treaties.
Parkinson. Constitutionality of treaty labour provisions.
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cuesti�n relativa al car�cter de la organizaci�n del trabajo, tal
como ha sido concebida dentro del Tratado de Paz.

Desde los primeros momentos, en la Conferencia de la Paz,
cuando se consider� necesaria la creaci�n de un organismo per
manente del trabajo, se plante� la cuesti�n de saber .si este or

ganismo deb�a actuar independientemente de la Liga de las na

ciones o si, ,por el contrario, deb�a estar directamente vinculado
a ella.

Los m�s pesimistas, respecto a la futura vida de la Liga
de las naciones, consideraban que era necesario crear el nuevo
organismo de tal modo que pudiera actuar, aun cuando aqu�
lla no llegara a constituirse o s�lo se constituyera parcialmente.

As�, la delegaci�n italiana a la comisi�n del. traba jo, hizo
las siguientes declaraciones:

a)' Es oportuno prever un posible retardo en la constitu
ci�n de la sociedad de las naciones o un fracaso even

tual, y propone, para tal eventualidad, apoyar a esta

instituci�n en la Corte permanente de La Haya.
b) Es necesario admitir � una vez que ,se firme el tra

tado de paz � a todas las naciones, sin excepci�n, a

que participen en la organizaci�n permanente del tra

bajo � aun cuando una naci�n determinada haya po
dido ser excluida temporariamente de la sociedad de

las naciones. .

A pesar de ello, parece haber predominado el criterio de que
la nueva organizaci�n hace parte integrante de la Liga .de las

naciones y que s�lo los miembros de �sta pueden ser miembros

de aqu�lla. .

Este criterio resulta de un examen detenido de diversos an

tecedentes del tratado.
ANTECEDENTES DEL TRATADO.�din la sesi�n plena

de la Conferencia de la Paz, de 11 de abril, el hon. Barnes de

c�a, explicando el nuevo organismo: "las fronteras de esta or

ganizaci�n no son sino aqu�llas de la sociedad de las naciones,

y esto por dos razones. Con esto, damos a la sociedad de las na

ciones deberes positivos y cotidianos, la hacemos entrar en la

vida de todos los hombres y, al mismo tiempo, unimos a los di

versos pa�ses en la soluci�n de los problemas industriales".

Agregaba m�s adelante: "traemos hoy a esta sociedad de las
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naciones el primer elemento de acci�n que le dar� vida pr�ctica"�
En la misma sesi�n, Mr. Vandervelde, delegado belga, se

ocupa del mismo asunto: "se propone que la Conferencia inter
nacional del trabajo y la Oficina internacional del trabajo de

pendan de la sociedad de las naciones. Pienso que esto es, no s�lo

conveniente, sino necesario y de tanta utilidad para la sociedad
de las naciones, como para la organizaci�n internacional del

trabajo. Pero ocurrir� quiz�, dentro de algunos meses, cuando
se re�na la primera Conferencia del trabajo en Washington,
que veremos un cierto n�mero de asientos desocupados por la
ausencia de varios pa�ses; concurrir�n representantes de las
clases obreras y patronales de la Entente y de los neutrales,
pero no concurrir�n representantes de las potencias todav�a

enemigas. Ahora bien, si esto puede concebirse en una sociedad
de naciones que tiene que defenderse y estipular convenciones

militares, �a qui�n no se le ocurre que es bien dif�cil � por no

decir imposible, legislar, en materia internacional del trabajo,
sin que est�n representados los proletariados de todos los pa�
ses? Y si la situaci�n actual no debiera ser transitoria, resulta�

r�an dos cosas: la primera es que nos expondr�amos a ver surgir
al lado de nuestra Conferencia, otra Conferencia, en la cual,,
los proletariados ser�an quiz� m�s poderosos e influyentes, y,
en segundo lugar, si esta situaci�n se prolongara por largo tiem

po, nuestra legislaci�n internacional estar�a expuesta a ser par
cialmente ineficaz, porque s�lo podr�a aplicarse a una parte de

los grandes pa�ses industriales. Es, por esta raz�n, que la co

misi�n ha decidido, por unanimidad, no exigir en el estatuto

org�nico la entrada inmediata de todas las naciones industria

les, sino tan s�lo emitir un voto en favor de su admisi�n a la

brevedad posible en el gran instituto que estamos creando (1).
CRITERIO DE LA CONFERENCIA DE LA PAZ �

OPINI�N DE CLEMENCEAU�Como se v�, el criterio de la

(1) La proposici�n fu� presentada por las delegaciones belga, fran
cesa e italiana y est� concebida en los t�rminos siguientes: "Conside

rando la comisi�n que una legislaci�n internacional del trabajo verdade

ramente eficaz no puede ser creada sin el concurso de todos los pa�sea
industriales, expresa el voto, que hasta que la firma del tratado de paz

permita apelar ante todos estos pa�ses, la Conferencia de la paz comu

nique a las potencias neutrales, a t�tulo de informaci�n, el presente pro

vecto de convenci�n, antes de aprobarlo definitivamente".
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Conferencia de la paz, fu� el de considerar a la Organizaci�n
internacional del trabajo, como parte integrante de la Liga de
las naciones y, que, para ser miembro de la una, era necesario
serlo de la otra, y este criterio qued� perfectamente establecido
en la misma sesi�n, donde se vot�, por unanimidad, una propo
sici�n de sir Robert Borden que dice as�: "La Conferencia au

toriza a la comisi�n del trabajo a hacer aquellas enmiendas que
se consideren necesarias, a fin de que la convenci�n que ha pre
parado est� en conformidad con la Sociedad de las naciones
EN CUANTO AL CAR�CTER DE LA ADHESI�N Y A LOS
M�TODOS DE ESTA ADHESI�N"..

Ese mismo criterio se expresa en la nota de Clemenceau de
13 de mayo de 1919, dirigida a Brockdorf Rantzau, cuyo punto
segundo tiene una afirmaci�n del tenor siguiente: "La conven

ci�n relativa al trabajo ha sido inscripta en el Tratado de paz
y, por consecuencia, Alemania ser� invitada a firmarla. En el
porvenir, el derecho para vuestro pa�s de participar en la Or
ganizaci�n industrial del trabajo SER� ASEGURADO EN SE
GUIDA QUE ALEMANIA HAYA SIDO ADMITIDA A LA
SOCIEDAD DE LAS NACIONES, CONFORME AL AR
TICULO I DEL TRATADO DE PAZ".

De modo, entonces, que, en opini�n de Clemenceau, s�lo
siendo miembro de la Sociedad de las naciones, se puede parti
cipar en la Organizaci�n industrial del trabajo y que es �ste el

significado del art�culo Io del Tratado, cuya redacci�n no se ha
modificado desde entonces, no obstante sus gestiones posteriores.

ADMISI�N DE ALEMANIA Y AUSTRIA.�A pesar de

estos antecedentes, la cuesti�n fu� planteada ante la Conferen
cia internacional del trabajo, con motivo de una decisi�n del

Consejo supremo, que someti� las condiciones de admisi�n de

Alemania y Austria, a resoluci�n de, la Conferencia y de que
informan los antecedentes de que vamos a ocuparnos.

En 15 de mayo, la Comisi�n del trabajo se reuni�, a fin de

considerar la fecha de admisi�n de Alemania en la Organizaci�n
internacional del trabajo, a requisici�n del secretario general de

la Conferencia de la Paz, y Mr. Barnes, su Presidente, pro

puso una contestaci�n, adoptada por unanimidad, y que dice

as�: "Par�s, 15 de mayo. � Se�or: El comit� de la comisi�n del

trabajo, ha examinado la cuesti�n que usted le plantea, a requi
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sici�n del Consejo supremo, en su carta del 14. Esta cuesti�n

es la de saber si Alemania debe ser admitida a una participa
ci�n pr�xima en el sistema de organizaci�n del trabajo. El co

mi t� responde por la afirmativa. En el curso de las sesiones de

la Comisi�n del trabajo, varios miembros han expresado la idea

de que la admisi�n pr�xima de los alemanes era deseable, a fin

de que Alemania pudiera ser sometida a las mismas obligacio
nes, en lo concerniente al trabajo, que los otros pa�ses industria
les avanzados.

"CREEMOS QUE LA COMISI�N SE HABR�A ELL^

MISMA DECLARADO EN ESE SENTIDO SI EL PRO

YECTO NO HUBIERA SIDO CONCEBIDO COMO PARTE

DE LA SOCIEDAD DE LAS NACIONES.

"Pero, si los alemanes quedan fuera de la Sociedad de las

naciones durante un per�odo considerable, la comisi�n piensa
que ellos deber�an ser admitidos, cuanto antes, a la Organizaci�n
del trabajo. De todas maneras, esta comisi�n no propondr�a su

admisi�n antes de la Conferencia de Washington. Somos de

opini�n que Alemania deber�a ser admitida inmediatamente des

pues de la Conferencia. La cuesti�n que se plantea, entonces, es

la relativa a las condiciones de admisi�n. A menos que no se

decida de otro modo, ella tendr�a el derecho, en su calidad de

uno de los pa�ses m�s importantes, a un asiento en el Consejo
de Administraci�n. Si fuera admitida, le dar�amos este asien
to. . . Como esta cuesti�n puede interesar igualmente a la So
ciedad de las naciones, sugerimos que sea comunicado a la comi
si�n de la Sociedad de las naciones".

Como se v�, por la carta que acabamos de transcribir, la co

misi�n del trabajo considera, en su proyecto, que, para sei

miembro de la Organizaci�n del trabajo, se requiere serlo de la

Liga de las naciones, y si razones pol�ticas particulares deter

minaron la admisi�n de Alemania a la Conferencia, ello no ha

modificado el car�cter y significado de la Organizaci�n del tra

bajo, como parte integrante de la Sociedad de las naciones.

La prueba m�s acabada de ello resulta de la siguiente inci

dencia. En esa sesi�n del 15 de mayo, Mr. Arthur Fontaine

plante� la cuesti�n de saber, si no ser�a necesario, para dar sa

tisfacci�n a la proposici�n formulada, modificar el texto del

art�culo ].� (art�culo 387 del Tratado de paz). Mr. Fontaine
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fu� autorizado a dirigirse en consulta al secretario general de
la Conferencia, lo que hizo en carta de la misma fecha. NI EL
CONSEJO SUPREMO, NI EL COMIT� DE REDACCI�N
CREYERON NECESARIA ESTA MODIFICACI�N.

Si el criterio de la Conferencia de la Paz hubiera sido otro

que admitir un tratamiento de excepci�n para los alemanes j
austr�acos, movidos por razones pol�ticas contingentes, segura
mente que el texto del art�culo 387 hubiera sido modificado.

Bien que esta decisi�n, relativa a la admisi�n de Alemania
y Austria en la Organizaci�n del trabajo, a pesar de no sei

miembros de la Liga de las naciones, fuera admitida, se susci
taron algunas dudas, con referencia a la conveniencia o no de

que tomara parte en la Conferencia de Washington, y, por re

soluci�n de 11 de septiembre de 1919, se dej� librada esta cues

ti�n al arbitrio de la Conferencia.

Independientemente de estos estados, se formularon diver
sas proposiciones ante la Conferencia para la admisi�n de Lu-

xemburgo, M�xico y Santo Doming*o.
Respecto a estos �ltimos, la Conferencia decidi� su no ad

misi�n, por unanimidad, en raz�n de no haber mediado reque
rimiento oficial de ninguno de ellos.

Por lo que hace a Alemania y Austria, fu� decidida su ad

misi�n, porque se consider� que la decisi�n del Consejo supremo
era anterior a la fecha del Tratado de paz y, en cierta manera,

hac�a parte de �ste. S�lo vot� en contra el delegado patronal
franc�s, Mr. Guerin.

CUESTI�N ACERCA DE LA ADMISI�N DE FINLAN

DIA.�La admisi�n de Finlandia fu� la que dio lugar a mayores

dificultades, por las cuestiones de principio que ella planteaba.
La solicitud de admisi�n era de fecha posterior a la firma del

Tratado y no mediaban, en su caso, las razones de �ndole pol�
tica que decidieron la admisi�n de Alemania y Austria�

Su admisi�n incondicional hubiera significado declarar que

la Organizaci�n internacional del trabajo actuaba y funcionaba

independientemente de la Liga de las naciones. Un largo e in

teresante debate tuvo lugar y, felizmente, se lleg� a una solu

ci�n que dej� a salvo el principio que parec�a amenazado (1) �

(1) En el curso de este, debate, esta delegaci�n crey�se ohligada a

manifestar, en forma expresa, que votar�a en contra de la admisi�n de �
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Finlandia fu� admitida en las mismas condiciones que los
dem�s pa�ses que todav�a no se han adherido a la Liga y que ha
cen parte de la Conferencia. Esto es que, de acuerdo al art�cu-

Finlandia, si esta admisi�n importaba declarar la independencia de la

Organizaci�n del trabajo, de la m�s amplia de la Liga de las naciones,
entendiendo que esas tentativas afectaban seriamente la existencia de

�sta, en momentos de prueba y cuando m�s requer�a ser prestigiada.
Dijo, con este motivo, el Dr. Espil:

"En nombre de la delegaci�n gubernamental de la Argentina, deseo

explicar las razones que han decidido nuestro voto sobre la cuesti�n de

la admisi�n de Finlandia en la Organizaci�n internacional del trabajo.
Esta manifestaci�n es necesaria, en atenci�n a que nosotros votaremos

en favor del informe de la minor�a y la decisi�n contenida en este in

forme es aparentemente restrictiva y excepcional, requiriendo, por con

siguiente, una explicaci�n .

"La inusitada extensi�n que se ha dado a este debate y el grau
inter�s que ha despertado, demuestra que la real cuesti�n es, no la ad

misi�n de un pa�s en particular, sino la definici�n y la verdadera exis

tencia de la Liga de las naciones.

"La situaci�n de Finlandia no se modifica en grado apreciable, por
la decisi�n de la minor�a. Con excepci�n del derecho de sufragio, los

representantes de Finlandia, pueden participar en todos los actos y dis

cusiones, pueden ser nombrados miembros de cualquier comit�, y, cuando

una recomendaci�n, informe o proyecto de convenci�n hayan sido adop
tados, ellos pueden someterlo a su gobierno y �ste �ltimo, en un cierto

plazo, puede, a su vez, someterlo- a las autoridades competentes de su

pa�s, que pueden, sea aceptar o rechazar, las proposiciones, sin faltar por
ello a sus obligaciones.

"Por eso en la hora actual, la posici�n que Finlandia ocupa en la

Organizaci�n, no ser� comprometida, ni perjudicada, si la decisi�n de la

minor�a es adoptada.
"Por otra parte, si el despacho de la mayor�a se aprueba, sin be

neficiar en grado apreciable a Finlandia, emitir�amos juicio sobre una

cuesti�n bien importante, que toca a la esencia misma de la Sociedad

de las naciones, en detrimento de la eficacia, del prestigia y de la in

fluencia de la misma, priv�ndola de uno de los atributos m�s importan
tes. Adoptar el informe de la mayor�a, equivale a aceptar el principio
que es posible ser miembro de esta Organizaci�n internacional del tra

bajo, o cesar de serlo, a voluntad y sin la obligaci�n previa de ser

miembro de la Sociedad de las naciones.

"No se puede negar que, en la hora actual, cuando la mayor�a de

los pa�ses del mundo no han subscripto todav�a ese pacto, cuando el sen

timiento general se afirma en la necesidad de constituir y consolidar

este convenio, que el mejor argumento puede presentarse para asegurar
este fin. es la celebraci�n de esta Conferencia. Los buenos resultados
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lo 1.� de la Liga de las naciones, los estados descriptos en el
anexo, deber�n, dentro de dos meses de la vigencia de �sta',

producidos por ella constituyen la primera demostraci�n y la primera
aplicaci�n concreta y pr�ctica de esta nueva organizaci�n pol�tica in
ternacional .

"Y declarando ahora que esta Organizaci�n del trabajo es aut�no
ma e independiente de la organizaci�n pol�tica, habr�amos privado a

�sta de uno de sus mejores elementos que prestigia y crear�amos un sen

timiento de indiferencia hacia la Liga, separando su suerte de la Orga
nizaci�n del trabajo.

"Las peque�as potencias, como nuestro pa�s, no pueden ver con

indiferencia la suerte de la Sociedad de las naciones, de cuyo futuro de

pende la inviolabilidad de su territorio y la paz de su vida independien
te; y, por esta raz�n, la delegaci�n argentina cree que, actuando en esta

forma, da una prueba m�s de su entusiasta adhesi�n a la nueva Organi
zaci�n pol�tica internacional .

"Considerando la cuesti�n desde un punto de vista diferente, cual

quiera que sea la verdadera interpretaci�n que debe darse al art�culo
387 del Tratado de paz, es �til recordar que la redacci�n de sus cl�usulas
fu� confiada por la Conferencia de la paz a una comisi�n especial, la

cual present� su proyecto el 24 de marzo de 1919, acompa�ado por una

explicaci�n del mismo. En esta explicaci�n, se dice que la primera par
te, en la cual se incluy� el art. 387, fu� redactada sobre las bases de un

proyecto presentado por la delegaci�n brit�nica, formada por el hon.

Mr. Barnes y por sir Malcolm Delevigne, ambos de los cuales est�n pre
sentes en esta Conferencia. Por consiguiente, las opiniones de la dele

gaci�n brit�nica sobre este asunto, son dignas de especial consideraci�n,
y no hay duda, despu�s de haber o�do ayer la opini�n de sir Malcolm

.

Delevigne, debe admitirse que hay, por lo menos, una duda seria, res

pecto a la interpretaci�n del art. 387 del Tratado, que la Conferencia
no est� autorizada a descuidar.

"El art�culo 423 estatuye que cualquier caso similar de duda, debe

ser deferido a la Corte permanente internacional de justicia, y, en su

ausencia, no al Supremo consejo, como alguien ha sugerido, sino a un

tribunal de tres personas designadas por el Consejo de la Liga de las

naciones, como se prev� en el art. 426.

"En s�ntesis, la opini�n de la delegaci�n argentina puede ser sim

bolizada en la bien conocida f�rmula de Jhering, quien dec�a que la

justicia se representaba con la espada en una mano y la balanza en la

otra. La espada sin la balanza significa la fuerza bruta; mientras que
la balanza, sin la espada, ser�a el derecho ilusorio impotente, sin sanci�n.

"Nosotros deseamos tambi�n representar a la justicia internacional,
desde sus comienzos, como la Themis griega, con la balanza para admi

nistrar justicia; pero, tambi�n con la potencia necesaria para hacer efec

tiva su obra, y no dejarla en la penumbra de la impotencia".



� 34 �

adherir formalmente a ella. Del mismo modo, la intervenci�n
de Finlandia en la Conferencia quedar� validada si, dentro del
mismo t�rmino, consigue ser incorporada a la Liga. Esta solu
ci�n fu� votada por unanimidad.

CAPITULO IV

ORGANIZACI�N DE LA CONFERENCIA � EL CONSEJO
DE ADMINISTRACI�N

DISPOSICIONES DEL TRATADO. � Seg�n el art. 318
del tratado, la organizaci�n permanente del trabajo consistir�:

a) De una Conferencia general de los representantes de
sus miembros;

b) De una Oficina internacional del trabajo, bajo la di
recci�n del Consejo de administraci�n que prev� el
art�culo 393.

Se ha hecho ya, en nuestro primer cap�tulo, referencia a

distintos cuerpos; y s�lo corresponde ahora estudiar el funcio
namiento de las disposiciones del Tratado.

EXAMEN DE LOS PODERES DE LOS DELEGADOS.�
Como verdadera novedad, dentro del r�gimen de las conferen
cias internacionales, el art�culo 389 expresa al final:

"Los poderes de los delegados y sus consejeros t�cnicos,
ser�n sometidos a la verificaci�n de la Conferencia, la cual po
dr�, por una mayor�a de los dos tercios de los sufragios expre
sados por los delegados presentes, rehusar la admisi�n de todo

delegado o consejero t�cnico que juzgue no designado, de con

formidad a los t�rminos del presente art�culo".
El art�culo expone, en cuanto a la elecci�n :

"La Conferencia internacional de representantes de los

miembros, se reunir� cada vez que sea necesario; y, por lo me

nos, una vez al a�o. Ser� compuesta de cuatro representantes
de cada uno de los miembros, dos de los cuales ser�n delegados
del gobierno y los otros dos ser�n delegados que representar�n,
respectivamente, de una parte, los patrones; de otra, los obre

ros pertenecientes a cada uno de los miembros. Cada delegado
podr� ser acompa�ado por consejeros t�cnicos, cuyo n�mero po-
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dr� ser de dos por cada una de las materias distintas inscriptas
en la orden del d�a de la Conferencia. Cuando cuestiones que
interesen exclusivamente a mujeres sean examinadas en la Con
ferencia, uno al menos de los t�cnicos debe ser mujer. Los miem
bros se comprometen a designar los delegados y consejeros t�c
nicos no gubernamentales, de acuerdo con las organizaciones pro
fesionales m�s representativas, sea de los patrones, sea de los
obreros, bajo la reserva de que tales organizaciones existan' \

INTERPRETACI�N DE LA CLAUSULA.�YA asesor

letrado de la Conferencia, requerido para la interpretaci�n de
los p�rrafos transcriptos, Mr. Martey O. Hudson, se expreso
as�:

"Sir Malcolm Delevigne: En respuesta a vuestra demanda
de interpretaci�n del tercer p�rrafo del art�culo 389 de la sec

ci�n Trabajo del Tratado, os someto lo que sigue:
"Decidiendo si un miembro ha cumplido sus obligaciones,

seg�n este p�rrafo, el comit� de verificaci�n deber�a, primero,
determinar lo que concierne a un pa�s particular, si existen o no

organizaciones industriales representativas de patrones u obre
ros. La segunda medida a adoptar, debe ser determinar cu�l es

la organizaci�n m�s representativa de los patrones y obreros,
y, finalmente, es necesario determinar si un miembro ha elegido
los delegados no gubernamentales, de acuerdo con esas organiza
ciones m�s representativas. Si se sigue ese orden, puede suce

der que, en un pa�s particular, las organizaciones industriales
existentes no sean de una manera suficiente representativas de

patrones u obreros. Me atrevo a proponer que, en tales casos, el

miembro de la sociedad no est� obligado, por ese art�culo, a ele

gir los delegados o consejeros t�cnicos, de acuerdo con las or

ganizaciones existentes; sin que se libre de elegir los delegados
y consejeros c�mo le parezca. Martey O. Hudson".

�NTERES QUE PARA LOS OBREROS SIGNIFICA EL

LEAL CUMPLIMIENTO DEL TRATADO.�Algunos autores,

examinando la constituci�n de la Organizaci�n internacional

del trabajo, han previsto las dificultades que podr�a significar
la preponderancia de los delegados gubernamentales. Dice, por

ejemplo, Sertillanges : "Los delegados gubernamentales son m�s

sumisos, porque el arbitraje supremo, en toda materia temporal,
corresponde a los �rganos del bien com�n de la naci�n. Es.
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cierto que, en uso de un gobierno "burgu�s" � y �se es el caso
mas frecuente � una preponderancia tan marcada del elemento
gubernamental, PROVOCA LAS SOSPECHAS OBRERAS.
As�, las delegaciones francesa, americana, italiana y cubana, pro
pon�an la igualdad de los tres grupos. Pero ellas no se perca
taban seguramente que si las decisiones de la Conferencia eran

adoptadas contra el voto de los gobiernos, ellas no ser�an ratifi
cadas y, en el estado actual del pacto que exige ratificaciones,
estas estipulaciones ser�an letra muerta (1) .

� Felizmente, los delegados argentinos est�bamos al abrigo de
esa sospecha. Si a algunas administraciones anteriores que re

prim�an las huelgas con la fuerza armada de la naci�n, o ma

nejaban el estado de sitio, como instrumento habitual, pod�a ad
judic�rseles el t�tulo de "gobiernos burgueses", no podr�a, se

guramente, decirse lo propio del gobierno actual, que, desde sus

inicios, tuvo como preocupaci�n constante, el mejoramiento de
las clases trabajadoras sin menoscabar los derechos del capitalis
mo, compatibles con la legalidad y la justicia. Pero ello explica
la impugnaci�n que se hizo de los poderes de nuestro delegado
obrero, crey�ndose, posiblemente, por los delegados de los tra

bajadores, que- su nombramiento importaba un acto de compla
cencia con alguna sociedad patronal (2).

(1) A. D. Sertiilanges. La doctrine catholique et les clauses du

travail, dans le Traite de paix (op�sculo sumamente interesante), p. 9.

(2) En la sesi�n plenaria de la Conferencia de la paz del 11 de

abril de 1919, dijo, con este motivo, M. Vandervelde:
"Ante todo, he advertido quejas acerca de la representaci�n obre

ra insuficiente. Vosotros sab�is que nuestro proyecto propuso que las

organizaciones obreras tengan un representante, que las organizaciones
patronales tenga otra, y que el estado se halle representado por dos de

legados. Se objeta que, por tal medio se da a los gobiernos una impor
tancia excesiva; que ser�a m�s racional que los obreros fueran represen
tados por uno de ellos, los patrones por otro delegado, y el estado por un

delegado que, en cierto modo, funcionase como arbitro. Yo mismo, a pri
mera vista, me hab�a impresionado por los argumentos aducidos en fa

vor de esta tesis; pero, despu�s de madura reflexi�n, y reclamado el

parecer de los delegados t�cnicos belgas, sea obreros, como patrones, me

he convencido firmemente que la propuesta de la delegaci�n brit�nica,
o sea "un obrero, un patr�n y dos delegados del gobierno" era m�s fa

vorable que la otra a los intereses de la clase obrera, y esto se compren
de f�cilmente. Es obvio que una convenci�n, para ser presentada a los

gobiernos y a la legislatura de los distintos pa�ses, debe obtener los dos
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FORMA DE LOS PODERES�-Seg�n lo expres� la comi
si�n respectiva, los poderes presentados difer�an, en cuanto a la
forma. Algunos daban indicaciones precisas sobre las organi7
zaciones patronales y obreras consultadas para la designaci�n
de los delegados no gubernamentales; otros no tra�an ninguna
informaci�n tocante a ese punto. Se expresaba que, si se hubie
ran proporcionado esas informaciones, se facilitar�a grandemen,
te la verificaci�n de los poderes. La comisi�n propone que se

llame la atenci�n de la Oficina internacional del trabajo sobre
esa circunstancia, ya que a ella le corresponder� en las Confe
rencias futuras la misi�n de presentar un informe.

VOTO DE LOS DELEGADOS.�Una. innovaci�n jur�dica
no menos interesante que la relativa al examen de los poderes
de los delegados, es la que toca a la forma de votar de los mismos.

.

En las conferencias diplom�ticas, como en los congresos in
ternacionales precedentes, el voto de los delegados se ha compu
tado siempre por naci�n. Quiere decir que, en el momento de
la votaci�n, los delegados de cada pa�s deb�an emitir en con

junto el sufragio, no individualmente, de suerte que cada na-

tercios de sufragios. Y bien, en una asamblea donde patrones, obreros y

gobiernos tuvieran .cada uno un tercio, bastar�a que un solo representan
te de los gobiernos votara con el tercio patronal para que una propues
ta fuera rechazada. En cambio, en el sistema excogitado por nosotros,
los gobiernos y los estados tienen una influencia preponderante en aqu�
llo en que favorezcan a la clase obrera, formando la mayor�a indispen
sable de dos tercios. Pero�se dice�el estado es actualmente capitalis
ta; estar�, por consiguiente, del lado patronal; los gobiernos actuales son

gobiernos capitalistas, por lo que, si se tratase de intereses vitales para
la clase dirigente, el estado, en su forma actual, se recostar�a, sin duda,
de parte de los capitalistas. Pero, la experiencia de estos �ltimos a�os

demuestra que, cuando se trata de legislaci�n obrera, de proteger los d�

biles contra los fuertes, con sus organizaciones, �stos �ltimos han conquis
tado tanta fuerza como para inducir al estado en favor de ellos m�s bien

que de los /patrones. Y no ser� ciertamente el se�o>r Lloyd George, el que
ha resuelto, con tanto �xito, uno de los m�s grandes conflictos del ca

pital y del trabajo que haya presenciado el mundo, qui�n querr� con

tradecirme. Por tal raz�n, tengo confianza en el estado y en sus dele

gados. Donde la democracia se ha vuelto potente en su esfuerzo sindical,
ia clase obrera ha conquistado una gran influencia en el estado, quien,
por lo tanto, no puede descuidar su voluntad. As�, sin incertidumbres,
despu�s de madura reflexi�n, he defendido y, repito, con energ�a, y he

votado la propuesta de la delegaci�n brit�nica.



<3.�

cion tenia un voto �nico. En la Conferencia del trabajo, el voto
se ha registrado individualmente, como si los delegados forma
ran un cuerpo �nico, con abstracci�n de las naciones a que pertenezcan. En la pr�ctica, la delegaci�n argentina vot� unifor
memente, por lo general, las cuestiones planteadas. Tan s�lo
hubo algunas diferencias de apreciaci�n, por ejemplo, en la apli
caci�n de la jornada de ocho horas al Jap�n, en que el se�or
calino no fu� del parecer del delegado gubernamental; y, en
el voto de ciertas recomendaciones concernientes a la desocuparon en que, tampoco, coincidi� el se�or Pini con nuestro voto.

t,eteJ7 d� ^�W1� las reuniones previas celebradas
PPr la delegaci�n, antes de las sesiones de la Conferencia

LOS TECNICOS.-Seg�n la parte del Tratado a que yase ha hecho referencia, cada delegado podr� ser acompa�ado por
consejeros t�cnicos, cuyo n�mero podr� ser de dos por cada una
de las materias distintas inscriptas en la orden del d�a de la
Conferencia. Cuando cuestiones que interesen especialmente a
las mujeres sean examinadas en la conferencia, uno al menos de
los t�cnicos debe ser mujer.

En cuanto al nombramiento de los t�cnicos, se aplican las
mismas reglas relativas a los delegados; por lo que, la designa
ron de los delegados t�cnicos no gubernamentales, debe ser he
cha, de acuerdo con Jas organizaciones profesionales m�s repre
sentativas de patrones y obreros.

Los consejeros t�cnicos no est�n autorizados para tomar la
palabra, sino a petici�n hecha por el delegado respectivo- y
con la autorizaci�n especial del presidente. Se faculta a cada
delegado para dirigirse al presidente por carta escrita, para
designar a uno de los consejeros t�cnicos como suplente' suyo .

Dicho suplente podr� entonces tomar parte 'en las deliberacio
nes y votaciones.

De los pa�ses latino-americanos s�lo la Argentina y Cuba
enviaron consejeros t�cnicos. Los t�cnicos argentinos lo fueron

. el doctor Alejandro M. Unsain, vicepresidente del Departamen
to nacional del trabajo, y el se�or Alejandro Joseph Hayes. El
doctor Unsain cooper� intensamente en las tareas de las dele
gaci�n y redact� el plan de la primera Conferencia. El se�or
Hayes, vinculado a una importante instituci�n, la Asociaci�n
ferroviaria nacional, tom� a su cargo ia organizaci�n de las ofi-
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ci�as de la delegaci�n en Washington, y asesor� a la delegaci�n
en las cuestiones relacionadas con la aplicaci�n de las conven

ciones al personal de transportes. Otros pa�ses enviaron un per
sonal mucho m�s numeroso de consejeros t�cnicos. As�, por ejem
plo, los consejeros t�cnicos de la delegaci�n gubernamental del
Canad�, lo eran dos ex ministros de trabajo de Quebec y Onta
rio, el "attorney general" de Manitoba, el secretario del minis
terio de trabajo de Saskatchewan . Los consejeros del delegado
patronal eran seis personas que ocupaban altos cargos en la
Asociaci�n de fabricantes del Canad�; y los consejeros del de

legado obrero eran, entre otros, el presidente y los vicepresi
dentes de "Trades and labour eongress of Canad�". Tambi�n
contaban con un personal numeroso de t�cnicos, las delegaciones
de B�lgica (cuatro del gobierno; seis de los patrones; ocho de
los obreros), Dinamarca, Francia, Gran Breta�a (diez y seis en

total), Italia, Jap�n (diez y nueve, sin contar un personal su

balterno numeroso), Holanda, Espa�a y Suecia.

PROTESTA CONTRA LOS PODERES DE ALGUNOS
DELEGADOS.�Se suscitaron protestas contra las delegaciones
de Francia, �frica del Sur, Jap�n, Cuba y Argentina.

Fueron examinadas las protestas por una comisi�n consli-

tu�da por Delevigne, delegado del gobierno ingl�s ; Cartier, de

legado patronal belga y Ondegeest, delegado obrero holand�s.

Con respecto a Francia, la protesta proven�a de la Confe
deraci�n francesa de los obreros cristianos. Se quejaba de que
los representantes obreros franceses hubieran sido elegidos ex

clusivamente en la Confederaci�n general del trabajo, prescin
diendo de los obreros no afiliados a dicha confederaci�n. El

ministro del trabajo de Francia hizo notar a la Conferencia,
que la Confederaci�n general del trabajo comprend�a por lo me

nos 1.500.000 afiliados, en tanto que la Confederaci�n de los

obreros cristianos comprend�a a lo sumo 75.000. En raz�n de

que, con las cifras apuntadas, no hab�a duda que la organiza-
ci�n m�s representativa de Francia era la Confederaci�n gene

ral del trabajo, la comisi�n propuso que no se diera curso a la

protesta.
Con respecto a la delegaci�n sudafricana, la protesta pro

ven�a del Sindicato nacional de los servicios de los puertos y

ferrocarriles de la ciudad del Cabo, el cual se lamentaba de no



� 40 �

haber sido consultado para la designaci�n del delegado obrero.
De las informaciones recogidas, se infer�a que el delegado obre
ro era el secretario de la South african federation of trades, y
hab�a sido designado, previa consulta con esa organizaci�n. La
Federaci�n comprend�a el sindicato de mineros, la sociedad de
carpinteros y ebanistas, de mec�nicos, de obreros de edificio
as� como la asociaci�n de empleados de tranv�a y la de los ma

quinistas de ferrocarriles. Ten�a 43.000 obreros inscriptos. Lo?
sindicatos no afiliados a la Federaci�n, ten�an 14.000 inscrip
tos. El n�mero total de obreros empleados en usinas, minas y
ferrocarriles del �frica del Sur, se estima en 110.000. Como
resultado de estas investigaciones, la comisi�n aconsej� tambi�n
el rechazo de la protesta.

La protesta contra la designaci�n de los delegados obreros
en el Jap�n, fu� trasmitida a Mr. Gompers, para que �ste la
elevara a la Conferencia.

Los autores de la misma se quejaban del procedimiento
irregular adoptado por el gobierno. Seg�n informaciones ofi

c�ales, en raz�n del escaso n�mero de afiliados a las organiza
ciones obreras (30.000 sobre 4.000.000), los trabajadores de
los establecimientos industriales de cada provincia hab�an sido
invitados a enviar representantes a una reuni�n provincial,
Estas reuniones provinciales han elegido delegados que sesio
naron en una reuni�n general de todo el imperio. Y, en esta �l

tima, se propuso una terna al gobierno. De ella eligi� �ste al

delegado obrero.

Con este motivo, expres� as� la comisi�n:

"La primera cuesti�n que se presenta es la de examinar s�

este procedimiento est� conforme a los t�rminos del Tratado,

El Tratado pide que la designaci�n sea hecha por el gobierno.
de acuerdo con las organizaciones profesionales m�s represen

tativas de los obreros, bajo la reserva de que tales organizacio
nes existan.

"Parece que la condici�n previa a la aplicaci�n de esta

disposici�n para un pa�s determinado es que existan, en este

pa�s, organizaciones que puedan ser consideradas corno suficien

temente representativas de los obreros. La comisi�n estima que

no es posible poner en discusi�n la manera de ver del gobierno
japon�s, cuando afirma que los sindicatos existentes en el Ja
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pon y que no cuentan con m�s de treinta mil adherentes sobre
un total de varios millones de obreros, no representan suficien
temente a los obreros del Jap�n . La comisi�n ha consultado al

consejero jur�dico de la Sociedad de las naciones sobre la inter

prefaci�n del art�culo 389 ; su opini�n est� agregada al presente
informe" (1) .

Contra el delegado japon�s, se aduc�a asimismo que no era

obrero manual. Respondi� la comisi�n que el Tratado no exige
que el delegado a la Conferencia del trabajo fuera obrero ma

nual, no pudiendo restringirse la facultad de los obreros de

elegir su representante a qui�n les pareciere .

El informe de la comisi�n fu� aprobado en todas sus par
tes. Tan s�lo el delegado obrero Mertens, despu�s de expresai

que los delegados obreros no se opon�an en forma alguna a la
admisi�n de su delegado del Jap�n, hizo constar la siguiente
protesta :

"Las delegaciones obreras en la Conferencia, de Washington,
constatando la ausencia de una delegaci�n obrera, regularmente
designada por el Jap�n;

"Considerando que esta ausencia es la consecuencia de la
interdicci�n en el Jap�n del libre ejercicio del derecho sindical;

"Considerando que tal pol�tica es contraria a las ideas de

mocr�ticas y est� en oposici�n con el acto constitutivo de la

Conferencia Internacional del trabajo;
"Reclaman de �sta una intervenci�n cerca del gobierno ja

pon�s, para que, en el Jap�n � como en cualquier otro pa�s que
haga parte de la Sociedad de las naciones �� el libre ejercicio
del derecho sindical sea escrupulosamente admitido y respetado ' '.

EXAMEN DE LOS PODERES DEL DELEGADO
OBRERO ARGENTINO.�Yero fu�, sin duda, la admisi�n del

delegado obrero argentino, se�or Bali�o, la que suscit� el de

bate m�s interesante.
A consecuencia de su designaci�n, la Federaci�n internacio

nal de sociedades obreras, envi� la siguiente protesta:
"Noviembre Io de 1919. � Al Presidente y miembros del

comit� de credenciales. � Se�ores: De acuerdo con las comuni

caciones que hemos recibido de la Federaci�n de las sociedades

(1) Esta opini�n es la qu� hemos transcripto en la p�g-. 35 de este

informe.
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de obreros de la Argentina, que representan 80.000 trabajado
res organizados, el nombramiento del delegado de los trabaja
dores de la Argentina, no ha sido hecho en conformidad al ar
t�culo 389 del Tratado de paz. El gobierno no consult� a la
Federaci�n de las sociedades de obreros, que es la m�s impor
tante organizaci�n en el pa�s. Por lo tanto, pedimos que ustedes
no admitan a la Conferencia al se�or Am�rico Bali�o como de
legado de los trabajadores de la Argentina. Presentamos esta

protesta, se�ores, por la Federaci�n internacional de sociedades
de obreros. De ustedes S. S. S. � W. A. Appleton, presi
dente; L. Jouhaux, primer vicepresidente; C. Mertens, segun
do vicepresidente; J. Oudegeets, secretario".

Sometida la protesta a la comisi�n de poderes, la mayor�a
produjo el siguiente despacho :

"Una protesta ha sido presentada por la Uni�n sindical in
ternacional, en lo que concierne a la admisi�n del delegado obre
ro argentino. Una copia de la carta de protesta, est� agregada
al presente informe. La comisi�n ha recibido de M. Oudegeets,
uno de los firmantes de la carta, miembro de la comisi�n, una

relaci�n exponiendo los motivos en que se basaba la protesta;
y ha recibido tambi�n detalles e informes de los delegados del

gobierno argentino .

"La situaci�n aparece como sigue: el delegado del trabajo
fu� elegido por el gobierno argentino, de acuerdo con la Aso
ciaci�n de obreros de ferrocarriles, llamada "La Fraternidad".
Esta asociaci�n es la m�s antigua del pa�s ; cuenta con m�s de

15.000 miembros e incluyendo m�s de un 90 % de los obreros

ferroviarios de locomotoras. Est� incorporada bajo las leyes del

pa�s. Existe tambi�n una Federaci�n de uniones industriales

que representa a ciertas industrias (incluj'endo el servicio mer

cantil), teniendo su centro en las Provincias de Buenos Aires y
Santa Fe, y siendo su n�mero de miembros incierto. En la carta

de objeci�n se dice que su n�mero es de 80.000; pero los dele

gados del gobierno argentino manifiestan que dicho n�mero no

es exacto y que fluct�a considerablemente de tiempo en tiempo,
siendo probablemente en el presente de 20.000 a 30.000.

"No hay estad�sticas ajustadas de que se pueda hacer uso.

Esa Federaci�n no est� incorporada bajo las leyes de la naci�n

argentina, aun cuando no aparece siendo una asociaci�n ilegal.
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La comisi�n est� informada de que no hay ley alguna en la

Argentina acerca de la formaci�n de sindicatos obreros. Los de

legados de la Argentina defienden la medida tomada por el go
bierno sobre la base de que LA FRATERNIDAD es la �nica

organizaci�n que representa trabajadores de todas las partes del

pa�s, siendo reconocida por la ley y sujeta a las responsabilida
des legales consiguientes.

"La comisi�n comprende que la situaci�n resulta sumamen

te dif�cil, ya que no existe ninguna raz�n para suponer que el

gobierno argentino, al designar el delegado del trabajo, haya
querido obrar en forma distinta a la establecida por el Tratado;
pero le parece a la comisi�n que ser�a preferible que la designa
ci�n del delegado hubiera sido hecha de acuerdo con los dos

grupos de obreros asociados. No existe ninguna duda sobre la
validez de los poderes del representante obrero, en lo que se re

laciona con la industria ferroviaria.
"La comisi�n propone a la Conferencia, vistas las circuns

tancias, no hacer lugar a la protesta, pero sugiere aconsejar al
gobierno argentino que, en el futuro, procure designar el dele

gado obrero a la Conferencia internacional del trabajo, de acuer

do con los dos grupos de uniones de obreros, aunque la comisi�n

entiende, de acuerdo con lo manifestado por los delegados del

gobierno argentino, que �ste est� completamente dispuesto a

proceder as�. � Firmados: Malcolm Delevigne; Jules Carlier"-
El despacho ele la minor�a dec�a as�:
"Yo no estoy de acuerdo con la resoluci�n concerniente a

la admisi�n del delegado de la Argentina. Propongo que no se

admita al delegado de los obreros de ese pa�s, porque �l no ha

sido nombrado de acuerdo con las organizaciones m�s represen
tativas .

� Firmado : Jean Oudegeets ' '
.

La discusi�n del despacho de la comisi�n ocup� casi toda

una sesi�n de la Conferencia ; aprob�ndose el despacho de la

mayor�a por 44 votos contra 25. Votaron en contra todos los

delegados obreros excepto los de Polonia y Checoeslovaquia ; y

algunos delegados gubernamentales (los de Dinamarca, Guate

mala, Italia, uno de Noruega, Panam�, Per�, uno de Suecia. (1) .

(1) Creemos de inter�s transcribir los discursos que se pronuncia
ron, con motivo de la discusi�n de los poderes del delegado obrero ar

gentino:
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EL CONSEJO DE ADMINISTRACI�N.�Be ha hecho el
detalle del funcionamiento del poder legislativo de la Organiza
ci�n internacional del trabajo. Sobre sus autoridades ejecuti
vas, dice el Tratado de paz, en el recordado art�culo 388, in
ciso 2o, que la organizaci�n permanente a la cual alude el ar-

Sir Malcolm Delevigne, informando en nombre de la mayor�a, pro
nunci� el siguiente discurso:

"Se�or Presidente: Indico que se adopte el informe suplementario
del comit� de credenciales. Este informe, que fu� impreso con el acta
del martes, se refiere a dos materias. La primera fu� una objeci�n di

rigida al nombramiento de un delegado de trabajadores de la Argen
tina. La segunda fu� una objeci�n al nombramiento de un delegado de

trabajadores de Guatemala. En lo que a la segunda materia se refiere,
le fu� posible llegar a una decisi�n un�nime, y, por lo tanto, es innece

sario que yo diga nada sobre el punto.
"Con referencia a la otra materia, la objeci�n dirigida en contra

del nombramiento del delegado de trabajadores de la Argentina, desgra
ciadamente, aun no hemos podido llegar a un acuerdo. Los hechos, se

g�n han sido expuestos ante la comisi�n y no hay, creo yo, ning�n des

acuerdo entre los miembros de la comisi�n en lo que a ello se refiere.

La �nica ciresti�n es la que se refiere a la inferencia que hay que deri

var de estos hechos. La tuvimos que considerar en el caso del Jap�n.
Es el caso en el que no hay un cuerpo, ni autoridad representativa de

la gran mayor�a de los trabajadores del pa�s. Hay ciertas organizacio
nes de mayor o menor tama�o e influencias, sin que ninguna de ellas .

ocupe una situaci�n preponderante.
"Por lo tanto, la cuesti�n que tuvo que considerar el gobierno ar

gentino, era qu� acci�n deb�a tomar, teniendo en cuenta la estipulado
en el Tratado; las estipulaciones eran que los delegados deb�an nom

brarse de acuerdo con la organizaci�n que mejor representase a los

obreros del pa�s.
"Ahora, sin expresar opini�n alguna respecto de la acci�n tomada

por el gobierno argentino, la mayor�a de la comisi�n era de opini�n que,
en estos casos especiales que prevalecen en la Argentina, con respecto
de las organizaciones profesionales no era necesario, ni deseable que la

Conferencia tomase acci�n alguna. No hay duda que el delegada de

los obreros actualmente nombrado, es, en realidad, representativo de una

secci�n de las clases trabajadoras argentinas. Si es representativo de

la autoridad competente que mejor representa a aquellas clases, es cosa

dif�cil para la mayor�a y es imposible dar un dictamen. M�s bien dir�a

que no hay hoy en la Argentina una autoridad representativa impor
tante de una mayor�a de las clases trabajadoras de la Argentina. En

este caso, la mayor�a de la comisi�n recomienda que no se tome medi

da alguna.
"Ellos se aventuran a hacer una sugesti�n. El caso es uno que, a
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ticulo 387, establecida para realizar el programa expuesto en el
pre�mbulo, se compondr�:

... "2o.�De una Oficina internacional de trabajo bajo la
direcci�n del Consejo de Administraci�n".

nuestra manera de ver, no est� dentro del Tratado, pero, es muy con

veniente que los gobiernos que est�n en esta situaci�n deben actuar,
eomo es seguro que ellos actuar�n, hasta d�nde les sea posible, de
acuerdo con su esp�ritu. La sugesti�n a. que nosotros nos hemos aven-

jurado en nuestros informes, es aqu�lla en la que, en tales circunstan
cias, los gobiernos deben tratar de llegar por medio de una consulta
mutua y, si es posible, por un acuerdo con las varias organizaciones a

una selecci�n, la cual deb�a aprobarse en general por esas organizaciones.
"No podr�a ser posible asegurar siempre eso, pero yo creo que si

ellos hacen el esfuerzo, esta Conferencia no tendr� objeciones que hacer
a los resultados. Es solamente una sugesti�n para someterla a la con

sideraci�n por los gobiernos. No se intenta de ning�n modo que sea un

mandato para ellos. Con estas palabras, yo pido la aceptaci�n del in
forme de la comisi�n".

Lo sigui� en el uso de la palabra, el delegado Oudegeets, quien fir
maba el despacho de disidencia.

Este delegado dijo, m�s o menos, lo siguiente, que tomamos direc
tamente del diario de sesiones de la Conferencia:

"El se�or Oudegeets, dice que esta Conferencia no tiene nada que
ver con los argumentos citados en el informe. Es muy agradable para
la organizaci�n argentina, ser la m�s antigua que existe y que tiene

una representaci�n del 90 % de obreros de ferrocarriles; y tambi�n quo

hay otras organizaciones de la industria y del comercio. El hecho que
una organizaci�n no est� incorporada, no tiene nada que ver con esta

Conferencia. En el informe, p�g. 207, est� estatuido que la organizaci�n
tiene un n�mero de miembros de 20.000 a 30.000; y que es la m�s re

presentativa de estas organizaciones, pero yo, como secretario del sin

dicato internacional, he recibido las cuotas de 80.000 miembros. Tam

bi�n est� estatuido en el informe que esta organizaci�n no tiene un

n�mero fijo de miembros. En Europa, en la actualidad, hay dos dele

gados de las otras asociaciones. Un secretario y un tesorero de estas

organizaciones est�n viajando por Europa, recogiendo informes relacio

nados con el Sindicato internacional u organizaci�n de uniones industria
les. Por lo tanto, si ella tiene dos hombres viajando y estudiando con

diciones, esta organizaci�n no debe ser tan falta de importancia.
"No estoy de acuerdo con el conte-nido y la forma del informe.

No importa que La Eraternidad sea legal o que no est� incorporada,
puesto que en Europa existen varias uniones obreras que no est�n le-

galmente reconocidas, que tampoco est�n incorporadas y, sin embargo,
�u funcionamiento es muy activo. El mismo se�or Oudegeets, represen-
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COMPOSICI�N DEL CONSEJO DE ADMINISTRACI�N.
YA Consejo de administraci�n tiene as� a su cargo el contralor

de la Oficina internacional del trabajo.
Est� compuesta de veinticuatro personas, designadas de

ta a una uni�n obrera que no est� incorporada, y tambi�n el se�or Mer-

tens, no teniendo, por lo tanto, ninguna fuerza el argumento de que es

tas organizaciones no hayan sido incorporadas. Tambi�n suplicar�a que
la Conferencia considerara el hecho de que hace alg�n tiempo, vot�
desechando la petici�n de las Federaciones cristianas de Fra�eia, cuyos
miembros llegan a 75.000, porque la Confederaci�n general del trabajo
contaba con un mill�n de socios; y tambi�n porque el ministro franc�s
declar� que esa organizaci�n era la que m�s genuinamente representaba
a los intereses del trabajo; y que, en atenci�n de este hecho, dicha or

ganizaci�n deber�a mandar sus representantes a la Conferencia, y esta

decisi�n del ministro franc�s ha sido confirmada por el voto de la Con

ferencia. En tal virtud, el se�or Oudegeets, se permite rogar que este

informe no sea adoptado, y que el delegado que aqu� representa a la Ar

gentina no sea admitido a la Conferencia".

A continuaci�n habl� el delegado obrero franc�s, Le�n Jouhaux,

secretario general de la Confederaci�n general del trabajo de Francia

y vicepresidente primero de la Federaci�n internacional de sociedades

obreras. Transcribimos a continuaci�n el discurso de ese delegado:
"Hemos llegado a un punto important�simo de la discusi�n, y es

timo oportuno hacer notar que nuestra actitud hacia el delegado de los

obreros de la Argentina, no es hostil, sino que creernos que si esta Con

ferencia admite al delegado de la Argentina, en las actuales condicio

nes, se violar�a el art�culo del Tratado de Paz que define esta orga
nizaci�n .

"Seg�n el Tratado de paz, la Conferencia del trabajo debe consis

tir en delegados del gobierno, de los obreros y de los patrones, eligi�n
dose los delegados de los obreros de las asociaciones m�s representati
vas de sus propios pa�ses. No existe actualmente duda alguna, respecto
al significado que debe darse al citado art�culo del Tratado de Paz.

Queda entendido que el delegado de m�s representaci�n nombrado por

una naci�n, no lo ser�a para representar �nicamente determinado grupo

de industrias, sino a todas.

"En el caso del delegado de la Argentina, este se�or pertenece a

la Asociaci�n de ferrocarrileros, y no representa a las industrias en

general.
"Adem�s, debemos tener presente el hecho de que en el pa�s aqu�l,

existe una organizaci�n nacional de obreros con un n�mero de �stos que

var�a entre 80.000 y 120.000. Nuestro objeto no es saber si la asocia

ci�n de obreros ha sido oficialmente reconocida por el gobierno arg�n-

tino o no. Sobre este punto no queremos dictaminar. No queremos in

miscuirnos en este asunto.
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acuerdo con las siguientes disposiciones que tomamos del ar

t�culo 393 del Tratado:
Doce personas que representen a los gobiernos.
Seis personas elegidas por los delegados de la Conferencia

que representen a los patrones.

1 como cuesti�n de hecho, tambi�n hay una ley actualmente cu

discusi�n en la Argentina, sobre las uniones obreras y esa ley es cues

tionada por huelgas y varias otras manifestaciones. Debemos tener esto

presente. El punto que nosotros tenemos que decidir en este caso, es

saber si la asociaci�n o la organizaci�n a que yo me refiero, es la aso

ciaci�n m�s representativa de los trabajadores en aquel pa�s. No hay
absolutamente ning�n otro modo de tratar la cuesti�n, y no puede ha

ber ninguna otra contestaci�n a la misma. Es bastante que nosotros

discutamos la manera en que los delegados del trabajo de otras naciones
han sido nombrados a esta Conferencia, ya sea en el caso de la delega
ci�n del trabajo de Inglaterra, de B�lgica, de Italia, de Francia, de No

ruega, de Suecia, de Holanda y as� sucesivamente. En cada una de esas

naciones, en cada una de esas delegaciones, los delegados del trabajo no

representan �sta o aquella industria en particular o grupo de industrias;
ellos representan el conjunto de las uniones obreras en acpacllos pa�ses.
Es, de este modo, y en este esp�ritu, que el art�culo del Tratado de paz,
seriamente perjudicar� y ofender� los sentimientos de los delegados del

trabajo, que podr�an creer que, en cualquier tiempo, en lo futuro, ser�a

f�cil para cualquier gobierno, nombrar delegados del trabajo que no

representasen las tendencias generales de las uniones de los trabajado
res en cualquier pa�s.
"No nos ser�a posible aceptar cualquier otra interpretaci�n de este

art�culo del Tratado de paz, y por lo tanto, no nos es posible, mi les es

posible a esta Conferencia, en las circunstancias actuales, admitir ai

delegado del trabajo de la Argentina' '.
El doctor Anastasi pronunci� el siguiente discurso:

"En nombre de la delegaci�n gubernamental argentina, debo for

mular algunas declaraciones, en raz�n de las eonsideraeioes de la ma

yor�a en su despacho, y en atenci�n a la oposici�n de la minor�a.

"Y han de permitir ustedes que invierta los t�rminos y me refiera

primeramente a la minor�a.

"Es singular, ante todo, que el se�or Oudegeets se haya convertido

en juez y parte; parte, en cuanto subscribe la �nica protesta presentada
�ii su car�cter de secretario; juez, en cuanto pertenece a la comisi�n de

verificaci�n de poderes y firma el despacho en disidencia .

"La minor�a sostiene que la designaci�n del delegado obrero no

tuvo lugar de acuerdo con las organizaciones m�s representativas. Pero

no se preocupa de decir cu�les son esas organizaciones. Y se le pondr�a
en un grave aprieto, si se le obligara a definirla.
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Seis personas elegidas por los delegados de la Conferencia
que representen los trabajadores.

De las doce personas que representan a los gobiernos, ocho
ser�n nombradas por los miembros cuya importancia industrial

"Por su parte, la comunicaci�n adjunta se limita a referirse a la
Federaci�n de Sindicatos obreros de la Rep�blica Argentina, sin espe
cificar tampoco cu�l, pues existen tres federaciones: la Federaci�n obre
ra regional argentina, la Federaci�n llamada del V� congreso y los
C�rculos de obreros cat�licos.

"Pero ninguna de las tres asociaciones, ni las tres juntas, cuentan
con 80.000 obreros organizados, seg�n se afirma en la comunicaci�n.
Y eso que 80.000 asociados representan una gota de agua en una pobla
ci�n obrera de 2.000.000 de habitantes, teniendo en cuenta la amplia
libertad sindical que existe en la Eep�blica Argentina. Esta �ltima ci
fra pertenece a la "Revista Argentina de Econom�a", en su �ltimo

n�mero, que pongo a disposici�n de ustedes.
"La federaci�n a que se refiere la protesta, debe ser, sin duda, la

Federaci�n obrera regional argentina, porque la del V congreso tiene
una existencia borrosa e indefinida, y s�lo aparece de vez en cuando

para conmemorar la revoluci�n rusa o para decretar una huelga general
que pasa inadvertida en Buenos Aires.

' ' Ahora bien, la Federaci�n obrera regional argentina s�lo cuenta

eon 20.000 afiliados organizados. Esta cifra � al lado de la de

5.500.000 de los afiliados a las Trade-Unions inglesas, que trae el n�

mero correspondiente al mes de junio del "Monthly labour review",
aun teniendo en cuenta que la poblaci�n de Inglaterra es cinco veces

mayor que la de la Rep�blica Argentina � no influye en el sentido de

que se la considere como la �nica entidad representativa de los obreros.

M�s a�n: dentro de esos 20.000 afiliados, existen organizaciones noto

riamente ajenas al programa de esta Conferencia, como la Liga nacio

nal de maestros y el sindicato de periodistas.
"El monto total de los afiliados a la Federaci�n obrera regional,

lo tomo de la p�g. 37 del "Bolet�n del Departamento nacional del tra

bajo" de Buenos Aires, que nos ha llegado en el �ltimo correo, por cuya

raz�n no se facilit� a la comisi�n respectiva,
"Ahora bien � y esto lo digo especialmente a los obreros � el

gobierno ha conceptuado que, por ahora, las organizaciones m�s repre
sentativas son La Fraternidad y la Federaci�n obrera mar�tima. Esto,
sin perjuicio de conceptuar a la Federaci�n obrera regional como una

instituci�n seria, discreta, ecu�nime, tanto que los mismos patrones han

apelado en alg�n caso a su arbitraje para decidir conflictos con sus

obreros. Es el bosquejo de una magn�fica organizaci�n para el futuro.

Y entre La Fraternidad y la Federaci�n obrera mar�tima, ha preferido
la primera, por la serie de razones que os expondr� el delegado obrero,
sin perjuicio de que, en otra sesi�n, cuando se discuta la situaci�n de
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es mayor, y cuatro ser�n designados por los delegados guberna
mentales de la Conferencia, excluidos los delegados de los ocho
miembros mencionados m�s arriba.

Las cuestiones que se susciten sobre cu�les son las naciones

los mar�timos, pueda elegir alg�n delegado del seno de la otra sociedad.
"Este proceder ha tenido la sanci�n p�blica hasta la fecha de nues

tra salida de Buenos Aires, en que no se hab�a suscitado ninguna opo
sici�n .

Hago notar que el se�or Gompers se dirigi� a los gobiernos ameri

canos, en su car�cter de presidente de la Federaci�n americana del tra

bajo. Los invitaba a designar los representantes obreros de entre las

organizaciones que se consideraran "bona fide" m�s representativas,
sobre todo, teniendo presente que no existe en los pa�ses sudamericanos
las enormes organizaciones obreras con que cuentan Inglaterra, Francia
o Italia.

"La argumentaci�n del se�or Jouhaux se desvanece, teniendo en

cuenta que sus observaciones est�n desmentidas por la estad�stica.
"Y el precedente franc�s carece asimismo de valor, teni�ndose pre

sente tambi�n la diferencia de cifras entre el n�mero que registra, la
Confederaci�n general del trabajo de Francia y la Federaci�n obrera

regional argentina .

"Y como el nombramiento del delegado obrero ha sido hecho de
acuerdo con las organizaciones obreras m�s representativas, invito a los
obreros a desistir de su oposici�n que, sin quererlo, es un agravio para
una ascociaci�n que tiene muchos m�ritos adquiridos en la historia del
movimiento sindical argentino. Los invito a que desistan de una oposi
ci�n cuasi irreflexiva, no documentada, y que se basa en el desconoci
miento m�s completo de la evoluci�n obrera en nuestro pa�s.

"Por �ltimo, debe tenerse presente que es �ste el primer caso de
una Conferencia internacional en que se pueden revisar los poderes de
los delegados (art. 389 del Tratado). Pero esta facultad debe ser ejer
citada con discreci�n para no molestar las leg�timas suceptibilidades
nacionales. El rechazo del delegado obrero significar�a una injuria gra
tuita a un gobierno que se ha esforzado, entre los primeros, a llevar a

la realidad el hermoso ideal de la Liga de las naciones y de la Organiza
ci�n internacional del trabajo, en beneficio � seg�n la expresi�n del
ministro argentino Pueyrred�n � "de aquellas masas de hombres que,
contribuyendo con su ruda labor al bien de la comunidad, s�lo tiene por
presente la pobreza y por futuro la miseria".

"Por lo que se refiere a la mayor�a, aceptamos su dictamen, en

cuanto aconseja la aprobaci�n de los poderes del delegado Bali�o; no

aceptamos todos sus considerandos, porque a esta Conferencia le compe

te, en este caso, resolver sobre la admisi�n o rechazo, pero no aconsejar
reglas para- el futuro por una v�a que no es la que corresponde. Seg�n
lo he demostrado, el gobierno argentino entieu.de que ha interpretado
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de mayor importancia industrial, ser�n decididas por el Consejo
de la Liga de las naciones.

La duraci�n del mandato de los miembros del Consejo de
administraci�n ser� de tres a�os. La manera de proveer las va-

honesta y lealmente el Tratado; ese criterio seguir� inspirando sus ac

tos. Y una recomendaci�n en la forma aconsejada por la mayor�a, a

base de una protesta aislada, sin documentaci�n alguna, podr�a signifi
car una censura, evidentemente injusta e inoportuna, en momentos en

que, con dificultades y oposiciones, empezamos a asentar la Organizaci�n
internacional del trabajo.

"En resumen, pedimos que se vote el dictamen de la mayor�a y

que no se tenga en cuenta la recomendaci�n que en el mismo se hace;
pero estas consideraciones no se refieren a las palabras del se�or Mal

colm Delevigne, quien, en su reciente discurso, modifica los t�rminos
del dictamen escrito".

En seguida le correspondi� al turno, para hacer uso de la palabra
al se�or Bali�o, y lo hizo en los siguientes t�rminos:

"Me permitir�n los se�ores delegados si, muy brevemente, distraigo
la atenci�n de la Conferencia con un asunto que no es de inter�s ge
neral. La Conferencia tiene que resolver las cuestiones m�s importantes
y no debiera distraer su tiempo con peque�os asuntos. Pero si ello su

cede, no es por mi culpa: mi delegaci�n ha sido protestada injustamente
y yo estoy en la obligaci�n moral de defenderla, porque as� defiendo

tambi�n la seriedad del gobierno argentino, la seriedad de la organiza
ci�n gremial a que pertenezco y mi propio decoro personal.

"La protesta hecha por la Federaci�n internacional de sociedades

obreras no tiene m�s valor que el que puedan darle los nombres de los

eamaradas Appleton, Jouhaux, Mertens y Oudegeets, que la subscriben.

Por lo dem�s, es una protesta injusta y basada en una falsa informaci�n.

"Dice la protesta, que la representaci�n de los obreros argentinos
est� mal adjudicada, porque el gobierno no consult� a la Federaci�n

obrera regional argentina, que dice ser la organizaci�n m�s importante
del pa�s, que tiene 80.000 asociados. Ignoro si el gobierno argentino
consult� o no a la Federaci�n obrera; ni lo afirmo, ni lo niego; pero s�

desmiento categ�ricamente la informaci�n de que dicha Federaci�n ten

ga 80.000 asociados y sea la organizaci�n m�s importante del pa�s.
"No hay tal cosa. La Federaci�n obrera, es una organizaci�n rela

tivamente joven, que no ha logrado estabilizarse todav�a y cuyo n�mero

real de asociados fluct�a constantemente, seg�n el resultado de las huel

gas parciales que, con frecuencia, realiza. No ha tenido jam�s 80.000

asociados. Y, actualmente, pasando la Rep�blica Argentina por un agu
do periodo de crisis gremial, ocasionado por las derrotas sufridas pol
los obreros en casi todas las huelgas realizadas en el a�o 1919, y por la

reacci�n capitalista, yo afirmo que la Federaci�n obrera no alcanza a

tener 20.000 cotizantes. Y yo invito a los miembros de la Federaci�n
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cantes y las cuestiones de la misma naturaleza que suscitaren,
podr�n ser regladas por el Consejo de administraci�n, bajo re

serva de la aprobaci�n de la Conferencia.
El Consejo de administraci�n elegir� uno de sus miembros

internacional que firman la protesta y que se encuentran presentes en

esta Conferencia, a que pr�ximamente promuevan una informaci�n para
constatar si, en realidad, la Federaci�n obrera argentina tiene el n�

mero de socios que dice tener.

"Ahora bien: La Fraternidad, sociedad de personal ferroviario de

locomotoras a la que pertenezco y de la que soy secretario-gerente, es la

organizaci�n gremial m�s antigua, m�s seria, m�s poderosa y m�s or

ganizada de todas las que existen en la Rep�blica Argentina. Tiene 32

a�os de vida; cuenta con 15.000 asociados; tiene reconocida ante la ley
su personer�a civil; es esencialmente gremial; tiene organizado en sus

filas, a m�s del 90 % del personal ferroviario de locomotoras, (porcen
taje �ste que no ha sido alcanzado por ninguna otra organizaci�n simi

lar del mundo) ; y ha conseguido para sus socios por medio de una ac

ci�n en�rgica y permanente, las mejores condiciones de trabajo, salario

y tratamiento que existen para los trabajadores de la Rep�blica Argen
tina en Sud y en Centro Am�rica y en muchos pa�ses de la vieja Europa.

"Como ustedes ven, la diferencia es enorme y la Federaci�n argen
tina no puede resistir la comparaci�n con La Fraternidad, a pesar de

ser �sta una sociedad de oficio. M�s a�n: La Fraternidad es, en la Re

p�blica Argentina, la �nica organizaci�n gremial capaz de comprometer,
en cualquier momento, el porvenir econ�mico del pa�s. Tan perfecta es

su organizaci�n y tan real es su fuerza, que puede como lo he demos

trado � paralizar, en pocas horas, todo el tr�fico ferroviario del pa�s
durante mucho tiempo. Y si La Fraternidad ha logrado merecer el res

peto del capital, la atenci�n de los gobiernos y la simpat�a de la opi
ni�n p�blica, es debido a que, pudiendo disponer de una fuerza formi

dable, jam�s ha hecho abuso de ella en perjuicio de la econom�a nacio

nal. Jam�s ha hecho "gimnasia revolucionaria" y cuando ha llegado
a. la huelga, ha sido porque todas las tramitaciones amistosas hab�an

terminado y no quedaba otra forma de soluci�n.

"El gobierno argentino, al designar delegado a esta Conferencia,
ha debido elegir entre La Fraternidad y la Federaci�n obrera. �Cu�l de

las dos es m�s representativa, por su importancia real y por su organi
zaci�n permanente y met�dica? �Cu�l de las dos ha obtenido mayores

y mejores conquistas para sus asociados, en sus condiciones de vida y

trabajo?; �cu�l de las dos goza de las simpat�as y confianza del p�bli
co argentino? El gobierno de mi pa�s, que no ha hecho del asunto una

cuesti�n de cantidad, sino de calidad, no ha vacilado en la elecci�n y

ha entregado la delegaci�n a La Fraternidad, obrando as� de confor-

� midad con el esp�ritu del art. 389 del Tratado de Paz. Yo comprendo
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como presidente y dictar� su reglamento. Se reunir� en las

�pocas que fijar� el mismo. Una sesi�n especial deber� ser con

vocada cada vez que dichos miembros haj^an formulado una re

clamaci�n por escrito.

que el camarada Oudegeets mantenga su disidencia, por esp�ritu de so

lidaridad con la Federaci�n argentina adherida a la Federaci�n inter

nacional de la cual el camarada Oudegeets es secretario; pero no com

prendo, en cambio, c�mo la disidencia puede mantenerse, sin caer en ri

d�culo, por carencia de una base seria e imparcial de informaci�n y
sin poder reforzarla con argumentos y con pruebas convincentes.

"No deseo extenderme m�s sobre este asunto, considerando que la

Conferencia debe dedicar su precioso tiempo a cuestiones m�s funda

mentales y universales. Termino, pues, manifestando que no he venido

aqu� usurpando los derechos de nadie, y mucho menos los derechos que

pueda tener la Federaci�n obrera argentina; como hombre de concien

cia, educado �n una severa moral obrera societaria, respondo de la exac

titud de todas mis afirmaciones y me considero, por lo tanto, bien sen

tado en este recinto en representaci�n de los trabajadores de la Rep�
blica Argentina".

El se�or V�rela, delegado del Uruguay, dijo: "Hay algunas cir

cunstancias que deben hacerse notar.

"Pertenezco a un pa�s vecino a la Rep�blica Argentina y unido a

ella por la historia y un ideal com�n. Todo lo que interesa a la Rep�
blica Argentina es para mi pa�s digno de consideraci�n.

"No puedo, sin embargo, decir, en el caso actual, si se examina la

cuesti�n desde el punto de vista t�cnico, cu�l de las organizaciones sin

dicales obreras es la m�s representativa. Se ha visto que las estad�sti

cas destruyen las estad�sticas. Debemos, por consiguiente, decidir que
la delegaci�n obrera argentina ha sido designada por motivos m�s ele

vados, y que la designaci�n del delegado argentino, ha sido hecha "bona

fide".
"Por mi parte, yo lo creo y h� aqu� la raz�n:

"Actualmente, la presidencia de la Rep�blica Argentina est� ocu

pada por un hombre de estado eminente, el doctor Hip�lito Irigoyen que
ha seguido siempre una pol�tica de progreso y de humanidad.

"Nadie me har� creer que ha podido contrariar la esperanza de los

trabajadores.
"Por mi parte, doy mi voto a la admisi�n del delegado Bali�o, y

conf�o plenamente en la clarovidencia y en la rectitud del gobierno ar

gentino".
Con motivo de las cifras estad�sticas a que se refiere el Bolet�n

del Departamento nacional del trabajo que utilizamos en la Conferen

cia, conviene tener presente que las siguientes son las proporcionadas
oficialmente por la Federaci�n obrera regional con respecto del movi

miento de cotizantes en los �ltimos seis meses: A�o 1919, octubre 39.522,
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En la primera sesi�n del Consejo, se acord� que las reunio
nes se efectuar�an cada dos meses. El se�or Arthur Fontaine
fu� elegido presidente. Esta designaci�n importaba una ratifi
caci�n de la inteligente obra desarrollada durante la presiden
cia del comit� organizador que le toc� desempe�ar.

Diciembre, 48.108. A�o 1920: enero, 55.783; febrero, 44.935; marzo,
73.399.

Para la historia del movimiento obrero argentino, conviene tener

presente que a una manifestaci�n de sir Maleonm Delevigne, quien de
seaba que todos los trabajadores argentinos se agrupasen en una sola

Federaci�n, a fin de evitar protestas an�logas a las que se hab�an sus

citado el se�or Bali�o contest�, en el seno de la comisi�n respectiva,
seg�n �l refiere en "La Fraternidad", �rgano oficial de la sociedad del
mismo nombre, n�m. 209, p. 2:

"Hay una raz�n fundamental que impide la incorporaci�n de La

Fraternidad y otras organizaciones a la F. O. R. A., y es la siguiente:
La F. O. R. A. en su declaraci�n de principios, en sus estatutos y en

su acci�n misma, se manifiesta adherida a determinados principios ideo

l�gicos y contraria a toda gesti�n parlamentaria y legal. En consecuen

cia, la adhesi�n a la F. O. R. A. significa tambi�n la adhesi�n a esos

principios y a esa pr�ctica. La Fraternidad no puede adherirse a la
F. O. R. A. porque sus estatutos establecen que es una organizaci�n
esencialmente gremial, para luchar en el terreno econ�mico y ajena por
completo a toda cuesti�n pol�tica o ideol�gica El d�a que la F. O. R. A.
borre de su carta fundamental esa profesi�n de fe ideol�gica, La Fra

ternidad y el resto de las organizaciones gremiales aut�nomas, no ten

dr�n inconveniente alguno en adherirse a ella, para formar as� la �nica

y verdadera Federaci�n de los trabajadores de la Rep�blica Argentina".
A esto responden los dirigentes de la F. O. R. A. que �sta no se

halla afiliada a tendencia ideol�gica determinada, ni profesa orienta

ci�n pol�tica de ning�n g�nero, de suerte que, en su seno, caben obreros

afiliados a los distintos partidos pol�ticos y a�n los que son francamen
te hostiles a la acci�n partidaria.

En este sentido citan el tercer considerando en su declaraci�n de

principios que dice as�:

"Que, para ese fin, el sindicato es la forma espec�fica de agrupa
ci�n obrera, puesto que es una asociaci�n que liga por intereses a los

trabajadores frente a su enemigo com�n, el capitalismo; que, por eso

mismo, re�ne en su seno a todos los corruptores, cualesquiera sean sus

opiniones respecto de pol�tica, religi�n u otro dogma"
Adem�s afirman que el art. 2.� se inspira en los mismos principios

al expresar que "la F. O. R. A., en virtud de las variadas tendencias

ideol�gicas y doctrinarias sustentadas por los obreros afiliados a las

organizaciones federadas, es una instituci�n completamente aut�noma.
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FUNCIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACI�N.
El Consejo de administraci�n establecer� la orden del d�a de
las sesiones de la Conferencia, despu�s de haber examinado las

proposiciones hechas por los gobiernos, o por las organizaciones
consideradas en el art. 389 (1) .

El director de la Oficina internacional del trabajo, a cuya

organizaci�n aludiremos en seguida, debe hacer llegar la orden
del d�a de cada sesi�n, cuatro meses antes de la apertura de la

misma, a cada uno de los miembros; y, por intermedio de �stos,
a los delegados no gubernamentales, cuando �stos hayan sido

designados.
Los gobiernos tienen el derecho de contestar la inscripci�n

de la orden del d�a de uno o m�s de los temas anotados; justi
ficando los motivos de su exposici�n en una manera explicativa,
que el director debe comunicar a los dem�s gobiernos.

A pesar de la oposici�n, los temas impugnados podr�n in
cluirse en la orden del d�a, si la Conferencia lo decide por dos
terceras partes de los votos de los delegados presentes.

Corresponde tambi�n al Consejo trasmitir al gobierno res

pectivo las reclamaciones dirigidas por una organizaci�n profe
sional obrera o patronal, seg�n las cuales un miembro de la or

ganizaci�n internacional no ha asegurado de una manera satis
factoria la ejecuci�n de una convenci�n a la cual dicho miembro
se haya adherido. El Consejo invitar�, al mismo tiempo, al go
bierno respectivo a formular la declaraci�n que juzgue conve

niente (2). ;

Si �o se recibe declaraci�n alguna del gobierno interpelado,
o si la declaraci�n no parece satisfactoria al Consejo de adminis-

Con el fin de mantener la unidad org�nica, material y moral entre los

trabajadores, necesaria para realizar los prop�sitos enunciados, sostiene:

a) Su absoluta prescidencia frente a las tendencias ideol�gicas y

partidos pol�ticos;
b) El derecho exclusivo de los afiliados a hacer propaganda por

sus especiales puntos de mira en lo que respecta a la organizaci�n, te

niendo en cuenta que esta libertad no puede ser restringida, ni coarta

da, siempre que ella no se haga a base de diatribas, calumnias o de di

famaci�n de los principios y acci�n de la F. O. R. A.".

(1) Art. 400 del Tratado de Paz.

(2) Art. 409 del Tratado de Paz.
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traci�n, �ste tiene derecho de hacer p�blica la reclamaci�n re

cibida, y, dado el caso, la respuesta recibida (1) .

Corresponde tambi�n al Consejo de administraci�n decidir
las quejas que algunos de los miembros hayan formulado, res

pecto a otro miembro que no asegurara, de una manera satis
factoria, la ejecuci�n de la convenci�n que uno y otro hubieran
ratificado. Si el Consejo lo juzga conveniente, se pondr� en re

laci�n con el gobierno acusado. Si no lo juzgare necesario, o, si,
habi�ndose puesto en relaci�n con el gobierno, contra el cual se

formula la reclamaci�n, no contestara, o, si la respuesta no hu
biera satisfecho al Consejo, �ste podr� provocar la formaci�n de
una comisi�n de investigaci�n que estudiar� la cuesti�n suscitada.
El mismo procedimiento seguir� el Consejo, de oficio, o a ins
tancias de un delegado a la Conferencia (2).

Tambi�n es del resorte del Consejo de administraci�n veri
ficar los t�tulos de los miembros de la comisi�n de investigaci�n.
En efecto, cada uno de los miembros se compromete a designar,
en los seis meses que siguen a la ejecuci�n del Tratado, tres per
sonas competentes en materia industrial: la primera que repre
sente a los patrones, la segunda a los trabajadores y la tercera,
independiente de unos y de otros. El conjunto de estas perso
nas formar� una lista sobre la cual ser�n elegidos los miembros
de la comisi�n. Pero el Consejo de administraci�n tendr� el
derecho de verificar los t�tulos de las mencionadas personas y de

rehusar, por mayor�a c�e dos tercios de los votos expresados por
los presentes, las designaciones, cuyos t�tulos no satisfacieren -

las prescripciones del presente art�culo (3). Sabido es que la

designaci�n de la comisi�n de investigaci�n, corresponde al se

cretario general de la Sociedad de las naciones, pero esta elec
ci�n s�lo puede recaer en la lista cuya formaci�n sea indicada.

El funcionamiento de la comisi�n de investigaci�n sale de
los l�mites de este informe; como que toca a la existencia de la
Sociedad de las naciones.

LA CUESTI�N DE LOS ESTADOS QUE SOLAMENTE
HAN ELEGIDO DELEGADOS GUBERNAMENTALES.�
No todos los pa�ses enviaron delegaci�n completa a la Conferen-

(1) Art. 410 del Tratado de Paz.

(2) Art. 411 del Tratado de Paz.

(3) Art. 412 del Tratado de Paz,
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cia de Washington. Esta omisi�n suscit� protestas de parte de
los delegados obreros, que se encontraban as� en situaci�n de in
ferioridad. �� �

� R �"| ]w\%
Con motivo de esta incidencia, la comisi�n de reglamento

produjo el informe siguiente eme transcribimos, por el inter�s
que significa como un antecedente que aclara la interpretaci�n
de los textos del Tratado:

"Diez y seis estados no han designado para tomar parte en

la Conferencia de Washington, sino delegados gubernamentales.
Esos son: Bolivia, Brasil, Chile, China, Colombia, Ecuador,
Hait�, Nicaragua, Paraguay, Persia, Portugal, Eumania, San
Salvador, Siam, Uruguay y Venezuela.

"Esta situaci�n ha suscitado una protesta de parte de los

delegados obreros. Por el hecho de ciertos gobiernos, la posici�n
de los obreros en la Conferencia se encuentra debilitada, tanto

m�s que los gobiernos tienen dos delegados por estado. La cues

ti�n sometida a la comisi�n, no ha sido, por otra parte, preci
sada. Nosotros consideramos que ella consiste en saber, por una
parte, si los gobiernos de que se trata tienen el derecho de nom

brar solamente delegados gubernamentales y, de otra parte, qu�
medida pr�ctica debe adoptarse en la Conferencia misma.

"Io.�El art�culo 389 del Tratado de paz establece que la

Conferencia "ser� compuesta de cuatro representantes de cada

uno de los miembros, de los que : dos ser�n de los delegados del

gobierno y donde los otros dos representar�n, respectivamente,
de una parte los empleados, de otra parte a los trabajadores per
tenecientes a cada uno de los miembros".

' ' El art�culo agrega, adem�s, en el p�rrafo tercero : "los

miembros se encargan de designar los delegados y consejeros
t�cnicos, no gubernamentales, de acuerdo con las organizaciones
profesionales las m�s representativas, sea de los patrones, sea

los trabajadores del pa�s, consideradas bajo las reservas que ta

les organizaciones exigen".
"En fin, el p�rrafo 2.� del art�culo 390 dispone: "En el caso

en que uno de los miembros no hubiera designado uno de los de

legados no gubernamentales al cual �l tiene derecho, el otro dele

gado no gubernamental tendr� derecho de tomar parte en las

discusiones, pero carecer� del derecho de sufragio".
"El p�rrafo tercero del mismo art�culo asimila a este caso?
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el de la anulaci�n de los poderes de un delegado no guberna
mental .

"La comisi�n opina que estos textos constituyen una obli
gaci�n positiva para los gobiernos de designar cuatro delegados,
y que no les es permitido, en principio, atenerse a los solos de

legados gubernamentales, cuando las condiciones inscriptas en

el art�culo 389 existen, es decir, cuando hay organizaciones obre
ras y patronales.

"Sim embargo, el Tratado no estipula ninguna penalidad
para el caso en que esta obligaci�n no se cumpla, y puede soste

nerse que el incumplimiento de esta obligaci�n no podr�a privar
a los delegados gubernamentales del derecho de sufragio.

"La comisi�n opina que el art�culo 390 que se aplica al
caso excepcional en que un delegado gubernamental no haya sido

designado, es de estricta interpretaci�n. Ella hace notar, sin

embargo, que aun en este caso, los delegados gubernamentales
conservar�an su derecho de sufragio.

"La comisi�n no piensa, por consiguiente, que la Conferen

cia tenga el derecho de privar a los delegados del gobierno que
no son acompa�ados de otros delegados, de su derecho de voto,
y ninguna acci�n puede ser ejercida contra el gobierno que no

cumpla esas obligaciones.
"En lo que concierne a los pa�ses donde no hay organiza

ciones representativas de obreros y de patrones, no parece que
sea razonable poner en cuesti�n el derecho de voto de los dele

gados gubernamentales que no son acompa�ados de otros de

legados.
"Desde el punto de vista pr�ctico, parece poco recomenda

ble privar a los delegados gubernamentales en cuesti�n, del de

recho de voto . Esta medida tendr�a por efecto : o bien impedir
a ciertos gobiernos a participar en la Conferencia, o bien de

comprometerlos a nombrar cuatro delegados, que ser�an, en el

hecho, cuatro delegados gubernamentales.
"Pero la comisi�n ha querido informarse de las razones que

han comprometido los gobiernos de que se trata a no nombrar

delegados no gubernamentales. Ella les ha rogado que suminis
traran explicaciones con este motivo.

' ' He aqu� los resultados de esta investigaci�n :

"a) Ciertos gobiernos no han podido hacer llegar los dele-
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gados no gubernamentales en tiempo �til a Washington, sea

porque cre�an que era menester esperar al ratificaci�n del Tra
tado de Paz (Uruguay), sea por otras razones (Portugal, Eu-

mania) .

"b) Otros declaran no poseer organizaciones patronales u

obreras y piensan, en estas condiciones, no tener obligaci�n de

designar delegados no gubernamentales. Es, particularmente, el

caso de Colombia y Ecuador, de Siam y de Persia.

"c) Otros se han dirigido a las organizaciones que conside
raban como representativas y estas organizaciones no han res

pondido o no han querido nombrar delegados, siendo �ste el caso
de San Salvador.

"d) Otros afirman que solamente la falta de tiempo y de

preparaci�n han impedido suministrar una delegaci�n completa.
Tal es, notablemente, el caso de la China, acerca de la cual, el

representante ha expuesto que el gobierno se esforzaba en reunir
las asociaciones obreras existentes, para hacerles designar un de

legado com�n.

"e) La declaraci�n del ministro de Hait�, se�or Moravia,
ha sido particularmente interesante. Dice que, en su pa�s, esen=

cialmente agr�cola, no hay organizaciones profesionales, ni pa

tronales, ni obreras, y que no hay esperanza de que se formen
dentro de un largo espacio ele tiempo. Lo que interesa ai pa�s
es, sobre todo, la cuesti�n de la desocupaci�n. El se�or ministro
estaba en la Conferencia "ad audiendum" y no tomaba parte
en el voto.

"En resumen, la mayor parte de los pa�ses que se encuen

tran sin delegados no gubernamentales tienen razones puramente
temporarias o transitorias para actuar as�:

"En estas condiciones, sobre las proposiciones de M. Ilg,
la comisi�n opina un�nimemente que :

"Io�En esta Conferencia no hay lugar a adoptar sanciones
de ninguna naturaleza.

"2o.�Los delegados gubernamentales de los estados de que
se trata, no pueden ser privados de su derecho de voto".

Este informe fu� aprobado, rectific�ndose previamente la

menci�n acerca de Portugal, que era equivocada.
Seg�n se observar� del informe, entre los pa�ses de la Am�

rica latina, solamente la Argentina y el Per� enviaron su dele

gaci�n no gubernamental completa.
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LA OFICINA INTERNACIONAL DEL TEABAJO.-L&
Oficina internacional del trabajo forma parte del conjunto de las
instituciones de la Sociedad de las naciones. Est� bajo la direc
ci�n inmediata del Consejo ,de administraci�n. Un director es

tar� a la cabeza de la Oficina; ser� nombrado por el Consejo
de administraci�n de quien recibir� sus instrucciones, y hacia
qui�n ser� responsable de la buena marcha de la instituci�n. Le
corresponde la designaci�n del personal que deber� ser elegido
entre las diferentes nacionalidades, debiendo ser mujeres algu
nos de sus componentes.

Las funciones de la Oficina internacional del trabajo com

prender�n la centralizaci�n y (
distribuci�n de todas las informa

ciones concernientes a la reglamentaci�n internacional de la con

dicci�n de los trabajadores y del r�gimen de trabajo, y, en parti
cular, al estudio de las cuestiones que se sometan a la Conferen
cia. Deber� redactar y publicar en franc�s, en ingl�s, adem�s
de las otras lenguas que juzgue conveniente el Consejo de admi
nistraci�n un bolet�n peri�dico consagrado al estudio de las cues

tiones referentes a la industria y el trabajo y que presentar�n
un car�cter internacional.

FORMACI�N DEL PRIMER CONSEJO DE ADMINIS
TRACI�N. � DESIGNACI�N DE DIRECTOR DE LA OFI
CINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO.�YA primer Con

sejo de trabajo fu� elegido al finalizar las sesiones de la Con
ferencia del, trabajo. Las designaciones de los consejeros obreros

y patronales, fueron hechas por los respectivos grupos. Los pri
meros eligieron a los delegados obreros en Francia, Holanda,
Gran Breta�a, Suecia y- Canad�; dejando un asiento para Ale
mania- Los segundos designaron a los delegados patronales de
Gran Breta�a, Francia, Italia, B�lgica, Checoeslovaquia y Sui
za. Canad� y Suiza, ocupar�an interinamente las plazas de Esta
dos Unidos.

Por los gobiernos correspond�an, desde luego, ocho cargos a

las potencias de mayor importancia industrial. Ellas eran B�l

gica, Francia, Gran Breta�a, Italia, Jap�n, Alemania y Suiza,
reserv�ndose un Tugar para los Estados Unidos.

Tocaba � seg�n los t�rminos del Tratado ya referidos �-

elegir cuatro naciones por el voto de las -diversas potencias, ex

cluidas aqu�llas de mayor importancia industrial.
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El 29 de noviembre, despu�s de un cambio de ideas, se pro
cedi� a recoger los sufragios de los delegados gubernamentales.
Antes, en el cambio de ideas que se produjo, algunos delegados,
como el de Portugal, se�or Barbosa, propusieron que uno de los
cuatro puestos se concediera a la Argentina. Al mismo tiempo,
algunos delegados latino-americanos, como el doctor Elizalde, hi
cieron presente que el grupo latino-americano votar�a por la Ar

gentina. Esta manifestaci�n fu� ratificada por los delegados de

Cuba, que, a;la vez, retiraban la candidatura de su pa�s que tam

bi�n flotaba en el ambiente.
La elecci�n dio el siguiente resultado: Espa�a, Argentina,

Canad� y Polonia, que fueron elegidas por 29, 26,(20 y 16 votos

respectivamente. Obtuvieron tambi�n votos Dinamarca, Noruega,
India Inglesa, Cuba, Suecia, etc.

El Consejo de administraci�n sesion� en Washington. En

representaci�n de la Argentina asisti� a esa, sesi�n el delegado
Anastasi. El Consejo se constituy�, design� presidente a Mr.
Fontaine y director general de la Oficina de trabajo a Alberto
Thomas. Alberto Thomas fu� candidato de patrones y obre
ros a la vez ; su elecci�n surg�a � seg�n discursos que se pronun
ciaron � como una concesi�n a las multitudes obreras para quie
nes �l representaba una garant�a de justicia y de sinceridad. Y,
en cuanto a los patrones, era, al mismo tiempo, el hombre que
hab�a predicado una pol�tica de conciliaci�n- Resonaba todav�a

el eco de aquellas palabras con que el ex ministro se refer�a a

las clases de su pa�s: "La uni�n durable, la uni�n superior a

todas nuestras luchas, es una imposibilidad? Me rehuso a creer

lo" (1).

CAPITULO IV

LAS CLAUSULAS OBRERAS DEL TRATADO DE PAZ

LOS PRINCIPIOS GENERALES DE LA COMISI�N.�

En el cap�tulo anterior, expresamos c�mo la primera secci�n

de la parte XIII del Tratado de paz, se refer�a a la organizaci�n

(1) Albert Thomas.�Bolchevisme ou socialime, 13-14, 1919.
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internacional del trabajo. La segunda secci�n enuncia los prin
cipios, generales.

"La comisi�n ha estimado � dice el informe pertinente �

que su obra no ser�a completa si se limitara a establecer un or

ganismo permanente para la legislaci�n internacional del tra

bajo. No entraba ,en su capacidad, ni en sus facultades, tratar
cuestiones particulares, relativas a las condiciones del trabajo
y resolverlas, de una manera detallada, en un cuadro de pro
posiciones susceptibles de ser aceptadas bajo su forma definiti
va. La comisi�n, sin embargo, se ha visto en la necesidad urgen
te de reconocer expl�citamente ciertos principios fundamenta
les, como necesarios tal progreso social, por lo que ha decidido

presentar una serie de declaraciones para insertar en el Trata
do de paz".

EL PROBLEMA DE LAS CONDICIONES INDUSTRIA
LES DIFERENTES.�En el art�culo 427, las altas partes con

tratantes "reconocen que las diferencias de climas, de costumbres

y de usos, de oportunidad econ�mica y de tradici�n industrial, ha
cen dif�cil de alcanzar de una manera inmediata, la uniformidad
absoluta en las condiciones de, trabajo. Pero, persuadida cuales

quiera que ellas sean que el trabajo no debe ser considerado sim^

plemente como un art�culo de comercio, piensan que, hay m�todos

y principios para la reglamentaci�n de las condiciones de trabajo,
que todas las comunidades industriales deben esforzarse en apli
car, en tanto lo permitan, las circunstancias especiales en las cua

les puedan encontrarse.

Este texto concuerda con el del art�culo 405, por el cual,
sancionado que se haya una recomendaci�n o un proyecto de

convenci�n, de aplicaci�n general, la Conferencia deber� tener

en cuenta los pa�ses en los cuales el clima, el desarrollo incom

pleto de la organizaci�n industrial u otras circunstancias parti
culares hagan las condiciones de la industria esencialmente di

ferentes, y ella sugerir� las modificaciones que considere nece

sarias para responder a las convicciones propias de esos pa�ses.
En el curso de este informe, se observar� ,1a extensi�n que

tuvo la excepci�n prevista para los pa�ses de desarrollo indus

trial incompleto, al sancionarse las convenciones de Washington.
Esta elasticidad del nuevo derecho, har� m�s f�cil su afianza

miento gradual- De m�s est� decir que, en ning�n caso, hemos
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cre�do que la Rep�blica Argentina pudiera acogerse a estas dis

posiciones de naturaleza excepcional ya que su desarrollo indus
trial la coloca muy cerca de las principales potencias.

LAS CLAUSULAS OBRERAS.�El principio que ha inspi
rado ,1a inserci�n de las cl�usulas obreras, est� expresado en el

pre�mbulo de la Parte XIII del Tratado de paz:
"Considerando que la Liga de las naciones tiene por fin es

tablecer la paz universal, y tal paz no puede fundarse sino sobre
la base de la justicia social.

"Considerando que existen condiciones de trabajo que im

plican para, un gran n�mero de personas la injusticia, la miseria

y las privaciones, lo que engendra un descontento tan grande
que la paz y la armon�a del mundo est�n en peligro. .

"Considerando que es urgente mejorar esas condiciones, por
ejemplo, en lo que concierne a la reglamentaci�n de las horas
de trabajo, el reclutamiento de la mano de obra, la lucha con

tra la desocupaci�n, la garant�a de un salario que asegure condi
ciones de vida convenientes, la protecci�n de los trabajadores
contra las enfermedades profesionales o generales, y los acciden

tes resultantes del trabajo, la protecci�n de los ni�os, de los ado

lescentes y de las mujeres, las pensiones de vejez y de invalidez,
la defensa de los intereses de los trabajadores ocupados en el

extranjero, la afirmaci�n del principio de la libertad sindical,
la organizaci�n de la ense�anza profesional y t�cnica, y otras

medidas an�logas.
"Considerando que la no adopci�n por una naci�n cualquie

ra de un r�gimen de trabajo realmente humano, obstaculiza los

esfuerzos de las otras
,
naciones deseosas de mejorar la suerte de

los trabajadores en sus propios pa�ses.
"La altas partes contratantes movidas por sentimientos de

justicia y de humanidad, tanto como por el deseo de asegurar una

paz mundial durable, han (
convenido lo que sigue:. . .

"

I en el art�culo 23 de la parte intitulada "Pacto de la So

ciedad de las naciones", se dice:

"Bajo la reserva y de conformidad con las disposiciones de

las convenciones internacionales actualmente existentes o que se

r�n ulteriormente concluidas, los miembros de la Sociedad:

"a) Se esforzar�n en asegurar y mantener condiciones de

trabajo equitativas y humanas para el hombre, la mujer y el ni-
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�o sobre sus propios territorios, as� como en todos los pa�ses a los
cuales se extienden sus relaciones de comercio y de industria y,
con este objeto, establecer�n y conservar�n las organizaciones es

internacionales
, necesarias

' '
.

CONCEPTO DEL TRABAJO.�Entre los m�todos y prin
cipios preconizados por las partes contratantes, el primero ins
cripto es:

PRIMERO.�"El principio arriba enunciado que el traba

jo no debe ser considerado simplemente como

una mercanc�a o un art�culo de, comercio".
"En cuanto a los ricos y a los patrones, no deben tratar al

obrero como esclavo; es justo que respeten en �l la dignidad del

hombre, levantada todav�a por la del cristiano. El trabajo del

cuerpo, en el concepto un�nime de la raz�n y la filosof�a cristia

nas, lejos de ser un objeto de verg�enza, hace honor al hombre,
porque le suministra un medio noble de. sustentar su vida. Lo

que es vergonzoso e inhumano es usar del hombre como de un

vil instrumento de lucro, de no estimarlo, sino en proporci�n del

vigor de sus brazos". Con estas palabras, tomadas de la Enc�cli
ca Rerum Novarum, los cat�licos saludaban (la consagraci�n de
un anhelo largamente acariciado, haciendo constar que la enc�cli
ca hab�a precedido a esta consagraci�n (1) .

Por su parte, los sindicalistas han elogiado, en t�rminos nc

menos categ�ricos, el nuevo concepto de justicia social, y, al re

ferirse a esta cl�usula y a la participaci�n de los obreros en su

redacci�n, se han expresado as� : "Si la palabra de victoria no

sonara en nuestros o�dos como una m�sica que nos recuer

da demasiado las luchas sangrientas que acaban de desarrollarse;
dir�amos que la presencia de los delegados obreros en la asamblea
de la paz, constituye la,victoria decisiva de las clases trabajado
ra organizadas- Victoria decisiva, no solamente porque tendr�

por resultado condenar para siempre la barbarie, las costumbres

de violencia ; no , solamente porque ella se afirmar� para edifi
car el mundo sobre el terreno de la justicia inflexible y perma

nente, sino tambi�n porque no podr� detenerse en el camino y
decretar que los trabajadores, capaces, cuando se trata de dilu-

(1) Sertil langes. "La doctrine catholique et les elauses de travail

dans le traite de paix", p�g. 2.
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cidar las cuestiones econ�micas internacionales, cesen de serlo,
cuando, vueltos a su pa�s, se encuentren en presencia de las cues

tiones nacionales" (1).
Y nosotras, por nuestra parte, miembros de una comuni

dad pol�tica, donde se han realizado intensos esfuerzos para afian
zar la democracia pol�tica, subvertida durante largos per�odos
de tiempo, no podemos menos de anotar complacidos el princi
pi�, que es todo un programa de democracia econ�mica y que
se ha comenzado a practicar en nuestro pa�s, como una de las
formas de nuestro perfeccionamiento institucional, a�n - ante*

de su solemne ratificaci�n en el Tratado de paz.

EL DERECHO DE ASOCIACI�N.�
SEGUNDO.�"El derecho de asociaci�n en mira de todos

los objetos no contrarios a las leyes, tanto para
los asalariados, como para los patrones".

Este reconocimiento de la libertad sindical, aunque formula
do en t�rminos categ�ricos, no ha satisfecho enteramente a las

asociaciones obreras, seg�n puede verse en la referencia, que, en

lugar oportuno, hacemos a las decisiones de Amsterdam, al con

signar la recomendaci�n sancionada por la conferencia de Was

hington .

La propuesta de la delegaci�n brit�nica se refer�a "al prin
cipio del derecho de asociaci�n y de coalici�n acordado a los pa
trones y a los obreros para todos los objetos, con las solas resfrie
ciones que pudieran parecer a cada alta parte contratante esen

ciales para la tutela de sus intereses, nacionales".

EL SALARIO CONVENIENTE.�
TERCERO.�"El pago a los trabajadores de un salario que

asegure un nivel de vida conveniente, tal co

mo se entiende en su �poca y en su pa�s".
Esta cl�usula no figur� en la orden del d�a de la Conferen

cia de Washington, que se limit� a expresar sobre ella que las

legislaciones nacionales que acortaran la jornada de trabajo, en

cumplimiento de la convenci�n internacional, deb�an impedir la

disminuci�n del salario que se pretendiera realizar en raz�n del

acortamiento de la jornada.

(1) Les travailleurs devant la paix, por �Ufo Joibaux,



� 65 �

La propuesta de la delegaci�n americana dec�a sobre este

punto: "Al trabajo cumplido debe corresponder un salario ade
cuado, y este debe estar en proporci�n y sobre la base de un sis
tema de vida conforme a las civilizaciones". La cl�usula de la
delegaci�n inglesa expresaba: "el principio de la fijaci�n de un

salario normal para los trabajadores, esto es, de un salario su

ficiente para mantener teniendo en cuenta las circunstancias par
ticulares a cada pa�s, un nivel de vida conveniente".

LA JORNADA DE TRABAJO.�
CUARTO.�"La adopci�n de la jornada de ocho horas o

de la semana de cuarenta y ocho, como fin a al

canzar donde quiera que no haya sido obtenido"*
Todas las propuestas, tanto la de la delegaci�n americana,

como la de las delegaciones brit�nica o belga, propon�an la adop
ci�n de la jornada de ocho horas. En atenci�n a la importancia
que hemos consagrado a este punto en otro cap�tulo, creemos in
necesario abundar en mayores referencias con respecto a �l.

EL REPOSO HEBDOMADARIO�

QUINTO.�"La adopci�n de un descanso hebdomadario de

veinticuatro horas como m�nimum, que deber�

comprender los domingos, en tanto ello sea po
sible".

Tampoco este punte fu� incluido en la orden del d�a de la

Conferencia de Washington.
La ventaja del descanso en un mismo d�a, no pod�a ser des

conocida por el Tratado, en raz�n de que �l es absolutamente ne

cesario, para el progreso de la vida social. Seg�n ha expresado
un autor "la vida social resulta favorecida; los cambios intelec

tuales y morales suceden al concierto de los esfuerzos laboriosos;
los concurrentes se encuentran; los conflictos febriles siembran

la tranquilidad; el ritmo del trabajo y del descanso se impone
por el ejemplo:

EL TRABAJO DE LOS NI�OS Y DE LOS ADOLES
CENTES.�

SEXTO.�"La supresi�n del trabajo de los ni�os y la obli

gaci�n de imponer al trabajo de los adolescentes
las restricciones necesarias para permitirles con

tinuar su educaci�n y asegurar su desarrollo f�
sico".
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Tambi�n sobre esta materia, exponemos con abundancia de
pormenores, las convenciones de Washington. Los americanos
propon�an que ning�n art�culo de comercio fuera entregado al
mercado internacional, cuando, en su producci�n, se hubiera per
mitido el trabajo ele menores de diez y seis a�os. En la Confe
rencia de Berna de 1919, se hab�a solicitado la limitaci�n del
trabajo de �stos a seis horas diarias.

EL TRABAJO FEMENINO Y SU REMUNERACI�N -

S�PTIMO.�"El principio del salario igual, sin distinci�n
de sexo, por un trabajo de valor an�logo".

Este principio no form� parte de la orden del d�a de la Con
ferencia de Washington; pero �l es la consagraci�n de una re

gla que se impuso principalmente durante el per�odo de guerra.
Ni la propuesta belga, ni la americana, ni la inglesa sancionaban
esta disposici�n que fu� incluida con posterioridad.

En la Conferencia de Amsterdam, el informe oficial se la
mentaba de que, de las diversas cuestiones relativas al trabajo
femenino, tan s�lo se hubiera consignado en el Tratado la rela
tiva al principio de igual paga por igual trabajo. Quej�base as�,
de que no se hiciera menci�n de la prohibici�n del trabajo noc

turno, de los trabajos insalubres, de la prohibici�n del empleo
de mujeres, antes o despu�s del alumbramiento. Pero todo esto

fu� materia reglada por la Conferencia, como se observar� m�s
adelante .

PROTECCI�N DE LOS TRABAJADORES ENTRAN

JEROS.�
OCTAVO.�"Las reglas dictadas en cada pa�s respecto de

las condiciones de trabajo, deber�n asegurar

un tratamiento econ�mico equitativo a todos

los trabajadores que residan legalmente en el

pa�s ' ' .

La Conferencia sindicalista de Berna solicitaba que se con

cediera a los emigrantes todos los derechos garantizados a le�

trabajadores en el pa�s, incluido el derecho de asociaci�n. La

restricci�n relativa al "tratamiento econ�mico equitativo", no

fu� aprobada por la conferencia sindicalista de Amsterdam. All�

se hizo presente tambi�n que, solicitada la derogaci�n de leyes

prohibitivas de la emigraci�n, el Tratado, .guardaba silencio so

bre este punto.
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La primera redacci�n de la cl�usula ped�a "el mismo tra
tamiento". Posteriormente, se limit� la extensi�n de la regla.
Como se ha dicho, el principio, con todo, comporta, ante el tra

bajo, el reconocimiento de que "no hay ni jud�o, ni gentil, ni
griego, ni b�rbaro".

SERVICIO DE INSPECCI�N.�
NOVENO.�"Cada estado deber� organizar un servicio do

inspecci�n, en el cual tomar�n parte las mu-

jeres, a fin de asegurar la aplicaci�n de las

leyes y reglamentos para la protecci�n de los

trabajadores".
La importancia de la cl�usula estriba, en el llamado que se

hace a los estados para asegurar la colaboraci�n femenina, en el
funcionamiento de las leyes obreras; colaboraci�n de excepcio
nal importancia, teniendo presente la referencia constante de las

leyes obreras al trabajo de la mujer y del ni�o.
Tales son los principios de la nueva Carta del trabajo, prin

cipios, pr�cticos y precisos, que importan el reconocimiento pie
no de los derechos del trabajo.

Cu�les de esos principios se aplicaron en Washington y en.

qu� forma se desarrollaron, es materia de los cap�tulos si

guientes.

CAPITULO V

,LA JORNADA DE OCHO HORAS

ANTECEDENTES DE DERECHO INTERNACIONAL.�

Expuestos los antecedentes de la Conferencia, nos corresponde
examinar su obra legislativa.

Comenzaremos as� por la aplicaci�n del principio de la jor
nada de ocho horas. La jornada de ocho horas, fu� auspiciada
en diversas conferencias internacionales: por el Congreso de Gi
nebra de la Asociaci�n Internacional de 1867; por la Conferen
cia Internacional de Trabajadores de 1886; por la Conferencia
socialista internacional, en sus reuniones de 1889 y 1910; por la
Conferencia internacional, por la protecci�n del trabajo en Zu-

rich, 1910; por la octava conferencia internacional de trade-



� 68 �

unions de 1913 ; por la Federaci�n americana del trabajo, en

1917 ; por la Conferencia Panamericana de 1918 ; por la Con
ferencia Escandinava de 1918 y por la Conferencia interaliada
de 1918.

Omitimos la indicaci�n de las diversas conferencias que re

clamaban la jornada legal de ocho horas para determinadas in-

dustrias, tales como los congresos internacionales de obreros de
minas que, en 1890, 1891, 1892, 1893 y 1894, aprobaban resolu
ciones favoreci�ndola, y, en 1913, especificaban sus demandas

incluyendo en la jornada el tiempo necesario para ir a las minas

y volver. Algunas de estas conferencias se dirig�an a los gobier
nos, pidiendo convinieran acuerdos internacionales. As�, la Aso
ciaci�n internacional por la Legislaci�n del trabajo1, en su

reuni�n de Zurieh, al pedir la jornada de ocho horas en la in
dustria del hierro y del acero (1) .

EL MOVIMIENTO LEGISLATIVO.�-Antes de la guerra,

ninguna ley hab�a establecido la jornada de ocho horas; algu
nas fijaban a lo sumo el m�ximum de tiempo en 11,10 o 9 horas.

Durante la guerra, y sobre todo despu�s de la cesaci�n de
las hostilidades, el trabajo legislativo se intensific�.

Francia dict� su ley de abril de 1919, seg�n la cual, "en
todos los establecimientos industriales o comerciales, o en sus

dependencias de cualquier naturaleza que fueran, p�blicas o

privadas, laicas o religiosas, aunque tengan un car�cter de en

se�anza profesional o de beneficencia, la duraci�n del trabajo
efectivo de los obreros o empleados de uno u otro sexo y de toda

edad no puede exceder. sea de ocho horas por d�a, sea de cua

renta y ocho horas, por semana, sea una limitaci�n equivalente,
establecida sobre un per�odo de tiempo distinto a la semana (2).

(1) Sobre los or�genes del movimiento en favor de la jornada de

ocho horas, l�ase "The road to the eigth-hour day", por Stephan Bauer,
versi�n inglesa de Alfredo Maylander, publicada en el "Monthly labor re-

view, agosto de 1919, p�gina 41. El art�culo trae tambi�n antecedentes

curiosos, se�alando, como primer abogado de las jornadas cortas, a To

m�s Moro (1516), el autor de Utop�a. Expresa asimismo que la jornada
corriente de trabajo en las minas de Alemania del siglo XIV al siglo
XVI, era de seis horas. En 1467, los mineros de Friburgo, se declararon

en huelga, porque el trabajo de su equipo fu� elevado a ocho horaa.

(2) H� aqu� el texto de la ley francesa mencionada:
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Espa�a, por un decreto de tres de abril de 1919, fij� para
todos los, trabajos, el m�ximum de duraci�n en ocho horas por
d�a y cuarenta y ocho horas por semana, a partir del 11 de
de abril de 1919.

La Rep�blica Checo-eslovaca, por su ley de 19 de diciem
bre de 1918, decidi� que en los establecimientos explotados pro-
fesionalmente por particulares, el estado, las autoridades, en. las

minas, en las empresas agr�colas o forestales (para los asalaria
dos extra�os a la familia) la duraci�n del trabajo no podr� ex

ceder de ocho horas por d�a y cuarenta y ocho horas por semana.

Dinamarca, seg�n los t�rminos de su ley de 12 de febrero
de 1917, modific� el art�culo 24 de la ley de f�bricas de 17 de
abril de 1913, disponiendo que ning�n obrero podr� ser emplea-

Art. lo. � El cap�tulo segundo (duraci�n del trabajo) del t�tulo I,
X del libro II, del c�digo del trabajo y de la previsi�n social, queda modi

ficado as�: Cap�tulo II�Duraci�n del trabajo.
Art. 6.o�En los establecimientos industriales y comerciales, o en sus

dependencias, de cualquier naturaleza que sean p�blicos o privados, lai
cos o religiosos, a�n si tienen el car�cter de ense�anza particular o de

beneficencia, la duraci�n del trabajo efectivo de los obreros o empleados
de uno u otro sexo y de cualquier edad, no puede exceder, sea de ocho

por d�a, sea de cuarenta y ocho horas por semana, o bien de una limita

ci�n equivalente establecida sobre un per�odo de tiempo distinto a la

semana.

Art. 7.o�Eeglamentos de la administraci�n p�blica determinar�n

por profesi�n, por industria, por comercio o por categor�a profesional,
para el conjunto del territorio o para una regi�n, los plazos y condiciones

de aplicaci�n del art�culo precedente.
Estos reglamentos ser�n dictados de oficio o a solicitud de una o

varias organizaciones patronales u obreras, nacionales o regionales in

teresadas. En uno y otro caso las organizaciones patronales u obreras in

teresadas, deber�n ser consultadas, debiendo emitir su opini�n en el pla
zo de un mes. Ser�n revisados en la misma forma.

Estos reglamentos se referir�n, en el caso de que existan, a los

acuerdos producidos entre las organizaciones patronales y obreras, na

cionales o regionales interesadas.

Ser�n obligatoriamente revisados cuando los plazos y condiciones

previstos sean contrarios a las estipulaciones de las convenciones inter

nacionales sobre la materia.

Art. 8.��Los reglamentos de administraci�n p�blica previstos en el

art�culo precedente determinar�n principalmente:
l.o La repartici�n de las horas de trabajo en la semana de cuarenta

v ocho horas, a fin de permitir el descanso del mediod�a del s�bado,
a otra modalidad equivalente cualquiera.
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do m�s de <ocho horas por jornada de 24 horas en los estable
cimientos que funcionan continuamente.

Despu�s del cambio de equipo, esta duraci�n podr� ser ele
vada a(16 horas, sin que las horas suministradas por un mismo
obrero puedan exceder de 160 horas durante tres semanas con

secutivas.
Otras .leyes han sido dictadas durante el per�odo de tiempo

indicado, en Austria alemana (19 de diciembre de 1918) ; Ecua
dor (4 de septiembre de 1916) ; Finlandia (27 de noviembre
de 1917) ; Panam� (29 de octubre de 1914) ; Polonia (decreto
de 23 de noviembre de 1918) ; Uruguay (ley de 17 de noviem
bre de 1915) (1) .

2.o La distribuci�n de las horas de trabajo en un per�odo de tiempo
distinto en la semana.

3.o Los plazos en los euales la duraci�n actualmente practicada en

la profesi�n, en la industria, en el comercio o la categor�a profesional
contemplada, ser�n vueltos a su normalidad y quedar�n encuadradas
dentro de las limitaciones previstas en el art�culo 6.� en una o varias

etapas .

4.o Las derogaciones permanentes que hubiere lugar a admitir para
loa trabajos preparatorios o complementarios que deben necesariamente
ser ejecutados, fuera del l�mite asegurado al trabajo general del esta
blecimiento o para ciertas categor�as de gentes cuyo trabajo es esen

cialmente intermitente.

5. � Las derogaciones temporarias que hubiere lugar a admitir pa
ra permitir a las empresas hacer frente a demandas de trabajo extra

ordinarias, a necesidades de orden nacional, o a accidentes ocurridos o

inminentes.

6.o Las medidas de contralor de las horas de trabajo y de reposo

y de la duraci�n de trabajo efectivo, as� como el procedimiento seg�n
el cual ser�n acordadas o utilizadas las derogaciones.

7.o La regi�n a la cual son aplicables: Art. 2. o La disminuci�n de

las horas de trabajo no podr� ser, en ning�n caso, ser causa determinan

te de la reducci�n del salario. Toda estipulaci�n contraria es nula y de

ning�n efecto.

Art. 3.o�Las disposiciones del cap. II, actualmente en vigor, ser�n

abrogadas en cada regi�n y para cada profesi�n, industria, comercio o

categor�a profesional, a partir de la aplicaci�n de los reglamentos de la

administraci�n p�blica que interese a dicha profesi�n, industria, comer

cio o categor�a profesional en esa regi�n.
Art. 4.o�La presente ley es aplicable a Argelia y a las colonias.

(1) Con r>osterioridad a la documentaci�n reunida por el comit�

de organizaci�n, el gobierno suizo fij� provisionalmente la duraci�n del
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EL TRATADO.�EA Tratado de paz afirm� netamente el
principio d� la jornada de ocho horas o de la semana de cua

renta y ocho horas. Por el art�culo 427 del mismo, las altas
partes contratantes "reconociendo que el bienestar f�sico, mo

ral o intelectual de los trabajadores asalariados, es de una im
portancia esencial desde el punto de vista internacional"
"estimando

( que las diferencias de clima, de costumbres y de
uso, de oportunidad econ�mica y de tradici�n industrial, hacen
dif�cil alcanzar de una manera inmediata la uniformidad ab
soluta en las condiciones del trabajo; pero, persuadidas, cual
quiera que ellas sean, que el trabajo no debe ser considerado
meramente como un art�culo de comercio, piensan que hay m�
todos y principios para la reglamentaci�n de las condiciones del

trabajo en el transporte y someti� a las c�maras una ley tendiente a una

reglamentaci�n definitiva. Adem�s, las c�maras han votado en el ines

de julio de 1919, una ley sobre el trabajo instituyendo una oficina fe
deral de trabajo, y permitiendo a las autoridades � bajo ciertas reser

vas � fijar las condiciones de trabajo, comprendida su duraci�n AUN
EN LAS INDUSTRIAS PARA LAS CUALES NO EXIST�AN TODA
V�A DISPOSICIONES DE DERECHO EEDERAL (discurso de M. Her-
mann Ruffenaeht, delegado del gobierno suizo en la sesi�n del 5 de
noviembre de 1919). Cuando tengamos el texto de esa ley, ser� intere
sante ver este paso avanzado en la unificaci�n de las leyes obreras, den
tro de los reg�menes federales.

En Suecia, desde el primero de enero de 1920, rige la ley de och�
horas. En s�ntesis, ella reconoce el principio >de la semana de cuarenta y
ocho horas y el de la jornada de ocho horas. Es permitido, sin embargo,
trabajar ocho horas y media los cinco primeros d�as de la semana, rea

liz�ndose el sexto d�a s�lo media jornada de trabajo. Por lo que toca

a las industrias continuas que necesiten funcionar durante los siete d�as

de la semana, requieren para ello un permiso especial del Consejo del

trabajo. En cuanto a la labor suplementaria, est� limitada a 150 horas

por a�o; pero por autorizaci�n especial pueden agregarse 75 horas.

En Holanda ha sido convertido en ley un proyecto que instituye
la semana de cuarenta y cinco horas en f�bricas y talleres, por la adop
ci�n de la jornada de ocho horas y el reposo del s�bado despu�s de medio

d�a i Los detalles de este interesante proyecto pueden consultarse en el

"Bullet�n du Minist�re du travail" de Francia, a�o 25, p�gs. 224, 327

y 427.

Sobre el estado de la legislaci�n en los Estados Unidos, cons�ltese

la publicaci�n del Departamento del trabajo "The eight-hour day in

federal and state � legislation. A brief summary of the various ,ight-
hour laws in effect in the United States, 1919.
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�

trabajo que todas las comunidades industriales .deber�n esfor
zarse en aplicar, en tanto y en las circunstancias especiales en

las que ellas podr�an encontrarse y lo permitan" Entre
esos m�todos y principios, se determin� como de ,una importan
cia especial y urgente "la adopci�n de la jornada de ocho horas
o de la

f
semana de cuarenta y ocho horas, como fin a alcanzar

donde quiera que no haya sido conseguida".
OBJETO DE LA CONFERENCIA. � No correspond�a,

pues, a la Conferencia, estudiar las ventajas o inconvenientes de
la jornada de ocho horas. Afirmado netamente el principio ev

el Tratado, s�lo faltaba determinar su aplicaci�n, atentas las-
condiciones . actuales de la industria.

EXTENSI�N DE LA CONFERENCIA.�En el informe
del comit� organizador, debe se�alarse este p�rrafo sobre cuyo
alcance hemos de volver en distintos pasajes de esta exposici�n;
"El Comit� consider� que la cuesti�n sometida a la presente
Conferencia comporta la aplicaci�n del principio a los trabaja
dores de la industria; por consiguiente, no ha realizado su en

cuesta sobre el comercio, la agricultura, la navegaci�n y otras

categor�as de trabajo, que no se refieren a la industria y no se

ha preocupado, en su informe, de esas ramas de actividad hu
mana. Se recordar� que proposiciones especiales que se relacio
nan con la agricultura y la navegaci�n han sido presentadas
por la, Comisi�n del trabajo. . . ".

EL INFORME DEL COM1TE.�Antes de examinar la

labor de la Conferencia sobre este t�pico, ser� �til referir las

conclusiones del informe del .comit�, porque constituyen una

fuente preciosa de informaci�n para estudiar las convenciones

respectivas que, en buena parte, no fueron materia de m�s de

tenido examen.

a) Clasificaci�n de las legislaciones:
El informe, procediendo a un examen minucioso de las di

versas legislaciones, comienza por una clasificaci�n tripartita
que formula de esta manera:

1-��Leyes que limitan la duraci�n del trabajo a ocho horas

por d�a o cuarenta y ocho horas semanales o a una du

raci�n media equivalente, calculada sobre un per�odo
m�s largo. Se enumeran en detalle las industrias, pro-
fesiones y categor�as de obreros sometidos a la resfrie-
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ci�n. En este primer grupo, se�al� las leyes de Checo

eslovaquia, Holanda, Noruega, Suiza, Uruguay y Nue
va Zelandia.

2.��Leyes que asientan el principio de la jornada de ocho
horas p de la semana de cuarenta y ocho horas o de una

duraci�n media equivalente, calculada sobre un per�o
do prolongado por regla general; pero autoriz�ndose,
de � ordinario, ciertas derogaciones a las condiciones fi

jadas, mediante \decretos y reglamentos administrati
vos. Entre estas leyes, se incluyeron las de Francia,
Espa�a, Polonia, Rep�blica austr�aca, Portugal, Ecua-

dor, Panam�, Finlandia, Rusia y Alemania.
3.��Leyes que someten al arbitraje la soluci�n de los con

flictos que conciernen a las condiciones de trabajo y
que dan una sanci�n legal a las convenciones colecti
vas o a las sentencias arbitrales. A este tercer grupo
pertenecen las leyes de Australia, en Queensland, Nue
va Gales del Sur, Victoria, Sud Australia, .Australia.
Occidental, Tasmania, ciertos estados de la Uni�n Ame
ricana y algunas provincias del Canad�.

Adem�s de estas leyes que consideran la cuesti�n, en su as

pecto general, el informe, tuvo en cuenta las distintas leyes que
se refieren exclusivamente sea a ciertas inelustrias particulares,
sea a las ramas de las industrias o profesiones.

EXCEPCIONES AL PRINCIPIO GENERAL.�-El in

forme refiere la , orientaci�n de las distintas leyes, en cuanto a

las excepciones a la jornada legal. Se�al� as�:

1.��Necesidades de orden nacional: caso de guerra (leyes
de Alaska, Arizona, California, Idaho, Kansas, Massa

chussets, Oklahoma, Texas, "Wyoming; leyes de Alberta

y Ontario en el Canad�) .

2.��Accidentes y circunstancias imprevistas, en que, exis

tiendo peligro para la vida o la propiedad, se prev� la

prolongaci�n de las horas de trabajo, prolongaci�n que

debe ordinariamente ser notificada a la autoridad com

petente y estar sometida a la autorizaci�n.

3.��Trabajos complementarios y accesorios que deben em

prenderse antes del comienzo del trabajo principal o

clespn�s ele �l.
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4.��Trabajos livianos o intermitentes o sea los que se refie
ren a un servicio regular poco fatigoso.

5.��Funcionamiento de los equipos, en los que se ha pro
curado que el cambio de equipo no entra�e una inte

rrupci�n de trabajo.
6.��Industrias de estaci�n o sea ciertas industrias que, por

la naturaleza de los productos que manufacturan o de
sus mercados, est�n sujetas a grandes fluctuaciones y
pueden ser autorizadas a trabajar m�s de (ocho horas

por d�a o de cuarenta y ocho horas por semana.

7.��Horas suplementarias : a fin de asegurar cierta elasti
cidad en la aplicaci�n de los principios y de permitir
su adaptaci�n a las necesidades te�ricas y comerciales,
algunas leyes prev�n cierto n�mero de horas adiciona

les, sin necesidad de autorizaci�n especial.
8o�Caso de fuerza mayor: aparte del supuesto del p�

rrafo 2.�, ciertos estados se reservan el derecho de au

torizar, por medio de reglamentos administrativos, otras
derogaciones necesarias para prevenir una desorgani
zaci�n en la industria.

9.��Concurrencia extranjera: la ley suiza reservaba a la
administraci�n la facultad de exceptuar una industria
de la limitaci�n de cuarenta y ocho horas por semana,
cuando esta derogaci�n se hace necesaria para sostener

la competici�n de un pa�s, que no ha incorporado a su

legislaci�n la limitaci�n de la jornada legal.
El informe pasa luego a considerar las

CONDICIONES REQUERIDAS PARA LA EXISTEN

CIA DE LAS EXCEPCIONES.�Las condiciones de la dero

gaci�n de las reglas permanentes podr�an concretarse en: 1.� Li

mitaci�n de las horas adicionales; 2.� Limitaci�n de las horas

de trabajo ; 3.� Remuneraci�n extraordinaria ; y 4.� Necesidad

de un contrato colectivo.

1.��El n�mero de horas adicionales o bien se determina por la

ley (Noruega, Queensland, Suiza, Grecia, Uruguay, Gran Bre

ta�a � para las minas de carb�n � Checo-eslovaquia), o bien

se fijaba por reglamentos administrativos (Francia), o bien se

defer�a a la soluci�n de los tribunales inelustriales.
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2-��La prolongaci�n de la jornada normal de trabajo, debe
ser solicitada a la autoridad competente.

3.��Las horas adicionales suministradas en exceso de las
ocho horas por d�a y cuarenta y ocho semanales, deben ser re

muneradas en base a un arancel especial.
4.��Ciertas leyes preve�an que ninguna derogaci�n a la

jornada normal se admite, si no ha sido estipulada en un con

trato colectivo entre patrones y obreros.
El informe pas� a considerar la extensi�n de la aplicaci�n

de la jornada de ocho horas o de la jornada de cuarenta y ocho

horas; y el desarrollo alcanzado por la misma, sea en virtud de

una ley, o bien a m�rito de convenciones colectivas. Los puntos
interesantes en esta materia, ya han sido tratados.

ACTITUD DE LOS GOBIERNOS.�Debe se�alarse, por
las respuestas de los gobiernos dadas al comit� organizador, que
el acuerdo uniforme sobre el asunto ya hab�a sido tomado con

anterioridad a que la Conferencia sancionara la convenci�n res

pectiva.
Este acuerdo se manifest�:

a) Por las leyes sancionadas en Checo-eslovaquia, Norue

ga, Suiza, Holanda, Francia, Espa�a, Polonia, Portu

gal, Panam�, Uruguay, Ecuador y Nueva Zelandia, es

tados de Australia;
b) Por las respuestas transmitidas por los distintos go

biernos consultados: la Rep�blica Argentina contest�

que el gobierno era partidario de la aplicaci�n de una

manera general de la jornada de ocho horas, no com

prendido el descanso de dos horas a mediod�a. B�lgica
preparaba un proyecto de ley fijando la duraci�n me

dia, lo mismo que Rumania y Dinamarca, en el sentido

indicado. Los gobiernos de Suecia y Servia se mani

festaban dispuestos a adherir. En el Canad� y en los

Estados Unidos la materia era de la competencia de

las provincias y de los estados respectivos, por lo que

la respuesta ten�a m�s bien car�cter imperativo.
EL PROYECTO DEL COMIT� ORGANIZADOR. � En

posesi�n de tales antecedentes, el comit� organizador prepar�
un proyecto que implica la implantaci�n del principio de la se

mana de cuarenta y ocho horas. Se propon�a adoptar este prin-
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eipio m�s bien que el de la jornada de ocho horas ; y esto por dos
razones: ello permit�a mayor elasticidad para la distribuci�n de
las horas de trabajo y facilitaba, al propio tiempo, la adopci�n
de una media jornada o aun de una jornada entera de descanso
el s�bado u otro d�a cualquiera de labor. En segundo lugar,
permit�a asegurar un d�a de descanso por semana, lo que no es

taba impl�cito en el principio de la jornada de ocho horas.

LA DISCUSI�N EN LA CONFERENCIA.�El primer
t�pico tratado por la Conferencia, despu�s de las cuestiones re

lativas a procedimientos a seguirse, fu� la duraci�n de la jor
nada de trabajo.

El comit� organizador llama la cuesti�n "la m�s importan
te de la orden del d�a".

Su orador, M. Barnes, Ministro del trabajo de la Gran

Breta�a, fund�, en un interesante discurso, el proyecto del co

mit� organizador. Expres� que la jornada de ocho horas hab�a

ocupado, durante largo tiempo, la atenci�n de los trabajadores
m�s que toda otra cuesti�n industrial; que hab�a cambiado fun
damentalmente la opini�n del p�blico y el principio hab�a sido

aceptado; que el trabajador tiene derecho al recreo "y como

fuera de las horas de trabajo, los obreros deben gozar ele las

ventajas del recreo, de la educaci�n, y deben atender sus debe
res familiares y sociales".

Despu�s de referirse ligeramente al problema nuevo de la

reconstrucci�n, el de la mejor organizaci�n del trabajo, anun

ci� las consideraciones de orden general que creemos oportuno
anotar, para que sirvan de antecedente interpretativo.

Estas consideraciones fueron : 1.��-Que no se trataba de

la simple jornada de ocho horas, a base ele horas adicionales, pa
gadas extraordinariamente. No era cuesti�n de salario, sino de

salud. 2.��Que la convenci�n deb�a tener la suficiente elasti

cidad como para permitir hacer frente a condiciones imprevis
tas; pero, al mismo tiempo, deb�a inspirarse en la necesaria ri

gidez, para obtener la m�s amplia uniformidad en su aplica
ci�n. 3.��Que el principio no podr�a aplicarse a todos los pa�
ses indistintamente, siendo imposible poner al mismo nivel de

las grandes potencias industriales al Jap�n o a las Indias.

4.��Que la Conferencia deb�a limitarse a las industrias, distin
tas ele la agricultura. "La agricultura � elijo � est� natural-
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mente excluida de nuestro programa; no poseemos informacio
nes sobre la agricultura que nos permitan elaborar con ellas una

convenci�n. Adem�s ella difiere de tal manera de la industria,
est� sometida a tales exigencias climat�ricas, a tales exigencias
de vida, est� ejercida en tan numerosos pa�ses por peque�os
propietarios y en condiciones que var�an al infinito, que no po
demos actualmente analizarla".

ARGUMENTOS CONTRARIOS A LA JORNADA DE
OCHO HORAS.�Con una sincera interpretaci�n del Tratado
de paz, no correspond�a a la Conferencia discutir el principio
de la reducci�n de la jornada de trabajo. De ah� que fueran
escasas y aisladas las voces que se levantaron para objetar el

principio. Tan s�lo el representante de los patrones, del Canad�,
se expres� decididamente contra �l. Sus argumentos principa
les fueron :

a) Que el proyecto de convenci�n no pod�a aplicarse a to

dos los pa�ses, debido a las condiciones diferentes de

cada uno de ellos;
b) Era inaplicable tambi�n por la devastaci�n originada

por la guerra;

c) La producci�n disminuir�a en raz�n directa a la abre
viaci�n de la jornada de trabajo;

d) La no aplicaci�n de la jornada de ocho horas a la agri
cultura ocasionar�a la emigraci�n de los trabajadores
hacia las ciudades;

e) Acarrear�a un golpe de muerte a las peque�as indus
trias en favor de las industrias de las grandes nacio
nes que poseen las materias primas, las m�quinas y los

capitales.
Finalmente, coloc�ndose en el caso particular del Canad�,

expuso que este pa�s no podr�a adherir a la convenci�n, si no

hac�an lo propio los Estados Unidos.

Los patrones no compartieron el punto de vista del delega
do Parsons. En efecto, en el curso de la discusi�n, Mr- Majori-
barks, delegado patronal de Inglaterra, dijo:

"Creo que es necesario haga aqu� la declaraci�n de que la

mayor�a de los patrones aqu� presentes y particularmente los

patrones de la Gran Breta�a, est�n dispuestos a aceptar el prin
cipio de cuarenta y ocho horas; nosotros estamos preparados
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igualmente para aceptar el proyecto de convenci�n por base de

discusi�n, insertando antes, algunas enmiendas que, en nuestra

opini�n, podr�an evitar algunos de los peligros que amenazan a

las naciones y sus habitantes, si nosotros no llegamos a algunas
modificaciones". Estas expresiones fueron apoyadas por Mr. Car-
lier "en nombre de la gran mayor�a de los patrones" (1).

ACUERDO GENERAL SOBRE LA ADOPCI�N DE LA
JORNADA DE OCHO HORAS.�Salvo la referencia hecha al
discurso del delegado patronal canadiense, la discusi�n demostr�

que el esp�ritu de la Conferencia era evidentemente favorable a

la adopci�n de la jornada de ocho horas y de la semana de cua

renta y ocho horas. Seg�n expres� Mr. Rowell, delegado guber
namental del Canad�, "no era posible retroceder a las viejas
condiciones que exist�an antes de la guerra", ni podr�a asegu
rarse el m�ximum de producci�n, ni asegurar los resultados eco

n�micos que todos anhelamos, a menos que los trabajadores de
todos los pa�ses sientan que la justicia les ha sido acordada y

que han llegado a una era m�s nueva y mejor con la conexi�n

con los progresos del mundo (2).
Mr. Rowell expresaba con acierto el punto de vista de estos

problemas. La Conferencia no podr�a elejar de considerar la mag
n�fica abnegaci�n de los obreros durante la gran guerra, y el

sentimiento del propio valer que hab�a engendrado en ellos. El

trabajo dejaba de ser una mercader�a, seg�n el texto del Trata
do de paz.

Es digno de notar c�mo entre las multitudes, la conciencia
de su leal comportamiento, les hac�a defender sus derechos con

energ�a, invocando como t�tulo su generosa contribuci�n de san

gre. En esos mismos d�as, Mr. Gompers, quien, en otros tiem

pos, proclamaba que el �ltimo hombre y el �ltimo d�lar se em

plear�an en defensa del derecho y de la justicia, se quejaba amar

gamente de la conducta del gobierno americano, aduciendo siem

pre el mismo honroso t�tulo.

La jornada de ocho horas era as� un hecho cumplido; cuan

profundo hubiera sido el desencanto de las muchedumbres, que,
en el fondo del valle, pujaban � seg�n el discurso inaugural
del presidente de la Conferencia �

por recoger un poco m�s de

(1) Diario provisional de sesiones de la Conferencia, p�g. 107.

(2) Diario provisional de sesiones de la Conferencia, p�g. 117.
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luz, si el primer parlamento del mundo que sancionaba la pri
mera Carta internacional del derecho obrero, no hubiera, osten
tado en el frontispicio de ese monumento, la jornada universal
de ocho horas.

En el curso ,del debate, se presentaron enmiendas y proyec
tos de convenci�n. As�, la mayor�a de los patrones, por interme
dio de Mr. Majoriba�ks, propuso que la Conferencia � admi
tiendo el principio de ocho horas diarias o la semana de cua

renta y ,ocho horas, supeditara la realizaci�n de esta medida a

determinadas condiciones .

Los obreros, por su parte, presentaron tambi�n un proyecto,
en substituci�n del que prestigiaba el comit� organizador.

DESIGNACI�N DE UN COMIT�.�-En la Conferencia se

hizo presente, en diversas oportunidades, la conveniencia de de

signar un comit� que estudiara el proyecto de convenci�n del co
mit� organizador, as� como las diversas ,enmiendas propuestas.
La labor en comit� era mucho m�s sencilla que la discusi�n en

el seno de una asamblea (de trescientas personas.

La moci�n formulada por Mr. Rowell fu� aprobada sin di
ficultad. La comisi�n se constituy� as� de quince personas, con

igual n�mero de representantes de los gobiernos, de los patro
nes y de los obreros.

,
Esta comisi�n present� un despacho, cuyo

texto es el resultado de una conciliaci�n entre el primitivo pro

yecto y los textos y enmiendas presentados por patrones y obreros.

Ese proyecto es el que sirvi� de base a la discusi�n y fu�

aprobado en sus, l�neas generales para entrar luego al examen de

sus diversos art�culos.

EXTENSI�N DE LA APLICACI�N DE LA JORNADA-
�El art�culo 1.� ,de la convenci�n establece: "A los efectos de

esta convenci�n, la expresi�n empresas industriales comprende
particularmente :

a) Minas, canteras y,otras obras. para la extracci�n de mi

nerales de debajo de la tierra;
b) Las industrias en las que los art�culos son manufactura

dos, alterados, limpiados, reparados, decorados, conclu�-

dos, adaptados para la venta, deshechos o demolidos o en

las que los materiales sean transformados ; incluyendo la

construcci�n de buques y la producci�n, transformaci�n
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y transmisi�n de la electricidad y fuerza motriz en ge
neral ;

c) La construcci�n, reconstrucci�n, manutenci�n, repara
ci�n o alteraci�n, modificaci�n o demolici�n de todas las
construcciones y edificios, ferrocarriles, tranv�as, puer
tos, diques, muelles, canales, instalaciones para el ca

botaje, caminos, t�neles, puentes, viaductos, alcantari
llas y desag�es, pozos, instalaciones telegr�ficas o tele
f�nicas, instalaciones el�ctricas, usinas a gas, distribu
ci�n de agua u otros trabajos de construcci�n, as� como

los trabajos de preparaci�n e iniciaci�n de los trabajos
indicados m�s arriba;

d) El transporte de personas o de mercader�as por cami
nos, v�as f�rreas o v�as de agua, mar�timas o interiores,
comprendidas la manipulaci�n de las mercader�as en los
diques, muelles, andenes, dep�sitos, con excepci�n del
transporte a mano.

Con relaci�n a este art�culo, conviene se�alar:

a) Que la convenci�n no se aplica a los establecimientos
mercantiles.

Rehusando extender los beneficios de la jornada de ocho
horas a los establecimientos comerciales, la mayor�a de la comi
si�n bas� su conclusi�n en el hecho de que la aplicaci�n ser�a
dif�cil en los peque�os establecimientos mercantiles y tambi�n
en que la cuesti�n no estaba todav�a madurada y se hac�a nece

sario un detenido y prolijo estudio al respecto.
Los delegados obreros hab�an propuesto la extensi�n a los

establecimientos comerciales; pero en la comisi�n desistieron de
su intento . Su actitud fu� explicada por Mr. Jouhaux, al votar
se este primer art�culo:

"Al votar la presente convenci�n, nosotros no entendemos
abdicar ninguna de las reivindicaciones m�nimas que hemos for
mulado en nuestro contra-proyecto. Votamos la convenci�n por
que, por primera ,vez, afirma universalmente el principio por el
cual las clases obreras de todos los pa�ses luchan desde hace

a�os; votamos la convenci�n porque, por primera vez, una con

tenci�n internacional que comporta la aplicaci�n de la jornada
de ocho horas tendr� las .sanciones necesarias para hacer efec
tiva la aplicaci�n de este principio; votaremos la convenci�n,
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porque es la primera manifestaci�n de la sociedad de las nacio
nes para la elaboraci�n de una legislaci�n internacional del tra

bajo. Pero, haciendo esto, entendemos todav�a que la conven

ci�n actual deber�a ampliarse y aplicarse al comercio, as� como

un�nimente los delegados obreros lo habr� solicitado. Como, por
otra parte la conferencia internacional del trabajo se reunir�
cada a�o, esperamos que, despu�s de haber afirmado aqu� en

Washington el principio, en lo que concierne a las industrias,
podremos el a�o pr�ximo extender la aplicaci�n de este princi
pio de una manera universal al conjunto de los empleados de

comercio, lo que tendr�a por consecuencia un progreso realizado,
progreso social que arg�ir�a otros, etc.

Probablemente la Conferencia hubiera extendido la jorna
da de ocho horas a los empleados de comercio, a no mediar el

� car�cter estrictamente industrial de esta Conferencia. Por eso,
el informe del comit�, dec�a :

"El comit� considera que la cues

ti�n sometida a la presente Conferencia, comporta la aplicaci�n
del principio a los trabajadores de la industria : por consecuen

cia, no ha hecho recaer su encuesta sobre el comercio, la navega
ci�n y otras categor�as de trabajo que no se relacionan en la in-

. dustria; y no se ha preocupado en su estudio de estas ramas de
la actividad humana" (1).

Empero la aplicaci�n ser� materia, sin duda, de la pr�xi
ma sesi�n de la Conferencia, cuando el principio pueda apli
carse, sin mengua, de intereses particulares, habi�ndose previa
mente practicarse las encuestas necesarias. Porque debe tener

se presente que la parte,XIII del Tratado de paz, se refiere al
bienestar de todos los asalariados, y no al de los trabajadores
de la industria.

El gobierno argentino hab�a manifestado su opini�n favo
rable sobre la extensi�n de la jornada de ocho horas a los em

pleados de comercio. En el Rapport suppl�mentaire, se dice, en

cuanto concierne a la Rep�blica Argentina:
"El gobierno es de opini�n que la jornada de cuarenta y

ocho horas, deber�an ser adaptadas generalmente, no compren
dido un reposo de dos horas en medio de la jornada. . . LA SO
LA DEROGACI�N A �A REGLA DE LAS OCHO HORAS,

(1) Soci�t� des Nations.�Rapport sur la journ�e de huit heures

ou la semaine de quarante huit heures, p�g. 4.
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DEBER�A REFERIRSE A LOS TRABAJADORES AGR�
COLAS".

Los delegados f argentinos, por las razones apuntadas, por
el delegado obrero franc�s, no cre�mos oportuno insistir sobre la

aplicaci�n de la jornada de ocho horas a los, empleados de co

mercio: y adem�s, por el hecho de no estar incluido en la convo

catoria el punto referido.

Pr�cticamente, la jornada de ocho horas existe para los em

pleados de oficina de Buenos Aires. Carecemos de datos preci
sos sobre la jornada de trabajo en los establecimientos comercia
les. El Bolet�n N.� 42 del Departamento de trabajo (1919, pero,
con cifras de 1917), s�lo da el promedio de farmacias y teatros;
el de las primeras ascendi� a once horas y cincuenta y cuatro

minutos; y el de los segundos, a trece horas con doce minutos.,
Pero, en las �ltimas investigaciones del Departamento de tra

bajo, el rubro "dem�s" "personal", que comprende al de tien

da, escritorio, embalaje, etc. da el promedio horario para 9053
hombres de 8.20 horas y para 690 mujeres el de 7.52.

b) La convenci�n no se aplica a la agricultura. Y expo
nemos a continuaci�n los antecedentes sobre esta materia.

LA AGRICULTURA EN LA CONFERENCIA.�Bien que
la lectura de las disposiciones del Tratado de paz, referentes

a legislaci�n del trabajo, pudieran dejar alguna duda respecto
a la posibilidad de su aplicaci�n a los trabajos agr�colas, un

examen detenido de sus cl�usulas y, sobre todo, de la exposi
ci�n de motivos con que fu� presentado, dejan la impresi�n de

que la agricultura no tardar� mucho en ser materia de una le

gislaci�n (
de tal naturaleza.

En aquel informe se manifiesta que, con motivo de la dis

cusi�n del art�culo 389, por el que se acuerda a los gobiernos
el derecho a nombrar dos delegados y s�lo uno a los obreros y

uno a los patrones: "la delegaci�n italiana que, junto con la

francesa hab�a urgido la importancia de conferir representaci�n
a los intereses agr�colas, se reconcili� con la decisi�n de la co

misi�n, por considerar que, teniendo los gobiernos dos delegados,
ser�a f�cil asegurar dicha representaci�n. Debe observarse tam

bi�n que, pudiendo nombrarse para cada materia en discusi�n

un asesor t�cnico, podr�a ser elegido un asesor agr�cola cada

vez que fuera necesario".



� 83 �

M�s adelante, y terminando el informe, se dice lo siguien
te :

"

para concluir, debe agregarse que una mayor�a, pero no la
de dos tercerios requerida, fu� obtenida en favor de una propo
sici�n concebida en t�rminos muy generales que suger�a la apli
caci�n a la agricultura de los principios generales de la legis
laci�n del trabajo y que fu� motivada por una proposici�n ita
liana relativa a la limitaci�n de horas de trabajo en la agricul
tura.

,
Los delegados que votaron en contra de esta propuesta no

eran hostiles a la idea general, seg�n lo explicaron, pero cre�an

que una proposici�n en t�rminos tan amplios no conven�a que
se incluyera, entre las declaraciones a formularse" (1) .

Este prop�sito de no excluir al trabajo agr�cola de la zona

de influencia de la nueva organizaci�n resulta todav�a m�s cla

ro, conociendo los detalles de la sesi�n plenaria de la Conferen
cia de la paz, de 28 de abril. Lo que hoy constituye la secci�n

(1) En una nota subscripta en Par�s el 25 de marzo del 1919, por

los delegados italianos a la comisi�n del trabajo de la Conferencia de la

Paz: Mayor des Planches y senador Cabrini, dirigida al Presidente del

Concejo y Ministros de relaciones exteriores y del trabajo, de Italia,
explican esta incidencia de la siguiente manera: "Una propuesta � re

dactada de acuerdo por la delegaci�n italiana y americana � que reco

noc�a la necesidad de una legislaci�n social correspondiente a los traba

jadores agr�colas, fu� aceptada por mayor�a. Ella no figura entre las

cl�usulas aprobadas por el hecho de no haber obtenido los dos tercios de

votos requeridos para la inscripci�n en la Carta del trabajo. Sin embar

go, ante, las protestas de nuestra delegaci�n � la que puso en evidencia

este gran vac�o y record� la contribuci�n de sangre de los agricultores
durante la guerra � la Comisi�n decidi� tomar en cuenta la proposici�n
declarando que las delegaciones que hab�an votado en contra conside

raban sin embargo comprendidas las disposiciones de car�cter general
redactadas para todo el proletariado".

En el proyecto de Carta de trabajo presentado por la delegaci�n
italiana, se establecen, entre otros principios, la aplicaci�n a la agricul
tura de los siguientes: fijaci�n de la duraci�n m�xima del trabajo por

semana, salario m�nimo, creaci�n de un servicio de inspecci�n, derecho

de control de los trabajadores en la gesti�n agr�cola y su participaci�n
en la redacci�n de los reglamentos de los establecimientos .

Tambi�n, en el proyecto de Carta del trabajo, presentado por la de

legaci�n francesa, se establece el principio, m�s atenuado que en el de

la delegaci�n italiana, de la extensi�n a los trabajadores agr�colas, de

las disposiciones protectoras del trabajo que todav�a no le fueron apli
cables .
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II de la parte 13 del Tratado de paz, hab�a sido redactada en

forma muy distinta por la Comisi�n del trabajo y hab�a susci

tado grandes diferencias de opini�n. Sir Robert Borden, pre

sent�, en esa sesi�n, un nuevo texto que fu� adoptado por una

nimidad, salvo una ligera enmienda.
t

El texto propuesto por Sir Robert Borden empezaba as�:

"Las altas partes contratantes, reconociendo que el bienestar f�

sico, moral e intelectual de los asalariados industriales, etc., etc.
' '.

Mr- Vandervelde, delegado belga, adhiriendo al texto pro

puesto por aqu�l, introdujo, sin embargo, una enmienda, con

las siguientes palabras: "De acuerdo con el Sr. Fontaine, direc
tor de la Oficina del trabajo de Francia, propongo que se diga :

"trabajadores asalariados" en vez de "asalariados industria

les", porque siempre se ha entendido durante los trabajos de

la Conferencia que la legislaci�n internacional del trabajo po
dr�a aplicarse, tanto a los trabajadores agr�colas, como a los

obreros industriales. Tal es, por otro lado, el alcance del texto

ingl�s" (1).
El texto con la enmienda fu� puesto a votaci�n y adoptaeio

por unanimidad (2).

(1) La palabra INDUSTRIAL tiene, en el idioma ingl�s un signi
ficado m�s amplio que en espa�ol o franc�s, comprendiendo a la agri
cultura o cualquier trabajo manual. Es as� c�mo se explica que, despu�s
de votada esta enmienda, nos encontremos en el texto definitivo do�
Tratado, en el art. 427, que la expresi�n francesa de TRAVAILLEURS

INDUSTRIELS ha sido substituida por la de TRAVAILLEURS SALA

RIES, mientras que el texto ingl�s de INDUSTRIAL WAGE EARNERS

ha sido mantenido.

(2) La secci�n II ha sido llamada la Carta del trabajo. Varias

proposiciones fueron hechas por las delegaciones italiana, francesa, ame

ricana, inglesa y belga a ese efecto; y para conciliarias, se nombr� una

comisi�n del trabajo, compuesta de Shotwell (americano), Delevigne (in
gl�s), Jouhaux (Franc�s), Cabrini (italiano), Oka (japon�s) y Mahaim

(belga) . El proyecto de Carta presentado por �stos contiene dos cl�usu

las relativas a la agricultura, por la una, estableciendo un m�ximum se

manal de la duraci�n del trabajo y por la otra, creando un servicio do

inspecci�n. A pesar de ello, en el proyecto presentado por la comisi�n

a la Conferencia de la paz, esas cl�usulas desaparecen y nada se habla

de la agricultura. �Se quiso, con ello eliminar a la agricultura o s�lo

obscurecer un tanto la eituaci�n para prevenir resistencias?. Esto �lti

mo parece resultar de las palabras de Vandervelles en la sesi�n plena ya

recordada: "Como acaba de decirlo Mr. Robert Borden, basta parango-
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La acci�n de la Conferencia de Washington parece estar
de acuerdo con estas ideas:

El art�culo 402, in fine, del Tratado prescribe que: "Si la
Conferencia decide por dos tercios de votos de los delegados pre
sentes que una determinada materia debe ser considerada por la

Conferencia, esa materia ser� incluida en el programa de la rei*-

ni�n subsiguiente."
De acuerdo con esta facultad, varias proposiciones relativas

a la agricultura jfuerqn presentadas. En la pen�ltima reuni�n,
el se�or Largo Caballero, delegado obrero espa�ol, introdujo una

proposici�n a ese efecto, concebida en los t�rminos siguientes:
' 'En vista de que la presente Conferencia ha dejado siempre
de lado los intereses agr�colas, el subscripto, en nombre de los

trabajadores espa�oles, solicita que la siguiente materia sea in
cluida en el programa de la pr�xima Conferencia: "La cuesti�n
del trabajo agr�cola", y que los siguientes puntos sean conside
rados en su an�lisis:

a) Trabajo de las mujeres y los ni�os.

b) Desocupaci�n y sus remedios.
c) Bases de los contratos de arrendamiento.
d) Necesidad de praderas comunes.

e) Obligatoriedad ,
del cultivo cient�fico de las tierras.

f) Accidentes y enfermedades en el trabajo agr�cola.

Por otra parte, en la �ltima reuni�n, el se�or Fontaine ma

nifest� su opini�n de que las resoluciones presentadas, para ser

tratadas en el programa de la pr�xima Conferencia, eran dema
siadas y que, en su concepto, s�lo dos deb�an ser incluidas: una
de las cuales era la relativa a la situaci�n de los trabajadores
nar los dos textos para convencerse que no existe en ellos diferencia

substancial. El texto de la comisi�n era m�s preciso y debo agregar que
mis preferencias est�n por �l. Pero, en el curso de los cambios de ideas

que han precedido a esta reuni�n, hemos podido convencernos que, para
realizar la unanimidad entre los representantes de treinta y dos nacio

nes situadas en todas las partes del mundo, un poco de obscuridad, si

as� puede decirse, era necesaria. Por consiguiente, hemos obscurecido

ligeramente los textos. Me asocio enteramente al texto final propuesto
por Sir Robert Borden, y me asocio tanto m�s voluntariamente cuanto

que los dos textos son m�s o menos equivalentes sobre aquellas cuestio

nes que est�n m�s en el coraz�n de los obreros europeos: la libertad sin

dical, el m�nimum de salario y la jornada de ocho horas.
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agr�colas, recordando que en Par�s la comisi�n sobre legislaci�n
internacional de trabajo, hab�a contemplado ya la cuesti�n en

principio.
A ra�z de esta opini�n de Mr. Fontaine, pidi� la palabra

el delegado italiano Di Palma Castiglione, sometiendo al exa

men de la Conferencia, la siguiente proposici�n:
"Queda decidido' que un proyecto de convenci�n interna

cional para la protecci�n de los trabajadores agr�colas ser� so

metido, a la Conferencia internacional del trabajo en 1920".
La moci�n fu� puesta a votaci�n con el siguiente resultado :

41 a favor y 14 en contra. No constituyendo esto el quorum re

querido, resolvi�se que todas las cuestiones que ser�an materia
de la pr�xima Conferencia fueran deferidas a la decisi�n del

Consejo de administraci�n, conforme a lo prescripto en el ar

t�culo 100.

Por todo lo que acabamos de decir, parece inminente que
la pr�xima Conferencia ha de ocuparse de la situaci�n de los

trabajadores agr�colas, lo que debe preocuparnos muy seriamen
te. Nuestra situaci�n agr�cola es caracter�stica y completamente
distinta de la de los pa�ses de Europa, �nica que parece haber
preocupado a los autores de las cl�usulas del Tratado de paz.

Conviene adelantarnos a los acontecimientos, juntando todos
los elementos necesarios de ilustraci�n y las informaciones esta
d�sticas correspondientes que puedan habilitarnos, en el futuro,
para sostener nuestro punto de vista en esa materia, dadas las

peculiaridades de nuestro medio rural. De otro modo, nos expo
nemos a ser arrastrados a una legislaci�n internacional que ig
nore nuestros fen�menos y situaci�n especiales. No dejaremos
de insistir que consideramos impostergable que nos preocupe
mos, desde ahora, de este asunto, para que nuestros delegados
a la pr�xima Conferencia concurran con todos los elementos de
informaci�n y con instrucciones precisas y elefinidas a este

respecto .

Esto es tanto m�s necesario, cuanto que, de otro modo y

por lo que hemos podido juzgar en la Conferencia de "Washing
ton, las soluciones alcanzadas tienen, sobre todo, en vista los
intereses europeos ignorando los de los otros pa�ses. Cualquier
soluci�n propuesta por las delegaciones obreras ha contado siem

pre con el voto de los delegados oficiales de un pa�s al que la

soluci�n no afectaba fundamentalmente.
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SEPARACI�N ENTRE LA INDUSTRIA Y EL CO
MERCIO.�La distinci�n entre la industria, de una parte, y �l
comercio y la agricultura, de otra, toca a la autoridad compe
tente..

En el curso de la . discusi�n en particular, se pregunt� al
miembro informante sobre. la- situaci�n de la industria de corte

de madera en el Canad�. "Las selvas � dijo � en principio
pertenecen a la agricultura; su explotaci�n es agr�cola. Habr�
un momento en que el trabajo de madera se hace industrial.
Si se instala una f�brica de ventanas en una selva, se tiene se

guramente un establecimiento industrial, y si se limitara a su

ministrar maderas, se tiene un establecimiento agr�cola".
EL TRABAJO A DOMICILIO.�La comisi�n consider�

imposible regular la duraci�n de la jornada en el trabajo a do
micilio . La mayor�a era de opini�n que el contralor ser�a muy
dif�cil si no mediara frecuente inspecci�n. Crey� asimismo que
suscitar�a violenta oposici�n. Los delegados obreros hab�an pro

puesto expresamente la inclusi�n del trabajo a domicilio. Se

comprende f�cilmente, lo dif�cil y arduo de la tarea, por lo que,
muchas legislaciones han acudido a la reglamentaci�n del tra

bajo a domicilio y a la limitaci�n de la jornada por la v�a in

directa de la fijaci�n del salario m�nimo.

LA NAVEGACI�N MAR�TIMA Y FLUVIAL.�El in

forme ya citado del comit� organizador exclu�a la navegaci�n.
Por eso, el proyecto del mismo comit� � en cuanto al transpor
te � se limitaba a expresar :

' ' transporte por tierra o por ferro

carril de viajeros y de mercader�as, inclusive el cuidado de las

mercader�as en los diques, muelles, embarcaderos y dep�sitos
con excepci�n del transporte a mano".

El grupo obrero propuso la agregaci�n del transporte "por
mar, por canales".

La comisi�n especial agreg� al transporte por tierra o ferro

carril las expresiones "por mar" o "v�a de agua interior", la

expresi�n "las prescripciones relativas al transporte por mar

ser�n fijadas por una Conferencia especial sobre el trabajo ma

r�timo".

Explicando este agregado, la comisi�n especial inform� que,

por lo que se refer�a al transporte por mar, se trataba solamente

de la cuesti�n de la afirmaci�n de un principio; la aplicaci�n
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del mismo tendr�a lugar, seg�n las reglas que ser�an indicadas
por una Conferencia especial. En lo que concern�a a la nave

gaci�n interior, expuso que la Conferencia especial se relacio
nar�a con el transporte por mar y que la mayor�a de la comisi�n
pensaba que las prescripciones del proyecto de convenci�n se

aplicar�an a la navegaci�n interior actual.
H�zose notar por el delegado gubernamental del Canad�,

que la cuesti�n era ajena a la orden del d�a, en cuanto aplicaba
la jornada de ocho horas a la navegaci�n, despu�s de haber ex

presado que la navegaci�n no hab�a sido incluida en la encuesta

del comit�, teniendo presente, adem�s, la proposici�n del go
bierno franc�s, relativa a la celebraci�n de una Conferencia es

pecial con el encargo de estudiar el trabajo mar�timo y la apli
caci�n de la jornada de ocho horas.

Fontaine � miembro informante � explic� que, en lo que
concern�a a la navegaci�n interior o mar�tima, �l afirmaba sen

cillamente un principio general, cuya aplicaci�n se dejaba por
entero a una Conferencia especial. Y llam� la atenci�n de sus

colegas sobre la circunstancia de que el texto a que alud�a, con
cebido de una manera asaz amplia, era el resultado de una tran

sacci�n. A�adi� que, si se quitaban elementos de la misma, el

conjunto de la transacci�n desaparecer�a. La supresi�n carec�a
de inter�s pr�ctico, desde el momento que los detalles de la re

glamentaci�n se defer�an a una Conferencia de especialistas.
Los obreros, reclamando la afirmaci�n de una manera general
del principio de las ocho horas y de la semana de cuarenta y

ocho, hab�an consentido en las excepciones y derogaciones ne

cesarias para que el trabajo industrial pudiera desenvolverse

normalmente y no se desorganizara la industria.
Dadas las explicaciones proporcionadas por Mr. Fontaine,

Mr. Rowell no insisti� ya en su observaci�n, por cuanto no te

n�a intenci�n de comprometer el �xito de la convenci�n. Pero

hizo constar que, ni los delegados del gobierno, ni los delegados
de los patrones, ni los delegados obreros ten�an derecho a exa

minar cuestiones que no han sido incluidas en la orden del d�a.

He ah� explicado el motivo de la inserci�n del transporte
por mar o por v�as de agua interiores. Se ha afirmado un prin
cipio, reservando la aplicaci�n, a una Conferencia especial; cuya
sesi�n, seg�n acabamos de enterarnos, se efectuar� en Genova

el 15 de junio.
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A propuesta de Mr. Warington Smith, delegado sudafricano,
la asamblea enmend� el proyecto de la comisi�n, disponiendo
que, no s�lo las prescripciones referentes al transporte por mar,
sino tambi�n las relativas a la navegaci�n interior, ser�an objeto
de la conferencia subsiguiente.

La Rep�blica Argentina deber�, pues, preparar las infor
maciones necesarias para concurrir a esta reuni�n, contribu
yendo as� a preparar una aplicaci�n conveniente del principio
de la limitaci�n de la jornada.

LA PESCA.�Del texto de la convenci�n, se infiere sin es

fuerzo que la jornada de ocho horas no se aplica a la pesca, ya
que ella no es de transporte de pasajeros o de mercader�as. As�
lo hizo presente el informante, respondiendo a una pregunta que
se le formul� (1) . Pero ella deber� ser tratada por la pr�xima
Conferencia especial, la que reglamentar� el trabajo de los ma

rinos.
LA INDUSTRIA AZUCARERA. � Los delegados de Cuba

solicitaron que se inscribiera en el acta la declaraci�n de que la

limitaci�n de las horas en las empresas industriales � aunque
se aplicara a la fabricaci�n del az�car blanca en las refiner�as �

no se refer�a, en su opini�n, a la fabricaci�n del az�car bruto.

Las razones fueron expuestas en un informe presentado a

la convenci�n por los mismos.

Aunque la extracci�n del az�car bruto de las ca�as de az�

car sea hecha, con ayuda de procedimientos mec�nicos y qu�mi
cos, no se puede decir que forme una industria por s� misma,
como la refiner�a del az�car: constituye solamente el estado fi
nal del trabajo agr�cola, del cual es absolutamente imposible di
ferenciarlo. El corte y molienda de las ca�as deben verificarse
simult�neamente. Las ca�as de az�car, una vez cortadas, no de

ben ser dejadas en el campo, ni almacenadas, pues pierden r�

pidamente su az�car veinte y cuatro horas despu�s de haber sido
cortadas. Deben someterse inmediatamente a procedimiento me

c�nico para impedir la p�rdida del az�car y permitir la remi

si�n a las refiner�as, en donde el producto bruto se transforma
en producto blanco. S�lo si se pudiera conservar la ca�a duran

te alg�n tiempo, despu�s de haber sido cortada, o si hubiera de

(1) Diario provisional de sesiones de la Conferencia, p�g. 335.
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transport�rsela a grandes distancias, la fabricaci�n del az�car
bruto ya dejar�a de ser una operaci�n agr�cola para convertirse
en industrial. Agregaron, adem�s, que la extracci�n del jugo
de la ca�a de az�car y su conversi�n en un producto bruto eran

operaciones, no s�lo asociadas estrechamente a los trabajos agr�
colas, sino que constitu�an tambi�n un trabajo que no. pod�a ser

interrumpido durante la estaci�n seca, que dura, com�nmente,
desde diciembre hasta abril. Tienen, igualmente, el car�cter de

trabajos continuados; la manufactura trabaja ele una manera

continua el d�a y la noche durante los siete d�as de. la semana,

pues la interrupci�n del trabajo causar�a enormes derroches y
la ca�a de az�car debe ser molida y triturada antes que las
lluvias comiencen a caer (1) .

En nuestra opini�n, la jornada de ocho horas no es aplica
ble a la manufactura de az�car en bruto y le corresponde al go
bierno delimitar d�nde terminan los procesos que son insepara
bles de la extracci�n, y d�nde comienza la industria.

La comisi�n designada para estudiar la aplicaci�n de la jor
nada de ocho horas a ciertos casos considerados en el art�culo 405
del Tratado de paz, dijo: (2) "La comisi�n ha tomado en cuen

ta la exposici�n redactada por los representantes de Cuba y
distribuida a los delegados de la Conferencia, y que ha sido

apoyada por los representantes de otros pa�ses de la Am�rica

tropical. Todos los delegados de esos pa�ses, representantes de

gobiernos, patrones y obreros, estuvieron concordes en declarar

que la convenci�n general podr�a aplicarse a esos pa�ses en la

mayor parte de las empresas industriales. Ha declarado, sin

embargo, que la principal dificultad era la de las industrias es

trechamente vinculadas a la agricultura. En las plantaciones

(1) Para comprender la importancia que la industria azucarera tie

ne en Cuba, debe se�alarse que su producci�n anual se ha elevado en

1919 a cuatro millones de toneladas sobre una producci�n mundial de

diez y seis millones y medio.

(2) El art�culo 405 del Tratado de paz expresa, en la parte perti

nente: "Sancionando una recomendaci�n o un proyecto de convenci�n

de aplicaci�n general, la Conferencia deber� tener en cuenta los pa�ses
en los cuales, el clima, el desarrollo incompleto de la organizaci�n in

dustrial u otras circunstancias particulares, hagan esencialmente dife

rentes las condiciones de la industria, y deber� sugerir las modificacio

nes que considere necesarias para responder a las condiciones del pa�s-
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de ca�a de az�car, por ejemplo, es necesario preparar, en las
veinticuatro horas, la ca�a que ha sido cortada, de manera a

evitar su deterioro que es muy r�pido. La ca�a sufre, en ese

momento, ciertas transformaciones qu�micas e industriales, y te

niendo en cuenta que esta industria es esencialmente de estaci�n
y que est� estrechamente ligada a la inmigraci�n temporaria,
ser�a imposible aplicar la convenci�n general.

En consecuencia, seg�n la opini�n de los representantes dd
los pa�ses de la Am�rica tropical, debe dejarse a la autoridad
nacional competente el cuidado de considerar como operaciones
agr�colas excluidas a este t�tulo del campo de aplicaci�n de la

convenci�n, las operaciones urgentes necesarias para impedir el
deterioro de esos productos agr�colas, de naturaleza muy des

tructible, y hacerlos propicios para ser almacenados y elabora
dos industrialmente .

Siendo esta cuesti�n exclusivamente, a los t�rminos de la
convenci�n general, del resorte de la autoridad competente en

cada pa�s, la comisi�n hab�a juzgado in�til toda intervenci�n de

su parte. Es s�lo por la insistencia de los representantes de la

Am�rica tropical que han pedido que la cuesti�n fuera llevada

ante la Conferencia, que la comisi�n ha decidido consagrar esta

parte de su informe.
Es la mejor demostraci�n que la tarea corresponde a la au

toridad nacional competente.

ARTICULO SEGUNDO DE LA CONVENCI�N � JOR
NADA DIARIA.�El art�culo 2.� de la convenci�n dice; "Las
horas de trabajo de las personas empleadas en cualquier em

presa p�blica o privada o en cualquier rama de ellas, distinta
a los establecimientos en que s�lo trabajan las personas de la

misma familia que est�n empleadas, no exceder�n de ocho horas

por d�a y cuarenta y ocho horas por semana, con las excepciones
previstas en adelante. .

a) Las disposiciones de la convenci�n no se aplican a las

personas que ocupen puestos de vigilancia o gerencia,
ni a las personas empleadas en misiones de confianza.

b) Cuando, por ley, costumbre o convenio entre organi
zaciones de patrones y empleados, o donde no existan

tales organizaciones, entre representantes de patrones
y obreros, las horas de trabajo, en uno o m�s d�as de
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la semana, sean menores que ocho, el l�mite de las ocho
horas puede ser sobrepasado en los d�as siguientes de
la semana, por sanci�n de la autoridad competente o

convenio entre tales organizaciones o representantes;
siempre que, en ning�n caso, las disposiciones de este

p�rrafo excedan en m�s de una hora el l�mite diario
de las ocho horas.

c) Cuando se empleen personas en el trabajo de equipos
ser� permitido emplearlas m�s de ocho i horas por d�a
y de cuarenta y ocho por semana, si el promedio de n�
mero de horas por un per�odo de tres semanas o menos

no excede de ocho horas por d�a y cuarenta y ocho por
semana.

El art�culo redactado por la comisi�n especial difer�a en

un punto importante del proyecto de convenci�n presentado por
el comit� organizador.

En efecto, este �ltimo propiciaba el principio de la semana

de cuarenta y ocho horas en vez del de la jornada de ocho horas.
Las razones que mencionaba para justificar su conducta eran

que dejaba m�s elasticidad para la repartici�n de las horas de

trabajo y facilitaba la adopci�n de una media jornada; o, dando
una jornada entera de descanso, el s�bado o cualquier otro d�a
de trabajo, permitiendo la labor durante m�s de ocho horas los
d�as restantes de la semana.

Fu� otra la orientaci�n de la comisi�n especial.
No es posible pasar en silencio � dijo �sta � que el prin

cipio al cual adhiere el proyecto es el siguiente : jornada de ocho
horas y semana de cuarenta y ocho horas. Este principio hab�a

recogido, por otra parte, los sufragios de la Conferencia, la que,
inspirada en altos prop�sitos, crey� m�s conveniente para el
bienestar de los trabajadores, no s�lo limitaci�n semanal de la

labor, sino tambi�n la limitaci�n diaria. En este sentido, se

puede decir que hubo casi unanimidad (1) .

(1) Como un antecedente �til para conocer la opini�n de los traba

jadores americanos sobre este punto, en una materia apreciada err�nea

mente en el el art�culo: "Cuestiones y legislaci�n del trabajo", del doc

tor Estanislao S. Zeballos, en la Revista de econom�a argentina, tomo

3o., p�g. 75, creemos conveniente reproducir las palabras de Gompers.

pronunciadas en la sesi�n del 5 de noviembre.
.
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LA SEMANA INGLESA.�La preocupaci�n del comit�

organizador hab�a sido permitir la adopci�n de la semana in

glesa, con el reposo el s�bado a mediod�a. La comisi�n especial
salv� el inconveniente en la forma en que se ha observado, al

transcribir el p�rrafo b) del art�culo Io.
EXCEPCIONES.�Se ha visto que el art�culo 2.� contiene

una excepci�n a la jornada de ocho horas; cuando establece que
las disposiciones de la ley no se aplican a las personas que ocu

pan un puesto de control o de direcci�n, o un cargo de confian
za. El primitivo proyecto conten�a el agregado: "y que no sean

de ordinario empleadas en los trabajos manuales". La supresi�n
se efectu� a solicitud de los obreros, para evitar interpretacio
nes equivocadas que pudieran perjudicar a los empleados de

la oficina o an�logos de la f�brica, rest�ndoles los beneficios de

la ley (1) .

El art�culo 3.� contiene otras excepciones, cuyo an�lisis en

detalle hemos hecho ya en oportunidad.
"El l�mite de las horas de trabajo previsto en el art�culo 2."

podr� ser excedido en caso de accidente acaecido o inminente

o en caso de trabajo de urgencia a efectuar en las m�quinas
o herramientas o en caso de fuerza mayor; pero, �nicamente en

la medida necesaria para evitar un obst�culo serio a la marcha

del trabajo".
Sobre el texto de este art�culo no hubo discusi�n.

''En lo que respecta a los trabajadores de Norte Am�rica�dijo�
necesario es convenir en que no aceptar�n una semana de cuarenta y
ocho horas, y s� la jornada de ocho horas, como una jornada m�xima, y

adem�s, queremos, insistimos en el descanso de la tarde del s�bado. No

se venga ahora a decir que existen circunstancias en las que el trabajo
suplementario es necesario, circunstancias imprevistas que exigen un au

mento de trabajo. Tales circunstancias est�n previstas y todos los tra

bajadores de los Estados Unidos que tienen el menor buen sentido, sa

ben perfectamente que moralmente est�n obligados a trabajar, cuando

circunstancias de orden superior lo exijen. Toda la historia tiende a

demostrar que se obtiene una producci�n superior por un trabajo de ocho

horas y no por uno de diez. Si s�lo se contempla un n�mero limitado

de a�os de trabajo, cinco o seis, el trabajo de diez o doce horas, tal vez-

pueda dar un mayor rendimiento que el de ocho horas por d�a; pero este

trabajo intensivo y exagerado, deteriora la fuerza del obrero y arruina

su salud; y si se considera la vida entera del trabajador, la jornada
de ocho horas dar� un rendimiento mayor que la de diez.

(1) Diario de sesiones provisional, p�g. 299, versi�n francesa.
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EL ARTICULO 4.� � LAS INDUSTRIAS CONTINUAS.
�El art�culo 4-� de la convenci�n se refiere a las industrias de
funcionamiento continuo.

"El l�mite de las horas de trabajo previsto en el art�culo 2.�

podr� ser excedido en el trabajo cuyo funcionamiento continuo
debe, en raz�n misma de la naturaleza de la labor, ser asegurado
por equipos sucesivos, a condici�n que las horas de trabajo no

excedan el promedio de cincuenta y seis por semana. Este r�
gimen no afectar� los descansos que puedan ser asegurados a

los trabajadores por las leyes nacionales en compensaci�n de su

d�a de reposo".
El comit� organizador hab�a considerado como el caso m�s

importante a someter a la Conferencia el de las industrias a mar

cha continua, es decir, el de aquellas en que, por raz�n de la
naturaleza misma del trabajo, �ste no puede interrumpirse du
rante los siete d�as de la semana.

"Parece muy dif�cil, evidentemente � dec�a la comisi�n
en su exposici�n de motivos � limitar actualmente el trabajo a

cuarenta y ocho horas semanales en estas industrias por regula
ci�n internacional y se debe autorizar derogaciones. Se necesi

tar�a, por ejemplo, limitar el trabajo de cada equipo a seis d�as

por semana, reorganizar la industria por la organizaci�n de

equipos de relevo o de otra manera. Esta reorganizaci�n ha sido

ya efectuada, en ciertos casos, por ejemplo, en el suministro de

electricidad y de gas, en algunas ciudades de Inglaterra. Para

poderla generalizar, habr�a necesidad de una mano de obra m�s

abundante, y se deber�an evitar otras dificultades. La comisi�n,
sin embargo, estima que esta cuesti�n exige una soluci�n urgen-

t�, a fin de que el beneficio del descanso hebdomadario (es �se

uno de los principios sancionados por el Tratado de paz) pueda
ser asegurado a los obreros de estas industrias. En varios casos,
estos obreros han obtenido ya cierto n�mero de d�as de des

canso, en el curso del a�o, y se sobreentiende, naturalmente, que
no ser�n afectados por la disminuci�n del n�mero de horas por
semana que se propone. El comit� ha examinado la posibilidad
de recomendar que la duraci�n de un equipo en las industrias

a marcha continua, sea limitada a ocho horas. Admite, sin em

bargo, que, en ciertos casos, la duraci�n del equipo ser�a, seg�n
la intensidad del trabajo : se la reduce, durante las horas de ac-
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tividad intensa; en el momento en qu� las m�quinas funcionan
sin descanso ; y se la prolonga durante la noche, cuando el tra

bajo es menos abundante . Cuando los obreros pasan de un equi
po a otro, a fin de tomar alternativamente un servicio durante

el d�a y durante la noche, el cambio se efect�a con bastante ge

neralidad suprimiendo un equipo y prolongando, respectiva
mente, la duraci�n de uno o varios equipos".

La comisi�n especial se inspir� en los mismos prop�sitos
que el comit� organizador. Por eso, crey� necesario mantener

la media de cincuenta y seis horas semanales de los tres equi
pos. Sin embargo, precis� que s�lo los trabajos continuos goza
r�an de la excepci�n y no el conjunto del establecimiento, donde
ellos se practiquen.

Los delegados obreros hab�an propuesto someter las indus

trias continuas al mismo r�gimen de las dem�s (1), pero la ma

yor�a fu� de parecer distinto.
El delegado noruego, Mr. Castberg, propuso una enmienda

Concebida de esta suerte :

"Para los trabajos a fuego continuo, el gobierno podr�
aprobar un sistema de equipos que, durante el curso del per�odo
del trabajo, d� a cada obrero un per�odo normal de trabajo de

una media de cuarenta y ocho horas por semana, y un reposo
continuo de veinticuatro horas por semana de promedio".

Para fundar su enmienda, explic� que, en Noruega hay una

industria qu�mica considerable, as� como una explotaci�n fores

tal importante e instalaciones el�ctricas donde se trabaja de una

manera continua. Antes de la ley de 1919, se hab�a llegado a un

acuerdo, respecto de los equipos que daban una duraci�n m�s

corta de trabajo, alrededor de cincuenta o cincuenta y dos ho

ras por semana. En la ley de 1919, no hay disposiciones relati

vas a una semana de trabajo prolongadas para las industrias a

marcha continua. La ley s�lo prev� "que en las operaciones a

fuego continuo, el gobierno puede aprobar un sistema de equi-

(1) El art�culo 4 hab�a sido redactado por ellos en la forma si

guiente:
"En las industrias cuyo funcionamiento continuo debe, en raz�n

misma de la naturaleza del trabajo, ser asegurado por equipos sucesivos,
la limitaci�n de las horas de trabajo no afectar� los descansos conce

didos a los trabajadores por las leyes nacionales comprendido el reposo

hebdomadario al cual todos los trabajadores tienen derecho".
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pos, que, en el curso del per�odo de trabajo, d� a cada obrero
un per�odo normal medio de trabajo de cuarenta y ocho horas

por semana; y un reposo continuo medio de veinticuatro horas

por semana".

Algunos delegados obreros secundaron la moci�n y enton

ces, Mr. Shaw, delegado obrero ingl�s, expuso, que, a�n cuando
la soluci�n le pareciera excelente, deb�a recordar que el fin de
esta convenci�n no era imponer a las naciones un m�ximum de

condiciones, sino un m�nimum. Record� que, en la comisi�n es

pecial, hab�a cinco representantes de los obreros, cinco represen
tantes de los patrones y cinco representantes de los gobiernos.
Cada grupo hab�a llegado, con enmiendas, los patrones con una

lista, los obreros con otra y los delegados de los gobiernos mis

mos hab�an propuesto, en diversas oportunidades, enmiendas, y
a pesar de eso, el acuerdo se hab�a obtenido. Correspond�a, en

tonces, a los obreros cumplir un acto honorable y aceptar esta

convenci�n que era el fruto de la labor, de las reflexiones y de

la discusi�n del comit�. Y si los obreros, actualmente, quisieran
hacer modificaciones, si quisieran volver a lo que se hab�a de

cidido, los patrones podr�an hacer lo propio; y nos �bamos a

encontrar en el torbellino de discusiones en que la Conferencia
hab�a estado desde el principio. Mr. Shaw se declaraba dispues
to a defender el proyecto de convenci�n, tal c�mo hab�a sido

propuesto por la comisi�n encargada del estudio: lo defender�a,
no solamente en la Conferencia, sino tambi�n ante los obreros
de Inglaterra, como producto de las discusiones y concesiones

mutuas hechas por los obreros, los patrones y los delegados gu
bernamentales (1) . Ante este razonamiento, el delegado Cast-

berg retir� su enmienda, que, propuesta nuevamente por el de

legado obrero italiano, fu� rechazada por gran mayor�a (50 vo

tos contra 16) .

De todas maneras, la sanci�n de la Conferencia representa,
sobre este punto, una ventaja evidente, pues acorta las horas de

trabajo en las industrias continuas, evita el temor de la compe
tencia internacional, que influ�a en el alargamiento desmesurado

de las jornadas de trabajo, y prepara soluciones futuras que se

acomodar�n mejor con los ideales del obrero (2) .

(1) Diario de sesiones, versi�n inglesa, p�g. 349.

(2) En julio de 1912, se reuni� en Londres la Comisi�n de
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MODIFICACI�N DE LA JORNADA DIARIA � CON
VENIO ENTRE ORGANIZACIONES PATRONALES Y
OBRERAS.�El art�culo 5.� de la convenci�n establece: "En
los casos excepcionales en que los l�mites fijados en el art�cu
lo 3.� se reconozcan inaplicables y, en ese caso solamente, con

venciones entre organizaciones obreras y patronales podr�n es

tablecer si el gobierno, al cual dichos convenios deben ser some

tidos, transforman sus estipulaciones en reglamento, sobre un

per�odo m�s largo, una tabla regulando la duraci�n diaria del

trias continuas de la Asociaci�n internacional por la legislaci�n del
trabajo. Las industrias continuas empleaban entonces jornadas excesi

vamente largas de diez y ocho-, veinticuatro y a�n treinta y seis horas
de labor continua, al fin de la semana. Teniendo presente que los pro
ductos de algunas de las principales industrias, tales como hierro y
acero, vidrio y papel, entraban ampliamente en la competencia inter

nacional, era de importancia la reuni�n de miembros de diversos pa�
ses. Diez naciones estaban repersentadas: B�lgica, Dinamarca, Francia,
Gran Breta�a, Italia, Holanda, Suecia, Alemania, Austria y Hungr�a.
La primera sesi�n de la Conferencia fu� destinada a o�r a los delegados
de Inglaterra, Alemania y los Estados Unidos, acerca de las condicio
nes de trabajo en las industrias del hierro y del acero. En Alemania,
191.000 trabajadores del acero ten�an una jornada de doce horas do

trabajo, en medio de las cuales un descanso de dos horas era exigido por
la ley. Alrrededor de dos mil trescientos hombres trabajan ocho horas
diarias. En 1909, fu� considerada en el Reichstag, una resoluci�n ur

giendo al Consejo federal el establecimiento de un m�ximum de diez
horas en la industria del acero, limitando las horas en los hornos a ocho,
prohibiendo el trabajo en domingo, dentro de lo posible y restringiendo
las horas adicionales. El gobierno federal no hab�a adoptado ninguna
resoluci�n y ello se deb�a, sin duda, a la objeci�n de los manufacture
ros, acerca del temor de la competencia con los Estados Unidos. A
pesar de esa misma competencia, enormes progresos se hab�an realizado
en Inglaterra y desde hac�a quince a�os, la jornada de ocho horas se

hab�a extendido en la industria del hierro y del acero. Los delegados
visitaron el establecimiento de Blockow Vaughn y Co. que era el m�s

grande establecimiento de acero en Inglaterra y donde se practicaba
la jornada de ocho horas en los altos hornos, desde hac�a quince a�os.
Los altos empleados de la compa��a afirmaron que el costo de produc
ci�n hab�a crecido en muy escasa proporci�n, y que, en ninguna circuns
tancia, se volver� a la jornada de diez horas. A. H. Crosfield el de
legado ingl�s que hab�a realizado investigaciones sobre el punto y que
era �l mismo patr�n, inform� a la comisi�n que algunos due�os ingle
ses de fabricaci�n de acero que practicaban la jornada de ocho horas
en sus establecimientos, le dijeron con franqueza que no deseaban que
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trabajo. La duraci�n media del trabajo, calculada sobre el n�

mero de semanas determinado por la tabla, no podr�, en ning�n
caso, exceder cuarenta y ocho horas por semana".

Esta disposici�n tiene por objeto permitir que se establezca
c�modamente el turno de los empleados de ferrocarril en cier
tos pa�ses, en que acuerdos ya concluidos, preve�an per�odos de

cadarios, con reposo decadario, por ejemplo, y reposos adicio
nales mensuales y trimestrales.

HORAS ADICIONALES Y SUPLEMENTARIAS.�YA

sus competidores extranjeros compartieran con ellos la ventaja de la

jorada corta.

Las otras industrias contempladas particularmente, eran el papel
y el vidrio, con respecto a las cuales, las condiciones eran malas en el

continente. En Inglaterra, los obreros del vidrio ten�an jornadas de

ocho horas, mientras que los del papel estaban sometidos a la de doce.

La peor situaci�n informada a la Conferencia, era la industria del zinc

B�lgica, donde los equipos trabajaban veinticuatro horas seguidas, a

las cuales segu�a naturalmente un descanso de veinticuatro horas.

La Conferencia clausur� su sesi�n adoptando la siguiente resolu
ci�n: Recomend� el equipo de ocho horas para las industrias continuas,
expresando la creencia que tal reforma era factible para la industria
del hierro y de lacero, pidiendo a la Asociaci�n internacional que, tan

pronto como fuera posible, se dirigiera a- los gobiernos para pedir la
celebraci�n de una Conferencia internacional con el prop�sito de arri
bar a un convenio, por el cual se introdujera por ley el triple equipo
en esas industrias.

2.o�Recomendando, a las varias secciones nacionales de la Asocia

ci�n, que acumularan informes acerca de las industrias continuas.

3.o�Recomendando una Conferencia internacional con el prop�sito
de reducir las horas de trabajo en el vidrio a cincuenta y seis por
semana.

Esta �ltima indicaci�n se hizo teniendo en cuenta que, siendo la

jornada semanal de setenta y dos a ochenta y cuatro horas,, no se pod�a
esperar una semana de cuarenta y ocho horas. John Eisch en The Sur-

vey, tomo 28, p�g. 576.

V�ase tambi�n sobre industrias continuas ''Eight-hour shifts by
federal legislation" en The American Labor Legislation Review, mayo
de 1917, p�g- 140, en que el autor propicia una ley federal sobre las

industrias continuas. Cons�ltese "Wages and hours of labor in the iron

and steel industry, 1907, 1915 (U. S. Dep. of Labor � Bureau of La

bor Statistics) . Y v�ase "An 8-hour day and a 6 day week in a con-

tinuous operation industry" en The monthly labor review, noviembre

de 1919, p�g. 199.
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Comit� organizador hab�a tenido presente la cuesti�n de las ho
ras adicionales y suplementarias.

Se hab�a ocupado as�:
Io.�De los obreros que, como los capataces, el personal de

mec�nicos y el de las composturas, cuya ocupaci�n es intermi
tente o muy fatigoso y que, a ra�z de sus funciones, deben pres
tar servicio antes y despu�s de las horas ordinarias de trabajo.

En un anexo alud�a a esta clase de obreros y, con este mo

tivo, especificaba:

a) Las personas que est�n obligadas a tomar servicio an

tes de la hora normal del comienzo del trabajo, o a que
darse en �l despu�s de concluida la jornada y particu
larmente el personal de foguistas, mec�nicos, electricis

tas, engrasadores, anotadores de la entrada del perso
nal e inspectores.

b) Las personas que est�n obligadas a tomar servicio tem

prano con el fin de preparar los materiales y con es

pecialidad los preparadores de la levadura en la pa
nader�a, y de los aparejos en las fundiciones.

c) El personal de vigilancia y de composturas.
d) Los qu�micos en los laboratorios, as� como el personal

ocupado en investigaciones y ensayos.

e) El servicio de los hornos, inclusive el personal de fosos

y niveladores en la svidrier�as y el de elaboraci�n de

retortas, en las usinas de gas.

f) Los recocidores que trabajan en forma continua (es
decir, en los trabajos en que la cocci�n exige varios

d�as) y el personal de hornos y estufas.

g) Serenos de d�a y de noche, capataces, guardaagujas de
ferrocarril y de usina.

Para toda esta especie de obreros, autoriz�base la extensi�n
de la jornada semanal hasta sesenta horas.

Esta excepci�n mereci� la conformidad de los delegados
obreros y patronales. Los primeros tan s�lo ped�an que el l�

mite fuera extendido a nueve horas por d�a y cincuenta y cuatro

por semana.

El nuevo proyecto de la comisi�n especial prescindi� de este

art�culo. Sus disposiciones fueron insertadas dentro del texto

del art�culo 6.�, como se observar� m�s adelante.
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2o.�Se hab�a referido tambi�n el comit� organizador a las
HORAS SUPLEMENTARIAS JUSTIFICADAS POR LAS
CONDICIONES ESPECIALES DE LA INDUSTRIA.

En esta categor�a inclu�a, como casos particularmente nota

bles, aqu�llos en que el trabajo depende de las condiciones cli
mat�ricas, donde los materiales elaborados son de f�cil dete
rioro y donde se est� expuesto, de tiempo en tiempo, a exceso de

pedidos.
Un anexo indicaba las industrias contempladas en este ru

bro. Ellas eran:

a) Industrias en las que se produce normalmente en cier
tas �pocas, periodos de actividad intensa. Ejemplo :

fabricaci�n de aguas gaseosas, introducci�n de cerveza

embotellada, impresi�n y encuademaci�n, preparaci�n
de alimentos, maltaje, fabricaci�n de hielo, limpieza y

separaci�n de semillas, fabricaci�n y preparaci�n de

maquinarias y herramientas agr�colas, fabricaci�n de
abonos artificiales.

b) Industrias en las que se producen peelidos repentinos
originados por acontecimientos imprevistos. Por ejem
plo: confecci�n de vestidos, trabajos ocasionales de tin

tura, limpieza a seco, fabricaci�n de bizcochos, de de

p�sitos o almacenes para la conservaci�n de las mer

cader�as destinadas a embarque, fabricaci�n de cajones
para el transporte de mercader�as por mar, de herra

duras, reparaci�n de navios, mano de obra en los docks.

c) Industrias que elaboran art�culos o ponen en obra ma

teriales f�cilmente deteriorables . Por ejemplo: salaz�n

de pescados ,conservas de fruta, de carne, leche con-

densada, extracci�n de aceite de ballena, fabricaci�n de

goma ar�bica y gelatina.
d) Industrias en las que, en raz�n de su naturaleza, el

tiempo necesario para ejecutar el trabajo, no puede ser

fijado de una manera exacta. Por ejemplo: blanqueo
y tintura, impresi�n sobre tela, laminaci�n y fundicio

nes, fabricaci�n de ca�os de plomo, refiner�a de lato

nes, fabricaci�n de alambres, fabricaci�n de papel, ela

boraci�n de pan, y de bizcochos, f�bricas de tanino,
f�bricas de almid�n y de harina de trigo, vulcaniza-
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ci�n del cautch�, envoltura de cables de electricidad.
Usinas que se mueven exclusivamente por agua, sus

ceptibles de ser detenidas por la sequ�a o por inun

daci�n.
Por �ltimo, el comit� organizador hab�a considerado las

HORAS SUPLEMENTARIAS SERVIDAS CON EL PRO

POSITO DE AUMENTAR LA PRODUCCI�N, DE HACER

FRENTE A UN EXCESO DE PEDIDOS, SIN QUE LA MA

YOR INTENSIDAD DEL TRABAJO DEPENDA DE LA

NATURALEZA DE ESTE.
Se puede insistir en�rgicamente � expresa el comit� � en

que las circunstancias actuales, cuando una producci�n inten

siva debe llenar las p�rdidas originadas por la causa, no aconse

jan ninguna limitaci�n al n�mero de las horas adicionales, por
lo menos en las industrias que produzcan art�culos de esencial

necesidad. Despu�s de afirmar la necesidad del contralor sobre

este t�pico, a fin de evitar que la limitaci�n de la jornada se

volviera letra muerta, record� que la experiencia adquirida y

las investigaciones practicadas, en materia, de fatiga industrial,
demuestran que las horas suplementarias no constituyen un me

dio econ�mico de aumentar la producci�n. Bien que en las �po
cas de actividad intensa, como en el curso de la �ltima guerra,

la pr�ctica haya sido justificada, se demuestra, a la larga, que

el obrero pierde su capacidad de trabajo. El comit� conced�a,
por eso, tan s�lo a las industrias consignadas en el anexo c) (1)
la facultad de utilizar horas suplementarias hasta el m�ximum

de 150 por a�o. Para las dem�s industrias, es decir, las no con

templadas por el anexo, no podr�a haber m�s de ciento cincuen

ta horas suplementarias por a�o, durante los cinco primeros
a�os y cien horas despu�s de esos cinco a�os.

LOS OBREROS Y LAS HORAS ADICIONALES �

PROPOSICIONES PATRONALES.�Sobre esta cuesti�n de

las horas adicionales, la enmienda obrera se limitaba a expresar

que, en las industrias de estaci�n, las horas adicionales no de

b�an ser m�s de setenta en el a�o, supeditado a las condiciones

que todo trabajo de exceso de las ocho horas diarias, deb�a ser

pagado con una cuota- no menor del cincuenta por ciento al mon

to ordinario de la remuneraci�n.

(1) Citadas en la p�g. 100.
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A su vez, los patrones propon�an que se elevara el l�mite
de ciento cincuenta a trescientas horas en las industrias previs
tas en el anexo c) (1) ; que se fijara el l�mite de trescientas ho
ras para las dem�s industrias durante los cinco primeros a�os

y ciento cincuenta durante los dem�s. Un delegado obrero ha
b�a dicho que eso equival�a a sentar: Art. Io.�Se decreta la

jornada de ocho horas; Art. 2o.�Se decreta la jornada de nue

ve horas.
SANCI�N DEFINITIVA SOBRE LAS HORAS SUPLE

MENTARIAS.�El art�culo propuesto por la comisi�n especial,
dec�a :

"Reglamentos de la autoridad p�blica determinar�n por inv
dustria o por profesi�n: 1.� Las derogaciones permanentes que

haya lugar a admitir para los trabajos preparatorios o comple
mentarios que deben ser necesariamente ejecutados fuera del l�
mite asignado al trabajo general del establecimiento o para cier
tas categor�as de agentes, cuyo trabajo es esencialmente inter
mitente .

"2.� Las derogaciones temporarias que haya lugar a admi
tir para permitir a las empresas hacer frente a excesos de tra

bajos extraordinarios.
"Estos reglamentos son adoptados, despu�s de consultas de

las organizaciones patronales u obreras interesadas all� donde
existan. Determinar�n el m�ximo de horas reglamentarias, en

cada caso. La base del salario para estas horas suplementarias
ser� acrecida por lo menos en un veinticinco por ciento con re

laci�n al salario normal".
De este modo la Comisi�n especial contemplaba las mismas

situaciones previstas en los art�culos 5.� y 6.� del proyecto del

Comit� organizador.
La raz�n que dio fu� que el tiempo le faltaba, as� como los

documentos accesorios para estudiar a fondo las distintas listas

de industrias enumeradas. Por eso, suprimi� los anexos que con

ten�an esas listas y puso su confianza en las organizaciones pa
tronales y obreras para concluir acuerdo, respecto del n�mero

leg�timo de horas para trabajos preparatorios y complementa
rios, del n�mero admisible de horas suplementarias para defi
nir por industrias, por profesiones, al mismo tiempo que los m�-

(1) Citada en la p�g. 100.
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ximos respectivos, los casos en que las horas pueden ser emplea
das; acuerdos concluidos, por otra parte, bajo el control de los

gobiernos, guardianes de las leyes".
El art�culo fu� aprobado, en esta �ltima forma, sin discu

si�n alguna. Tan s�lo ciertas preguntas se formularon, que acla
raron el sentido de las disposiciones sancionadas. Expres� el in

formante que "ciertas categor�as de agentes, cuyo trabajo es

esencialmente intermitente" se refer�a a conserjes, guarda-barre
ras, etc. Las llamadas industrias de estaci�n est�n comprendi
das en el caso de exceso de pedido extraordinario.

Hemos cre�do conveniente la relaci�n tal vez un tanto fati

gosa de los antecedentes de este art�culo, para facilitar la tarea

de las organizaciones patronales y obreras, a las que se les ha

confiado parte tan importante en la reglamentaci�n futura. La

enunciaci�n de los antecedentes es, as�, una clave para la inter

pretaci�n del texto sint�tico de la convenci�n.

OBLIGACIONES DE LOS GOBIERNOS RESPECTO A
LA OFICINA INTERNACIONAL DE TRABAJO.�En orden
a observar la pr�ctica de la Convenci�n internacional, el art�cu
lo 7.� dispone que "cada gobierno dirigir� a la Oficina interna
cional de trabajo la lista de los trabajos clasificados como de

funcionamiento necesariamente continuo (art�culo 4.�) ; infor
maciones sobre la pr�ctica de los acuerdos previstos en el ar

t�culo 5.� y sobre el n�mero de horas suplementarias y comple
mentarias previstas en el art�culo 6o. La oficina presentar�, a

este respecto, un informe anual a la Conferencia internacional.

OBLIGACIONES DE LOS PATRONES.�-Tambi�n, para
facilitar la aplicaci�n de las disposiciones de la convenci�n, cada
patr�n deber�, seg�n el art�culo 8.� :

a) Hacer conocer, por medio de anuncios colocados de una

manera visible en su establecimiento o en otro lugar
conveniente o de acuerdo con otra forma aprobada por
el gobierno, las horas en que comienza y concluye el

trabajo; o si se emplean equipos, las horas a las cuales

empieza y concluye el turno de cada equipo. Las ho
ras ser�n fijadas de tal manera que no excedan los l�
mites previstos por esta convenci�n, y una vez auten

ticados, no podr�n ser modificadas, sino en la forma y
de la manera que apruebe el gobierno.
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b) Hacer conocer, de la misma manera, los descansos acor

dados, mientras dura el trabajo y que no est�n inclu�-
dos en las horas de trabajo.

c) Inscribir en un registro, seg�n la modalidad aprobada
por la legislaci�n nacional o por reglamentos del poder
ejecutivo todas las horas adicionales proporcionadas en

virtud de los art�culos 3.� y 6.� de la convenci�n.

Finalmente, se considera ilegal el hecho de emplear a una

persona fuera de las horas fijadas por el p�rrafo a) o durante

las horas determinadas en el p�rrafo b).
SUSPENSI�N DE LA CONVENCI�N.�El art�culo 14

prescribe "que las disposiciones de la presente convenci�n pue
den ser suspendidas por orden del gobierno, en caso de guerra
o de acontecimientos que presenten un peligro para la seguridad
nacional"... Los patrones hab�an propuesto el agregado: "para
asegurar la marcha de un servicio p�blico", el que no fu� te

nido en cuenta por la comisi�n especial. Esta �ltima dijo, con

tal motivo: "el sentido del art�culo est� precisado por el hecho

que la comisi�n no ha cre�do deber reemplazar "seguridad na

cional" por "seguridad p�blica" ni agregar las palabras "para
asegurar la marcha de un servicio p�blico".

VIGENCIA DE LA CONVENCI�N.�La convenci�n de

ber� enrar en vigencia el 1.� de julio de 1921. El art�culo 19

del proyecto dice: "Cada miembro que ratifique la presente
convenci�n, se obliga a aplicar sus disposiciones a m�s tardar

el 1.� de julio de 1921, y a adoptar las medidas necesarias para
hacer efectivas estas disposiciones".

APLICACI�N DE LA CONVENCI�N AL JAP�N.�En

su aplicaci�n al Jap�n, la convenci�n trae ciertas modificacio

nes. As� s�lo se consideran establecimientos industriales los enu

merados en el p�rrafo b) del art�culo 1.� (1), si ocupan por lo

menos diez personas. Los establecimientos comprendidos en el

p�rrafo c) del art�culo 1.�, s�lo se incluyen si a ellos les alcanza

la definici�n de f�bricas, dada por la autoridad competente. De

los establecimientos enumerados en el p�rrafo d) del art�cu

lo 1.� se except�a el transporte de personas o de mercader�as

por la v�a p�blica, la manutenci�n de las mercader�as en los

docks, muelles, puertos, dep�sitos.

(1) V�ase p�g. 79 el texto de la convenci�n en el ap�ndice.
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En cuanto a la duraci�n del trabajo de toda persona mayor
de 15 a�os, empleada en un establecimiento industrial p�blico o

privado o en sus dependencias, no exceder� de cincuenta y siete
horas por semana, salvo en la industria de la seda, en que la du
raci�n m�xima de la jornada podr� ser de sesenta horas por se

mana. Para las personas ocupadas en los trabajos subterr�neos,
en ls minas, la jornada no exceder� de cuarenta y ocho horas

semanales (1) . Se acuerda un per�odo de reposo hebdomadario
de veinte y cuatro horas consecutivas a todos los trabajadores
sin distinci�n de categor�as.

Las disposiciones referidas entrar�n en vigor para el Jap�n
a m�s tardar el 1.� de julio de 1922; para las industrias conti

nuas, el 1.� de julio de 1923.

La cuesti�n del Jap�n fu� examinada por la comisi�n en

cargada de estudiar la aplicaci�n de la convenci�n sobre la se

mana de cuarenta y ocho horas a los pa�ses contemplados en el

art�culo 405 del Tratado de paz. Mr. Barnes, presidi� las deli
beraciones de la comisi�n.

El informe expres� que el pa�s ten�a muy poca experiencia
en materia de legislaci�n de trabajo; las horas de trabajo son

muy largas y no existe ninguna reglamentaci�n de trabajo para
los adultos; no hay reposo hebdomadario, y adem�s, las horas
de trabajo regulares fijadas por el uso, las horas suplementa
rias a raz�n de dos o tres horas por d�a, son frecuentes; la ley
de f�bricas del Jap�n no se refiere m�s que a las mujeres y los
ni�os y limita la duraci�n del trabajo diario a trece horas. En
la mayor parte de las industrias, la duraci�n del trabajo diario
es de doce hors.

"En raz�n de los hechos expuestos � agreg� � la comi
si�n estima que es imposible reducir inmediatamente las horas
de trabajo al mismo l�mite que el que se quiere aplicar a los pa�
ses occidentales. El gobierno japon�s ha expresado su intenci�n
de realizar todos los esfuerzos para acelerar la adopci�n inte

gral de una regla, en armon�a completa, con las tendencias ge
nerales que se manifiestan en el mundo entero. La comisi�n es,

por consiguiente, de opini�n que en raz�n de esta declaraci�n

del gobierno japon�s, hay lugar para invitar al gobierno a adop-

(1) Art 9o., p�rrafos b y c, de la convenci�n.
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tar en un plazo razonable medidas que aseguraran en todas las
industrias una reducci�n sensible de la duraci�n del trabajo, al
mismo tiempo que de las horas suplementarias autorizadas".

El punto de vista de la comisi�n fu� contestado en�rgica
mente por los mismos obreros japoneses. Y, Mr. Jouhaux pro

puso directamente la aplicaci�n de la convenci�n general al Ja
p�n, a m�s tardar el 1.� de enero de 1922. Esta moci�n fu� re

chazada por 45 votos contra 40.
La deelgaci�n gubernamental argentina vot� la convenci�n

en al forma propuesta por la comisi�n. Se tuvo en cuenta que,
para la Rep�blica Argentina o para los pa�ses europeos, la con

venci�n no significaba una disminuci�n evidente de producci�n;
a lo sumo un peque�o tanto por ciento. En cambio, para el Ja

p�n su p�rdida ascender�a a un 60 %. Adem�s, el Jap�n carece

de la tradici�n legislativa del continente europeo y de Am�rica,
en lo que se refiere al progreso de la legislaci�n obrera. Y, en

esta materia de reglamentaci�n internacional, debe procederse
con suma cautela, si se quiere asegurar el �xito de las sancio
nes (1) .

APLICACI�N DE LAS CONVENCIONES A LA INDIA,
CHINA, PERSIA Y SIAM.�Para la India Inglesa, la conven

ci�n dispone en su art�culo 10, que "el principio de la semana

de sesenta horas ser� adoptado para todos los trabajadores ocu

pados en las industrias actualmente consideradas por la legis
laci�n industrial, as� como en las minas y en las categor�as de

trabajos de los ferrocarriles que ser�n enumeradas, a este efecto

por la autoridad competente. Una limitaci�n m�s estricta de

las horas de trabajo ser�a examinada en una pr�xima sesi�n de
la Conferencia.

Las prescripciones de la convenci�n no se aplicar�n ni a la

China, ni a Persia, ni a Siam; pero la limitaci�n de la duraci�n
del trabajo en esos pa�ses deber� ser examinada en una pr�xima
sesi�n de la Conferencia.

(1) Votaron por la moci�n Jouhaux, o sea la aplicaci�n directa

de la convenci�n al Jap�n, dentro de un plazo de dos a�os, los delega
dos gubernamentales de Espa�a, Francia, Italia, Polonia, Rumania, Ser

via, Croacia, Eslovenia, Checo-Eslovaquia, Uruguay. Contra la moci�n,
los delegados gubernamentales de la Argentina, Brasil, Canad�, China,
Cuba, Gran Breta�a, Grecia, India, Nicaragua, Portugal, Siam, Sud-

Africa, Suecia y Suiza.
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Las razones que determinaron este voto fueron el desarrollo
industrial incompleto y la escasez de informaciones sobre las

condiciones de trabajo (1).

CAPITULO VI

EDAD DE ADMISI�N DE LOS MENORES.�-Las con

venciones sobre el trabajo de los menores se refieren:

a) a la protecci�n de los ni�os contra el saturnismo;
b) a la edad de admisi�n de los ni�os en los trabajos in

dustriales ;

c) del_ trabajo nocturno de los ni�os en la industria.

La primera ser� explicada conjuntamente con el cap�tulo
que se refiere a la higiene de los trabajadores. Referiremos en

tonces las dos �ltimas.
EDAD DE ADMISI�N � SISTEMA DE LAS DISTIN

TAS LEGISLACIONES.�En la �poca de la reuni�n de la

Conferencia, las legislaciones ten�an las siguientes disposiciones
sobre este punto.

NUEVE A�OS era la edad de admisi�n en la India. No se

fijaba all�, sin embargo, ninguna edad m�nima para el trabajo
de las minas; el jefe de inspecci�n ten�a facultad de prohibir el
empleo de ni�os en trabajos particularmente peligrosos en las

minas .

DIEZ A�OS, en Espa�a. El l�mite se elevaba a diez y seis

en los trabajos subterr�neos de las minas; y a diez y ocho en la

extracci�n de' los minerales. En la Rep�blica Argentina, la ley
5291, en su art�culo l9 expresa que "el trabajo de los menores

de diez a�os no puede ser objeto de contrato". Pero, tampoco
puede serlo, el de los mayores de diez a�os que, comprendidos
en la edad de la ley escolar, no hayan completado sn instrucci�n

obligatoria .

(1) La convenci�n en su art�culo 12, dispone que s�lo entrar� en

vigencia respecto a Grecia el 1.� de julio de 1923, para determinados

establecimientos y el lfi de julio de 1924 para otros. Para Rumania,
la aplicaci�n de la convenci�n podr� ser dilatada hasta el 1.� de julio
de 1924.
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ONCE A�OS, en Rumania.
DOCE A�OS, en la Rep�blica Argentina (para la Capital

Federal) ; Brasil (Estado de Sao Paulo) ; Jap�n (el l�mite puede
reducirse a diez a�os en ocupaciones livianas) ; Italia (el l�mite
sube a catorce a�os, en trabajos subterr�neos en las minas, a me

nos que se emplee tracci�n mec�nica, en los cuales puede utilizarse
ni�os de catorce a�os) ; M�jico y Portugal (diez a�os en indus
trias se�aladas por los reglamentos, si el trabajo es liviano y se

obtiene el certificado de escuelas elementales, as� como de saluel).
TRECE A�OS, en Francia; en Alemania (por el c�digo in

dustrial, m�s de trece a�os, si todav�a requiere instrucci�n esco

lar; doce a�os, seg�n la ley de trabajo de menores; diez a�os,
seg�n la misma ley, si es empleado por sus padres; la edad para
las minas es la misma que para los establecimientos industria

les) ; Holanda (m�s, si se requiere todav�a instrucci�n escolar;
trece a�os en trabajos de superficie en las minas y diez y seis
en trabajos subterr�neos) ; Australia del Sur (catorce en las mi

nas) ; Suecia (catorce para minas, en factor�as y amplios estable
cimientos ; quince en las minas) .

CATORCE A�OS, en los Estados Unidos (diez y seis en

las minas) (1) ; Gran Breta�a (en las f�bricas, establecimien
tos y en el comercio, en la v�a p�blica; doce a�os, en ocupacio
nes fuera, de las horas de la escuela, siempre que no est�n com

prendidas en la ley de trabajo en las oficinas y talleres de mi

nas; catorce en las minas); B�lgica ( (trece a�os con certificado

de educaci�n o circunstancias especiales; Suiza (el trabajo fue
ra de las f�bricas es ^egulaelo por leyes cantonales) ; Noruega
(o m�s a�n, si necesita todav�a completar la instrucci�n pri
maria; doce, con certificado m�dico; despu�s de consulta con los

directores de escuela, e Itrabajo debe efectuarse fuera de las ho

ras escolares; catorce a�os, en las minas); Checo-Eslovaquia (o
m�s a�n, si lo requiere as� su falta ele instrucci�n; diez, en tra

bajos agr�colas livianos y en el servicio dom�stico); Dinamarca,
Grecia (o a�n m�s, si requiere todav�a instrucci�n escolar; diez,
empleados por sus propios padres, a menos que el trabajo sea

nocivo ; quince en los trabajos subterr�neos en las minas) ; Ser

via (en la industria; doce, en el comercio o por v�a de excep-

(1) V�ase sobre la legislaci�n de los estados "The States and

child labor; Washington, 1919.
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ci�n con un certificado m�dico; catorce, en las minas); Bulga
ria (diez y ocho en las minas) ; Nueva Gales del Sur, Victoria
(quince para las ni�as) ; Queensland, Australia Oriental, Tas-
mania (en todos los estados australianos citados el m�nimum es

id�ntico para los trabajos en las minas; en Australia del Sur,
el l�mite general es de, trece a�os); Nueva Zelandia (trece, en

casos especiales) ; Ontario (doce ,en los negocios, diez en los tra

bajos callejeros; catorce en las minas) ; Quebec (en las f�bri

cas; quince en los trabajos subterr�neos en las 'minas ; ) Manito-
ba (quince para las ni�as en las f�bricas; doce para los ni�os
en el. comercio callejero); Nueva Escocia (en las f�bricas; doce
en las minas) ; New Brunswick (trece en los establecimientos

mercantiles) ; l�mite m�s bajo en casos especiales autorizados

por el inspector) ; Colombia Brit�nica (quince, para los ni�os
en las f�bricas; doce en minas metal�feras; catorce en trabajos
de superficie en las minas de carb�n; diez

(y seis en trabajos
subterr�neos en las mismas minas) ; Saskatchewan (doce, para
el trabajo en la v�a p�blica; catorce, tambi�n para las minas).

QUINCE A�OS, en California, Maine, Michigam, Monta

na, Oh�o, Dakota del Sur y Texas; Alberta (Canad�).
DIEZ Y SEIS A�OS, en Montana (Estados Unidos de

Am�rica) .

t

LA ACTITUD DE LOS GOBIERNOS .�Las respuestas
de los gobiernos a, .la encuesta del comit� organizador tender�an

a elevar ampliamente el l�mite de edad: Holanda hab�a depo
sitado un proyecto, subiendo a catorce a�os el l�mite de edad.
En Francia, la comisi�n de trabajo recomienda el l�mite de ca

torce a�os y .el gobierno est� dispuesto a adoptarlo para el tra

bajo normal; en inter�s de la educaci�n t�cnica, considera que
se deber�a autorizar el trabajo a media jornada (de los escolares

de trece a�os, trabajo que ser�a efectuado en talleres que ofrez

can ciertas garant�as. Polonia y Suecia respondieron que esta

ban dispuestas a adoptar el l�mite de catorce a�os para todos

los trabajos industriales. Noruega ten�a la cuesti�n a estudio de

una comisi�n de trabajo. Espa�a declar� que no podr�a aceptar
la elevaci�n del dimite, sin profundas investigaciones, en raz�n

de la ausencia de educaci�n t�cnica organizada y de ios resul

tados que podr�a originar la medida sobre aprendizaje en ge

neral. El gobierno de la India no consideraba prudente ningu-
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na modificaci�n en el .r�gimen existente. El gobierno, por otra

parte, no se consideraba tampoco preparado para adoptar el l�
mite de catorce a�os, como l�mite deidad para los ni�os; en un

porvenir pr�ximo, adoptar�a la edad de trece a�os. Mediaban,
como razones, el desarrollo f�sico de los ni�os (a los trece a�os el

peso de su cuerpo representa un poco m�s de la mitad del peso
del adulto) ; y sel sistema de educaci�n f�sica en vigor (r�gimen
escolar de seis a doce a�os) . Nicaragua se expres� dispuesta a

elevar el l�mite ele edad; Servia lo mismo; menos en las comar

cas atrasadas; Rumania, tambi�n, modificando a la vez la ley
sobre instrucci�n, que fija, a los doce a�os el fin de los estudios

primarios. Al gobierno de Grecia le ser�a imposible adoptar la
proposici�n de fijar el l�mite m�nimo sino en catorce a�os, no

siendo obligatoria la educaci�n hasta los doce a�os y careci�n-
dose de escuelas profesionales.

EL TRABAJO DE LOS NI�OS EN EL TRATADO DE
PAZ .

�El trabajo de los ni�os ha sido preocupaci�n importan
te del tratado de, paz. En el pfe�mbulo de la secci�n XIII, se

considera que es urgente mejorar las condiciones del trabajo,
en lo que se refiere a la protecci�n de los ni�os y de los ado
lescentes .

En las cl�usulas obreras, la n�mero uno expresa, entre los

procedimientos y principios que son de importancia particular
y urgente :

"La suspensi�n del trabajo de los ni�os y la obligaci�n de
introducir en el trabajo de los j�venes de ambos sexos, las li
mitaciones necesarias para permitirles continuar su educaci�n

y asegurar su desarrollo . f�sico " .

INFORME DE LA COMISI�N .�La comisi�n, por una

nimidad, fij� la edad de admisi�n en catorce a�os, rechazando,
por gran mayor�a, proposiciones de subir el l�mite a quince y
diez y seis a�os. Al adherir, en las votaciones finales, los de

legados que hab�an propiciado un m�ximo m�s elevado, /'pidie
ron que se entendiera que votaban as�, porque no significar�a
un progreso para ,las condiciones actuales en varios pa�ses; y
consideraban esta medida como un paso adelante en la adopci�n
de l�mites m�s elevados posteriormente". (1)

(1) Rapport de la commission de travail des enfants, Diario pro
visional de sesiones, p�g. 190.
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El art�culo 2.� de la convenci�n dice, inspir�ndose en ese

orden de ideas:
"Los ni�os no menos de catorce a�os no pueden ser em

pleados en trabajar en los establecimientos industr�ales, p�bli
cos o privados, o en sus dependencias, a excepci�n de aqu�llos
en que s�lo son ocupadas personas de una misma familia".

APLICACI�N DE LA CONVENCI�N.�La comisi�n res

tringi� su proyecto al trabajo industrial. Al proceder as�, se

persigui� el mismo plan desenvuelto, al sancionarse la jornada
de ocho horas. No se tuvieron en cuenta proposiciones destina

das a ampliar la esfera de aplicaci�n de la convenci�n al comer

cio o en la agricultura o a otro grupo de ocupaciones. Faltaban,
en efecto, informaciones suficientes para pronunciarse cabal

mente sobre tales puntos. No hab�a, tampoco, en el seno de la

Conferencia, representantes de comerciantes, ni de agricultores,
que pudieran informar con suficiencia.

La comisi�n, despu�s de estas discusiones, vot�, por unani
midad, las siguientes recomendaciones:

1.� Que la convenci�n deb�a limitarse por ahora a las em

presas industriales.
2.� Que la Conferencia deb�a pronunciarse en favor de la

limitaci�n de la edad de admisi�n en las ocupaciones
agrarias, comerciales y otras; y que la cuesti�n deb�a

ser enviada a la Oficina internacional de trabajo, para
su examen, a fin de que se sometiera el a�o pr�ximo ,a

la Conferencia internacional del trabajo.
EXCEPCIONES PROYECTADAS�Se propuso, por al

gunos delegados belgas y los delegados espa�oles e italianos,
que se acordara un per�odo de transici�n durante el cual, se

permitir�a emplear ni�os de trece a�os, que hubieran completa
do su instrucci�n elemental, de acuerdo con las leyes de su pa�s.
Se expres� que no ser�a posible modificar las leyes de instruc

ci�n primaria, antes del 1.� de enero de 1922, en aquellos pa�ses
como Italia y Grecia, en que la instrucci�n primaria termina a

los doce a�os. Existir�a, as�, el peligro de un per�odo de vagan

cia, en que los ni�os, habiendo terminado su edad escolar, no

podr�an emplearse en los talleres. Pero no se adopt� texto al

guno en la convenci�n, relativo a tales excepciones. El informe
de la comisi�n especial se limit� a llamar la atenci�n de la Ofi-
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ci�a internacional del trabajo sobre las dificultades que se sus

citar�an en los pa�ses en que hay una diferencia considerable
entre la edad de admisi�n �y la edad en que termina la ense�an
za primaria.

En la Rep�blica Argentina, la dificultad no se presenta,
al menos con respecto a las escuelas nacionales, ya que el l�mi
te de admisi�n fijado ,por la convenci�n internacional, coincide
con la terminaci�n de la edad escolar.

EXCEPCIONES ADMITIDAS

a) ESCUELAS PROFESIONALES .�El art�culo 3.� de
la Convenci�n establece que las disposiciones relativas al l�mite
de edad no se aplicar�an al trabajo de los ni�os en las escuelas

profesionales, a condici�n que el trabajo ser� aprobado y con

trolado por la autoridad p�blica.
b) APLICACI�N EN EL JAP�N.�-Las siguientes modi-

dicaciones se autorizar�n para el Jap�n:
1.� Los ni�os de m�s de doce a�os podr�n ser admitidos al

trabajo, siempre que hayan completado la instrucci�n

primaria.
2.� En lo que concierne a los ni�os entre doce y catorce

a�os que ya trabajan, se adoptar�n disposiciones tran

sitorias .

3.� La disposici�n de la ley japonesa, .actualmente en vigor,
que acepta la pr�ctica de ciertos trabajos f�ciles y li

vianos, por ni�os de menos de doce a�os, ser� supri
mida.

c) APLICACI�N A LA INDIA.�Las disposiciones del
art�culo 2.� (l�mite de catorce a�os de edad), no se aplicar�n
tampoco a la India; pero los ni�os de menos de doce a�os no

ser�n ocupados : : \ ;

1.� En las manufacturas que emplean fuerza motriz ,y ocu

pan m�s de diez personas.
2.� En las minas, canteras e industrias extractivas de toda

naturaleza .

3.� En el transporte de pasajeros o de mercader�as, los ser

vicios postales por v�as f�rreas y en el manipuleo de

las mercader�as en los docks, muelles y embarcaderos, a

excepci�n del transporte a mano.
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Debe, advertirse que la excepci�n de la India no estaba con

tenida en el proyecto de la comisi�n, que insinuaba en su ex

posici�n la decisi�n ele que se aplazara hasta la conferencia de

1920, la cuesti�n relativa a la aplicaci�n de las convenciones a

la India, y a otros pa�ses orientales. El art�culo fu� votado por
la asamblea a. proposici�n de los delegados obreros ingleses. La
discusi�n originada con ese motivo fu� de mucho inter�s, en

cuanto se refiere al desenvolvimiento social de la India.
OBLIGACI�N DE LOS PATRONES .�Con el objeto de

facilitar el contralor de la aplicaci�n de las disposiciones ele la

convenci�n, todo jefe de establecimiento deber� llevar un regis
tro de inscripci�n ele todas las personas de menos de diez y seis

a�os, empleadas por �l con indicaci�n de la fecha de su admi
si�n. (1).

FECHA DE LA,VIGENCIA DE LA CONVENCI�N .�

Las disposiciones de la convenci�n deber�n aplicarse, a m�s tar

dar, el 1.� de julio de 1922.

^r COMPARACIONES DEL TEXTO DE LA LEY ARG�N

rTINA Y DE LA CONVENCI�N SANCIONADA.�El texto

de la ley n�m. 5291 difiere de la convenci�n, en cuanto se re

fiere a,las disposiciones que nos son aplicables, en lo cpie ata�e

a la edad m�nima de admisi�n que, en nuestra ley, como se ha

dicho, es de doce a�os para Tos establecimientos industriales.
Sancionada la ley en una �poca en que el movimiento legislativo
en favor de los (menores no era suficientemente intenso, hoy sus

disposiciones han quedado en retraso, con respecto a la mayor

parte de los pa�ses . Su modificaci�n, as� no irrogar� mayores

trastornos .

Finalmente, la �nica obligaci�n impuesta a los patrones,
por el texto de la convenci�n (art�culo 4.�) la tiene el art�culo

2.� de la ley argentina.
- � � r -

- � � �--���

CAPITULO VII

TRABAJO NOCTURNO DE LOS NI�OS EN LA IN

DUSTRIA.�Seg�n las respuestas enviadas por los gobiernos
al cuestionario del comit� organizador, el l�mite de edad para la

(1) Art. 4.o de la convenci�n.
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admisi�n de los adolescentes a los trabajos nocturnos, era el si

guiente :

CATORCE A�OS, en Australia Oriental.

QUINCE A�OS, en Italia; Jap�n (con muchas excepcio
nes; la ley de f�bricas prev� un m�nimum absoluto ele catorce

a�os, pero que s�lo entrar�a en vigor en 1930) ; y Rumania.

DIEZ Y SEIS A�OS, en,los Estados Unidos (sin excepcio
nes), Rep�blica Argentina, B�lgica, (con excepciones, m�nimum
absoluto catorce a�os), Nueva Gales del Sur, Victoria, Queens-
land, .Australia del Sur, Tasmania, Nueva Zelandia, Sud �fri

ca, Alemania, Polonia (en las regiones que formaban parte de
Austria y Alemania.) y Espa�a (con excepciones pero muchas,
hasta catorce a�os) .

DIEZ Y SIETE A�OS, en Holanda (existe pendiente un

proyecto fijando el m�nimum en diez y ocho a�os), Polonia (en
las regiones que depend�an ele Rusia) .

DIEZ Y OCHO A�OS, en Sao Paulo (Brasil) ; Gran Bre

ta�a, Dinamarca (quince, prop�sitos ele educaci�n industrial) ;

Francia (con excepciones, en casos de fuerza mayor, determina
das industrias que trabajan materiales .sujetos a descomposici�n
y ciertos procesos continuos) ; Noruega (es permitido el trabajo
en industrias lechears hasta diez y seis a�os y en determinadas
circunstancias con permiso especial) ; Suecia (se permiten ex

cepciones hasta diez y seis a�os) ; Suiza, (con excepciones hasta
catorce a�os) .

ELEVACI�N DEL M�NIMUM FIJADO EN BERNA.�
Diversos gobiernos propusieron la elevaci�n del l�mite de edad

fijado en la Convenci�n de Berna. As�, el gobierno brit�nico,
el de Checo-eslovaquia, el de Holanda, el de Suiza, sugirieron
que la edad m�nima deb�a ser la de diez y ocho,a�os. El comi
t� organizador estableci�, en su proyecto, que los j�venes me

nores de diez y ocho a�os, no podr�an ser empleados de noche en

una empresa industrial diferente a aqu�llas en eme se emplean
�nicamente los miembros de la familia. A su vez, la comisi�n

especial. adopt�, por unanimidad, la propuesta del comit� orga

nizador .

EXTENSI�N DE LA CONVENCI�N Y EXCEPCIO

NES.�La convenci�n se extiende a tocios los establecimientos

industriales, p�blicos o privados, con la excepci�n de las perso-
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�as de la familia, a que nos hemos referido anteriormente. Pa
ra la aplicaci�n de la misma, se consideran establecimientos in

dustriales, ,
los mismos a que se refiere el proyecto de conven

ci�n, relativo a las horas de trabajo. Pero la interdicci�n del

trabajo nocturno, no se aplicar� a los ni�os de m�s ele elrez y
seis a�os que est�n empleados en trabajos que, en raz�n de su

naturaleza, deban necesariamente continuarse d�a y noche. Es
tas industrias

,
son las que se pueden observar en el art�culo 2.�,

in fine, del texto ele la convenci�n (1) . Entre ellas, se com

prende la preparaci�n del az�car en bruto.

Estas excepciones se justifican, por tratarse de industrias,
en las que, la caracter�stica de la empresa, el aprovechamiento
del material o del combustible obligan a trabajar d�a y noche

y por equipos sucesivos. Estos equipos toman su turno en el

trabajo nocturno y forman parte, ele ellos j�venes obreros que
necesitan as� encontrarse en la misma posibilidad de sus com

pa�eros mayores. Las excepciones propiciadas, agregaba el in
forme de la comisi�n, han sido examinadas con atenci�n, con el

concurso de peritos t�cnicos y ele manera a restringir la excep
ci�n.

Este punto no fu� mayormente discutido por la Conferen

cia, en raz�n del asentimiento general que exist�a sobre �l.

Las disposiciones de la convenci�n no se aplican tampoco
al trabajo nocturno de, los adolescentes de diez y seis a diez y
ocho a�os, cuando un caso de fuerza mayor, que no pod�a ser

previsto o impedido y que ^10 presenta un car�cter peri�dico,
obstaculiza el funcionamiento normal ele un establecimiento in

dustrial (2). Esta disposici�n ha sido tomada de la convenci�n
de Berna, que expresaba el caso de fuerza mayor, cuando ocu

rre *en una empresa, un obst�culo cine era imposible prever y que
no tiene car�cter peri�dico.

La convenci�n puede ser suspendida tambi�n por una de

cisi�n de la autoridad p�blica, en lo que concierne a los j�venes
de diez y seis a diez y ocho a�os, en circunstancias particular
mente graves; y cuando el inter�s p�blico lo exige (art�culo 7.�

(1) Ar�ase al final el texto de las convenciones.

(2) Art. 4o, de la Convenci�n.
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de la convenci�n). Tambi�n esta disposici�n tiene su fuente en

el art�culo 3.� de la convenci�n de Berna, que dec�a: "Si el in
ter�s del Estado o cualquier otro inter�s p�blico lo exige de un

modo imperativo".
Para el Jap�n, la edad, bajo de la cual se prohibe el tra

bajo nocturno, se fija en quince a�os por un per�odo de tres

a�os; y en diez y seis a�os, despu�s de este per�odo. Para la

India, la edad se fija en catorce a�os, para los varones.

Los t�rminos "establecimientos industriales", se aplican s�

lo a las f�bricas determinadas por la ley nacional, epie, seg�n
es notorio, s�lo se refiere a aquellas en que se emplean cincuen
ta personas por lo menos. (1) .

CONCEPTO DEL TRABAJO NOCTURNO.�-El vocablo
"noche" significa un per�odo de once horas consecutivas co

mo m�nimo, que comprende el intervalo transcurrido entre las
diez de la noche y las cinco de la ma�ana. En las minas de car

b�n y de Tignita, puede existir una derogaci�n en lo que con

cierne al per�odo de reposo, cuando el intervalo entre los dos

per�odos de trabajo, comporta ordinariamente quince horas, y
nunca cuando dicho intervalo es menor de trece horas. En ca

so que se prohiba el trabajo nocturno en las panader�as por la

ley nacional, el per�odo de descanso fijado por la ley puede te

ner lugar entre las nueve de ,1a noche y las cuatro de la ma

�ana. (2).
El texto del proyecto (de la convenci�n ha quedado absolu

tamente an�logo al art�culo 2.� de la convenci�n de Berna. Era

tambi�n el del proyecto elaborado por el comit� organizador;
pero la comisi�n especial hab�a propuesto un agregado que fu�
rechazado por la Conferencia ; en los casos en que el trabajo se

organice con dos equipos, el primero podr�a comenzar a las �cua

tro de la ma�ana y el segundo podr�a concluir a las diez de la

noche; el primero podr�a comenzar a las cinco de la ma�ana y
el segundo concluir a las once de la noche.

La delegaci�n argentina vot� en contra del agregado de la

comisi�n, cpie importaba autorizar el comienzo del trabajo a las

cuatro de la ma�ana para los adolescentes, descuidando as� los

prop�sitos de la reforma. .

(1) Art�culos 5.� y 6.� de la convenci�n.

(2) Art�culo 3.o de la convenci�n.
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Finalmente debe tenerse presente que se resolvi� que, en

ios pa�ses tropicales, donde el trabajo se suspende clurante un

cierto tiempo en el medio de la jornada, el per�odo nocturno de

reposo , pod�a ser inferior a. once horas, siempre crue un descan
so compensatorio se acordara durante el d�a.

^ LA LEY ARGENTINA Y EL TEXTO DE LA CON
VENCI�N .

�La ley n�m. 5291, en sus disposiciones de dere

cho civil, establece cpie no se podr�n ocupar menores de diez y
ocho a�os en trabajos que se ejecuten durante las horas de la

noche, habitualmente destinadas al sue�o. En sus disposiciones
\ especiales para la capital ele la rep�blica, el descanso est� me-

\jor prexsado, pues se refiere a la prohibici�n ele emplear me

jores desde las nueve p. m. hasta las seis a. m. Este per�odo
de tiempo debe ser conservado, teniendo en cuenta la prescrip
ci�n ya citada del Tratado de Paz (art�culo 405) . Pero se ha

ce necesaria la reforma ele la ley extendiendo el per�odo de des

canso a, todo el pa�s, conforme al principio de la unificaci�n de

\ las leyes obreras.
'

CAPITULO VIII

EL TRABAJO DE LAS MUJERES.�-La revoluci�n in
dustrial que, a comienzos del siglo XIX transform� las condi
ciones de vida de Europa, arroj� a las mujeres y a los ni�os a

las f�bricas. Los resultados ele esta primera movilizaci�n son

bien conocidos, .dice Bauer. En 1840, la investigaci�n del tra

bajo de las mujeres y los ni�os en las minas, iniciado por Lady
Shaftesbury, revel� el hecho que ni�os de 3 a 5 a�os, trabaja
ban con sus madres en las labores subterr�neas, en las minas.
En agosto de 1842, .el trabajo de las mujeres en las minas fu�

prohibido. A su vez, una investigaci�n mostr� que las mujeres
trabajadoras deb�an atravesar quince a treinta millas inglesas
por una jornada diaria o nocturna ele doce hors. �C�mo pueden
tales mujeres�dec�a Lady Shaftesburg�cumplir con sus debe
res de esposas y madres? La ley del 3 de mayo ele 1847, prohi
bi� el trabajo nocturno ,cle las mujeres en las f�bricas de teji
dos y limit� la jornada de trabajo a diez horas diarias, los cin

co primeros d�as de la semana, y a ocho, los s�bados.
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LA ACCI�N INTERNACIONAL EN MATERIA DE
TRABAJO FEMENINO.�La Conferencia de Berl�n ya cita
da, con respecto al trabajo nocturno ele las mujeres, expuso que
era "undesirable*". Prohibi�, al mismo tiempo, el trabajo sub
terr�neo y fij� ,1a longitud de la jornada de trabajo en once

horas, con una interrupci�n de una hora y media ele descanso.
A la Conferencia de Berl�n de 1906, .asistieron representan

tes de Inglaterra, Francia, Espa�a, Dinamarca, B�lgica, Alema
nia, Austria, Italia, Luxemburgo, Portugal, Holanda, Suiza y
Suecia. Se prohibi� el trabajo nocturno. La prohibici�n del

trabajo nocturno pod�a ser suspendida en casos ele fuerza ma

yor, originados por una interrupci�n de naturaleza no peri�di
ca; y, en caso de utilizaci�n de materiales sujetos a deterioro,
cuando el trabajo nocturno es necesario para preservar de la p�r
dida a dichos materiales. En las industrias en que influyen las
estaciones, as� como en todas las empresas, en casos de excepcio
nales �circunstancias, el per�odo de reposo nocturno podr�a ser

diminuido hasta diez horas.

ACCI�N DE LOS ORGANISMOS NO OFICIALES.�
El Congreso, ele Ginebra ele la Asociaci�n internacional de tra

bajadores de 1867, resolvi� que las mujeres no deb�an ser em

pleadas en la industria y la Conferencia internacional de tra

bajadores convocada por la "trade-unions" francesas, en 1866,
recomendaba medidas de protecci�n para las mujeres trabaja
doras, entre ellas, la limitaci�n del d�a de trabajo a seis horas.

El Congreso internacional por la protecci�n ele la legisla
ci�n del trabajo reunido en Zurich en 1897. expres� eme las mu

jeres adultas y las j�venes hasta la edad de diez y ocho a�os,
deb�an ser puestas en igual pie con respecto a la protecci�n de]

trabajo; y que toda legislaci�n referente al trabajo de las mu

jeres deb�a aplicarse a las grandes industrias, a las peque�as y
a las dom�sticas y si fuera posible al trabajo agr�cola, en ios

casos en ejue personas diferentes a las de la familia sean em

pleadas. (1) .

Durante la guerra, la Conferencia ele trade-unions inter
aliada de Leeds. de 1916. resolvi� que deb�a convenirse la pre

di Circulars of the organizing committee. Papers and motiens and

personal list of the participan ts in the Gongress.
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hibici�n del trabajo nocturno y en industrias, con continuos
turno a las mujeres y j�venes menores de 18 a�os. (1).

En la Conferencia internacional de trade-unions de Berna,
octubre de 1917, (

se expres� que el trabajo nocturno entre 8 p.
m. y 6 a. m., deb�a ser legalmente prohibido para todos los

establecimientos, en los cuales el, trabajo nocturno no es nece

sario por la naturaleza de las operaciones o por razones t�c
nicas (2).

Con respecto a la protecci�n del trabajo de las mujeres, se

expres� que las horas de �rabajo de las obreras y empleadas en

los grandes y peque�os establecimientos, trades mercantiles en

el transporte y en el tr�fico p�blico, deb�a limitarse a ocho ho
ras por d�a y cuarenta y cuatro por semana. Los s�bados, la

labor (deb�a interrumpirse a las doce m. de tal manera que pue
den gozar de un descanso de cuarenta y dos horas hasta el lu
nes a la ma�ana. El empleo de .mujeres durante el espacio com

prendido entre las ocho p. m. y las seis a. m., no deber�a

prohibirse. Antes y despu�s del alumbramiento, las mujeres no

pod�an ser empleadas en la industria por un per�odo de diez se

manas, de las cuales seis deb�an ser anteriores al alumbramien
to . La introducci�n del seguro de la maternidad, deb�a ser obli

gatorio para todos los estados (3).
Finalmente, en 1916, en Appleton, en nombre de la Fede

raci�n general de trade-unions de la Gran Breta�a, solicitaba
del primer ministro la gesti�n ele convenios internacionales re

lativos al trabajo de la mujer (4), con los gobiernos de los pa�
ses aliados.

Y, el memor�ndum de los fines de guerra adoptados pol
la Conferencia interaliada y socialista de 1918, propiciaba un

acuerdo internacional a fin de prohibir el trabajo nocturno de

mujeres y, de ni�os.

(1) General Federation of trade-unions.

(2) V�ase la referencia en el Monthl y review' of the U. S. Bureau

of Labor statistics, vol. VI, N.� 3, marzo de 1918.

(3) V�ase la cr�nica, de la conferencia en el Monthl y review of

the U. S. Bureau of Labor statistics, marzo de 1918, p�g. 172. Eecu�r-
dese cjue, en esta conferencia, s�lo asistieron algunos neutrales y los
estados en guerra contra la Entente.

(4) Manchester Guardian, septiembre 4 de 1916,
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EL TRATADO DE PAZ.�En las diversas propuestas pa
ra la Carta, internacional del trabajo, se consideraba la labor
de la.mujer. As�, la delegaci�n francesa, propon�a la generaliza
ci�n de las convenciones concluidas en Berna sobre prohibici�n
del trabajo nocturno de las mujeres empleadas en la industria.
La delegaci�n americana propon�a la igualdad elel salario para

mujeres y varones. La propuesta belga conten�a la adhesi�n a la

Convenci�n de, Berna ya mencionada, y, adem�s la fijaci�n, de
diez horas ele trabajo para las mujeres.

La subcomisi�n nombrada por la Comisi�n internacional
con el objeto de coordinar las diversas propuestas, se refiri�
solamente en cnanto toca al trabajo de la mujer o la adopci�n
del principio que "a labor igual corresponde, sin distinci�n de

sexo, salario igual " ( 1 ) .

LAS CONVENCIONES RELATIVAS
,
AL TRABAJO

NOCTURNO DE LA MUJER.�-Los proyectos de convenci�n

referentes. al trabajo de la mujer, se refieren: a) al trabajo noc

turno; b) al trabajo antes y despu�s del parto. ,

EXTENSI�N DE LA
'

CONVENCI�N.�-El art�culo 3.� de
la Convenci�n expresa que las mujeres, sin distinci�n de eelad,
no podr�n ser empleadas, durante la noche, en ning�n estable
cimiento p�blico o privado, ni. en ninguna dependencia de esos

establecimientos, a excepci�n de aqu�llos en que se emplean per
sonas ele familia. El concepto de "establecimiento industrial"
est� definido en el art�culo 1.� de la Convenci�n, con las mismas

palabras empleadas en las dem�s convenciones.

El, informe expres� eme se hab�a dejado de lado la cuesti�n

relativa al trabajo nocturno ele las mujeres empleadas fuera ele

la industria .

En raz�n del escaso tiempo de que se dispon�a era necesa

rio evitar toda proposici�n que pudiera ocasionar una discusi�n

prolongada. La, Conferencia fu� de este mismo parecer.
La Convenci�n de Berna se aplicaba a las empresas indus

triales en las cuales se empleaban m�s de diez obreras; en nin

g�n caso, sus prescripciones alcanzaban a los establecimientos
en que s�lo se empleaban los miembros de la familia.

(1) La subcomisi�n estaba formada por Shotwell, Malcolm. Debu-

vigne, Jouhaux, Cabrini, Oka, Mahain.
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La primera limitaci�n fu� desechada por la comisi�n res

pectiva. Miss Smith, informando, expres� las razones ele la su

presi�n: "La experiencia del mundo demuestra que es en las

peque�as industrias que emplean menos de diez obreros donde
la convenci�n deber�a aplicarse m�s severamente".

DURACI�N DEL TRABAJO NOCTURNO.�Por el ar

t�culo 3.� de la Convenci�n, el vocablo "noche", significa un pe
r�odo de once horas conseeutivas,por lo menos comprendiendo el

intervalo corrido entre las diez de la noche y las cinco de la

ma�ana. Para los pa�ses donde no existe ninguna reglamenta
ci�n, el t�rmino "noche" podr�, provisionalmente y durante un

per�odo m�ximo de .tres a�os, designar, a la discreci�n del go

bierno, un per�odo de seis horas solamente, el cual comprende
r� el intervalo transcurrido entre las diez ele la noche y las cin
co ele la ma�ana.

En el seno de la comisi�n, se propuso hacer correr el per�o
do de descanso nocturno, de nueve de la noche a

(
las seis de la

ma�ana. Reconociendo el cansancio que podr� resultar para
la mujer hacer comenzar ,el trabajo a las cinco de la ma�ana,
la comisi�n no acept� la enmienda, ante las razones expuestas
por la mayor�a de sus miembros, procedentes de, pa�ses donde se

acostumbra empezar el trabajo muy temprano. Hicieron valer

que tal cambio, cuando la industria
�
est�, desorganizada a conse

cuencia de la guerra, no solamente obstaculizar�a seriamente la

organizaci�n industrial, sino que tendr�a talvez por resultado

privar a las mujeres que trabajen en equipos de los tiempos ne

cesarios para el
,
descanso y el almuerzo .

En el seno de la Conferencia, la moci�n fu� sostenida nue

vamente por el delegado obrero italiano, quien propuso ..que el

descanso nocturno se fijara de diez de la noche a las seis ele la
ma�ana. El delegado noruego Castberg, se expres� en el mismo

sentido, haciendo notar la tendencia ele la legislaci�n noruega
de restringir el trabajo nocturno ,(1) .

(1) Miss Kjelsberg, inspectora de f�bricas en Noruega, se expres�
en � el mismo sentido. Son interesantes algunas consideraciones que
formul�.

"Si yo me opongo a los leyes de protecci�n especial para las mu

jeres, excepto para las mujeres en cinta y para las mujeres lactantes,
es porque creo que trabajamos de una manera m�s eficaz la buena
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En la discusi�n, el delegado Anastas�, del gobierno de la

Rep�blica Argentina, para expresar su adhesi�n a la moci�n

Baldesi, o al informe de la minor�a (1) hizo presente la larga
y provechosa pr�ctica de la ley argentina que fija un descanso

obligatorio de nueve de la noche a seis de la ma�ana.
Fu� otro el parecer de la mayor�a, sustentado por Miss Smith

y Mme. Letellier, cpuienes expresaron eme, para facilitar el re

poso, dentro ele la jornada ele trabajo, era m�s conveniente el

horarro proyectado por la comisi�n.
Los patrones, a su vez, propusieron , que, en las industrias,

donde, a consecuencia ele la aplicaci�n de la jornada de ocho ho

ras, el trabajo deb�a ser organizado eii dos equipos, el empleo

protecci�n do las obreras, tratando de obtener la prohibici�n de todo

trabajo nocturno que no es absolutamente necesario.
"Es penoso ver ancianas agotadas y j�venes, en el per�odo m�s

peligroso de su desarrollo, trabajar durante la noche. Numerosos acci
dentes ocurren en ella, cuando las obreras est�n fatigadas.

"La noche est� hecha para dormir y, por consiguiente, todo tra

bajo durante la noche, en inter�s de los capitalistas, debe ser prohi
bido, as� como todo trabajo hecho para satisfacer a un p�blico exigente
y poco reflexivo. Tenemos as� la prohibici�n del trabajo nocturno en

las panader�as, tanto para los nombres como para las mujeres. Un coro

de protestas se ha elevado en todo el pa�s y, especialmente por las mu

jeres acomodadas, porque se les privaba de sus panecillos calientes por
la ma�ana. Si nembargo, no se prest� atenci�n. Tenemos esta ley y
funciona de una manera espl�dida. En la comisi�n real que est� por
revisar nuestra ley sobro inspecci�n de f�bricas y de que yo soy una

de sus miembros, tenemos ahora la intenci�n de luchar por la prohibi
ci�n del trabajo nocturno para la impresi�n de los diarios cotidianos.

Ser�n entonces los hombres los que se quejar�n de la p�rdida de sus

diarios matutinos; pero espero que tendremos �xito tambi�n en este

caso".

(1) La minor�a hab�a expresado que en la Conferencia de Berna,
existi� acuerdo para fijar un descanso no interrumpido de once horas

por d�a, de las cuales siete, � de diez de la noche a las cinco de la

ma�ana, � deb�an ser reposo nocturno completo sin derogaci�n. Pero,
present�ndose la cuesti�n del trabajo por equipos, reserv�ndose sola

mente diez horas para el trabajo, los industriales hicieron presente que

no les era posible trabajar en dos equipos sin perder una hora de tra

bajo. Por eso la Convenci�n de Berna hab�a autorizado una excepci�n
temporaria, permitiendo prolongar el trabajo durante un per�odo no ma

yor de tres a�os. La excepci�n, por consiguiente, hab�a terminado.

Por eso. propon�a el descanso ya fuera de diez; a seis o de nueve a cinco.
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de las mujeres ser�a autorizado entre cinco de la ma�ana y once

de la noche, siempre que elttrabajo de cada equipo fuera cortado

por una.hora de reposo, es decir, por cada equipo cuatro horas
de trabajo, una de(reposo y cuatro horas de trabajo. Mr. Guerin

y Mr. Fraipont expresaron epie, mientras el despacho de la. co

misi�n, s�lo permit�a media hora de descanso, .dentro de cada

jornada de trabajo, la enmienda presentada por ellos, permiti
r�a, una hora de reposo (1) . Esta enmienda, as� como la de Bal-

desi, fueron rechazadas, aprob�ndose as� el despacho ele la

mayor�a.
EXCEPCIONES A LA CONVENCI�N.�La Convenci�n

no se aplica:
a) En caso de fuerza mayor o cuando en una empresa se

SF"
'

(1) El reposo es necesario dentro del trabajo por equipos. "No

hay nadie cpie podr� acomodarse al r�gimen de trabajar ocho horas

consecutivas", dec�a Mr. Guerin, delegado patronal franc�s- (Diario
provisional de sesiones, p�g. 255). "Contra esta posibilidad, la del

trabajo continuo, yo me levanto con toda energ�a, dec�a Mme. Letellier.
El reposo durante la jornada de trabajo ha sido siempre pedido por los

obreros; si no lo exigieran, ser�a menester darlo en su inter�s mismo.
No es posible, en efecto, suponer un trabajo continuo que no traer�a sino
la fatiga y el "surmenage". Los t�cnicos que han estudiado cient�fi
camente 1 afatiga, en sus relaciones con el trabajo, aparece, seg�n unos,
dentro de la tercera hora; seg�n otros, dentro de la cuarta. En cuanto
al sistema de equipos, no hubo acuerdo dentro de los obreros".

Ilg, delegado suizo, dec�a: "En cuanto a lo que me concierne, soy

completamente opuesto a que se introduzca para las mujeres el tra

bajo en dos equipos. El sistema es ya muy dif�cil para los hombres y
lo es m�s para las mujeres, pues hay,ante todo, una desorganizaci�n de

la familia' \.
En cambio, Baldesi, delegado obrero italiano, manifestaba: "El

trabajo por equipos tiende a ser el sistema moderno de la producci�n;
y es natural que as� sea . Recuerdo un art�culo escrito durante la gue
rra por un ingl�s, Lord Liverhulmes, en el cual estimulaba esta tenden

cia, demostrando que el capital colocado en las m�quinas es infinita

mente m�s productivo con el sistema deequips. y que su rendimiento

superior compensaba ampliamente el aumento de gastos ocasionados pol
la mano de obra que trabajaba a precios reducidos". La. ley argentina,
en sus disposiciones para la capital federal (art. 3.�) hace imposible
el trabajo de mujeres en dos equipos, si se aplica la jornada de ocho

horas. Aun aplicando la do siete horas y media, ser� sumamente dif�

cil establecer dos turnos, de modo que se pueda eumplir la prescripci�n
que ordena dos horas de descanso al mediod�a.
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produce una interrupci�n de explotaci�n imposible de
prever y que no tenga un car�cter peri�dico (art�cu
lo 4.�, inciso a) .

b) En caso que el trabajo se aplique, sea a materias pri
mas, sea a materias en elaboraci�n, que ser�an suscep
tibles de alteraci�n muy r�pida, cuando eso es necesa

rio para. salvar estas materias de una p�rdida inevita
ble (art�culo 4.�, inciso b) .

c) En los establecimientos industriales sometidos a las in
fluencias de las estaciones, y, en todos los casos en que,

.
circunstancias excepcionales lo exigen, la duraci�n del
per�odo nocturno de once horas, puede ser reducido a

diez (art�culo 6.�) .

el) En los pa�ses donde el clima hace el trabajo de d�a

particularmente penoso, el per�odo de noche puede ser

m�s. corto que el fijado en los art�culos, a condici�n que
un reposo compensador sea acordado durante el d�a
(art�culo 7.�) .

e) En la India y en Siam, Ja aplicaci�n ele la convenci�n

podr� ser suspendida por el gobierno, salvo en lo que
concierne a las f�bricas, tales c�mo son definidas por
la ley nacional. La modificaci�n de cada una de las

excepciones, ser� hecha a la Oficina internacional del

trabajo.
EL TRABAJO NOCTURNO DE LAS MUJERES �^LE

GISLACI�N.�Se ha aludido ya a la Conferencia de Berna.
En la �poca de la sesi�n de la Conferencia., hab�an adherido a

ella, Austria, B�lgica, Gran Breta�a (1), Francia (2), Alemania,
Italia, Holanda, Portugal, Espa�a, Suecia y Suiza, segfu.1 una lis
ta confeccionada por el comit� ele organizaci�n. Otros pa�ses,
sin expresar adhesi�n formal a la Convenci�n de Berna, ten�an

prohibido el trabajo nocturno para las mujeres, en la industria.

As�, la Rep�blica Argentina, con un .descanso fijado en nueve

horas (3) ; Australia Oriental, Nueva Zelandia (catorce horas),

(1) Con sus dominios, Nueva Zelandia, Ceylan, Isla Fidji, Gibral-

tar, Costa de Oro, Islas Ladivard, Nigrieia del Norte, Trinidad y Ugauda.
(2) Con Argelia y T�;~ez.

(3) La ley .1291, al establecer el descauso obligatorio de � p. m. a

'' a. m-, olvid� una prescripci�n �til: fijar la extensi�n de este reposo
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Ontario, en el Canad� (doce horas y media), Nueva Gales del
Sur (doce horas). Escasos pa�ses carecen de regulaciones: Di
namarca, en que la asamblea .legislativa rechaz� un proyecto en

1913, prohibiendo el trabajo nocturno para las mujeres; Fin
landia, Rumania, Polonia, etc.

En los Estados Unidos, la prohibici�n del trabajo nocturno
no ha alcanzado los progresos,que se se�alan en Europa y en la

Rep�blica Argentina. Ello, en gran parte, debido a la interpre
taci�n de algunos tribunales. En 1908, la ( Suprema Corte de los
Estados Unidos, decidi� en favor de la prohibici�n del trabajo
nocturno que fijaba la ley.de Oreg�n. En 1907, la corte ele ape
laciones de Nueva York declar� que la prohibici�n del trabajo
nocturno era anticonstitucional, contraria a la libertad de tra

bajo. . . M�s tarde, sin embargo, el mismo tribunal abandon� su

riguroso hermetismo. Consider� antihigi�nico el trabajo noc

turno de la mujer y declar� constitucional la ley de 1913 que
provee a un descanso de ocho horas (1) (2) .

CONVENCI�N SOBRE LA PROTECCI�N DE LAS
MUJERES ANTES Y DESPU�S DEL ALUMBRAMIENTO.
RESUMEN DE LAS LEGISLACIONES.�Las diversas leyes
existentes .tienen diferente campo de acci�n. Algunas, como la

ley espa�ola de 1900, enmendada por la de 1907, se refiri� a to

das las personas que habitualmente ejecutan trabajos manuales
fuera .de su hogar, por cuenta de otros, incluyendo los empleos
de comercio, pero se excluye la agricultura. La ley belga, codi
ficada en 1919, comprende establecimientos mercantiles e indus

triales, aun cuando tengan un prop�sito caritativo, a los restall

en un n�mero de horas mayor. De otro modo, se autorizaban jornadas
que podr�an terminar a las 9 de la noche y empezar a las 6 de la ma

�ana .

(1) Commons y Andrews. Principales of Labor Legislation, 1917,
p�g. 251.

(2) En 1918, s�lo tres estados prohib�an ampliamente el trabajo
nocturno: Delaware, Nebraska y Nueva York. South Carolina, Connec

ticut y Utah, tienen leyes aplicables a establecimientos fabriles, mer

cantiles y a otros similares; y Massachussets, Pennsylvania e Indiana

las tienen aplicables a las f�bricas; Maryland, New Hampshire, Dela

ware, Kansas y Wisconsin, han adoptado resoluciones para ciertas ocu

paciones. Oreg�n, Kansas y Wisconsin, han sancionado tambi�n regla
mentaciones acerca del trabajo femenino durante la noche.
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rants, a las empresas de transporte. La misma amplitud reviste
la ley griega de 1912. epie se refiere tambi�n especialmente a ho

teles y restaurants. La ley francesa (1) comprende estableci

mientos industriales o comerciales de cualepiier naturaleza, p�
blica o privada, aun si son de car�cter educacional o caritativo;
la Factory and Watesbury Act de Inglaterra, se aplica a las f�
bricas y talleres definidos como todos los sitios en donde se

ejerce alg�n trabajo manual para objetos de comercio o de lu

cro. La ley holandesa ele 1911 excluye la agricultura y el tra

bajo en el hogar por miembros ele la propia familia del patr�n.
En Nueva Zelandia, los reglamentos se aplican a todas las f�
bricas y talleres, pero ,no a los establecimientos comerciales. Un
determinado n�mero de legislaciones excluyen la protecci�n en

los peque�os talleres. Alemania except�a a todos ios epie em

plean menos de diez personas; Australia Occidental, Dinamarca
e Italia, a todos los que tienen menos de seis personas; Suecia
excluye a las usinas eme utilizan menos de tres caballos de vapor
y que ocupen, al mismo tiempo, menos de cinco personas y a los
talleres con menos ele diez. �frica del Sur y rNueva Gales del

Sur, excluyen los talleres con menos de tres y cuatro personas,

respectivamente; y, finalmente, el Jap�n, excluye las f�bricas y
talleres que ocupan menos de diez y seis personas, salvo el caso

on que el trabajo presenta un car�cter peligroso. En la Rep�
blica Argentina, la ley 5291 se refiere a las obreras de f�bricas

y talleres (2).
EXTENSI�N DE LAS DISPOSICIONES DE LA CON

VENCI�N.-�Los beneficios ele la convenci�n se extienden :
' :
a

todos los establecimientos industriales o comerciales, p�blicos o

privados, con la excepci�n ele los establecimientos en que s�lo

trabajan los miembros ele una misma familia". Obs�rvese la

extensi�n, al t�rmino "comerciales". Las dem�s convenciones,
en cambio, est�n. tocias restringidas a la esfera ele la industria.

El informe de la comisi�n especial se refer�a tan s�lo a las

mujeres ocupadas en empresas industriales. Seg�n la informan

te, Miss Smith, en el seno ele la comisi�n se hab�a discutido la

(1) C�digo del trabajo, libro I, sec. 29, 29.n; libro II, sec. I, 54,
a . e . 63 .

(2) Art�culo 9o., inciso 2o. Disposiciones para la Capital de la

Rep�blica.
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cuesti�n de la introducci�n de las palabras "empleadas de co

mercio", pero se hab�a estimado cpie se suscitar�an tales cues

tiones, que era preferible dejarla de lado.
Hubo diversas proposiciones : una refer�ase a la inclusi�n

de todas las mujeres , asalariadas, sin excepci�n, comprendidas,
por lo tanto, las que trabajan en la agricultura. Fu� rechazada.
En cambio, se aprob� la inclusi�n de los establecimientos co

merciales, por escaso n�mero de votos. La oposici�n se fundaba
en el car�cter estrictamente industrial ,de la Conferencia y la
falta de informaciones relativas al comercio.

DURACI�N DE LA PROHIBICI�N DEL TRABAJO
DESPU�S DEL ALUMBRAMIENTO.�-Una vieja ley sui
za de 1877 hab�a prescripto un descanso ele dos semanas antes

y seis semanas despu�s del alumbramiento.
Las leyes de B�lgica, Inglaterra, Nueva Gales del Sud, Nue

va Zelandia, Dinamarca, Francia, Holanda, Portugal, Servia y

Espa�a (1), establecen un descanso de cuatro semanas, despu�s
del alumbramiento. La ley argentina fija, para la capital de ,1a
Rep�blica, un per�odo de, treinta d�as; lo mismo que la ley ita
liana. La ley japonesa, de 28 de marzo de 1911, | fija cinco se

manas posteriores al alumbramiento. El l�mite es de, seis, semanas
en Checo-eslovaquia, Noruega (ley de 1915), Suecia, Suiza y Ru
mania. Sud �frica fija cuatro semanas antes y ocho semanas

despu�s; Alemania prescribe ocho semanas, de las cuales, seis
deben ser despu�s ,

del alumbramiento ; Grecia ocho semanas, de
las cuales seis deben ser posteriores; Polonia, determina dos se

manas antes y cuatro semanas despu�s en las regiones que for
maban parte ele Austria, en las de Alemania, ocho semanas, de
las cuales, seis, deben ser posteriores. La ley suiza extiende ocho
semanas en el per�odo de descanso o requerimiento ele la mujer.
Algunas leyes proveen a la reducci�n del per�odo, s,: se pre
senta certificado de salud (Dinamarca, Italia, Jap�n y Suecia) .

Se observar� que muy pocas , leyes fijan el per�odo de re

poso anterior al alumbramiento. Suiza modific� su primera ley
que prescrib�a el descanso dos semanas antes del ^arto . Las ra

zones que determinaron esta modificaci�n las expuso el Con

sejo Federal en 1910, al,solicitar esta reforma, expres�ndose as�:

(1) Seis semanas, si no se presenta un certificado de restableci

miento.
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"La experiencia demostraba que el fin ele esta disposici�n
eme tend�a a proteger a las mujeres en cinta, no ha sido alcan

zado, sea porque muy a menudo la obrera no pod�a prever, de
una manera,precisa, la fecha en eme iba a dar a luz, sea porque
no estaba dispuesta a dejar su trabajo y a perder su salario,
sea, en fin, porque, despu�s de haber dejado el taller, ella em

prende, a veces, trabajos m�s penosos que los que abandona.
No conviene, por consiguiente, ,

conservar disposiciones que, se

g�n la opini�n un�nime de los inspectores de f�brica, no podr�an
ser aplicadas". .

En los Estados Unidos, seg�n Bauer, s�lo cuatro estados
han fijado per�odo de reposo, a

t
saber: Connecticut (cuatro se

manas antes y cuatro semanas despu�s) . Massachussets dos se

manas antes y dos semanas despu�s), Nueva York (cuatro sema

nas despu�s) y Vermont (dos semanas antes y cuatro despu�s) .

VENTAJAS QUE ACUERDA EL PROYECTO DE CON
VENCI�N SANCIONADO.�-El art�culo 2.� expone que el t�r
mino "mujer" designa toda persona del sexo femenino�cual

quiera eme sea su edad o su nacionalidad, casada o no. Y, en los

establecimientos, a que se refiere el proyecto, o sea a los indus
triales o comerciales, p�blicos o privados, o en sus dependencias,
la mujer

a) No ser� autorizada a trabajar durante un per�odo de

seis semanas despu�s de su alumbramiento.
b) Tendr� derecho de dejar su trabajo, exhibiendo un cer

tificado m�dico que atestig�e que su alumbramiento se

producir� probablemente en un plazo de seis semanas.

c) Recibir� durante tocio el per�odo de su ausencia, una in

demnizaci�n suficiente para su subsistencia y la de su

ni�o en buenas condiciones ele higiene y tendr� derecho
a los cuidados gratuitos ele un m�dico o ele una partera.

el) Tendr� derecho, en todos los casos, si ella criara ,a su

hijo, a dos descansos ele media hora para permitirle la

lactancia.

Si la mujer se ausenta del trabajo durante los per�odos de

tiempo se�alados, o a�n durante un per�odo m�s largo, a conse

cuencia de una enfermedad justificada por certificado m�dico,
como resultarlo de pre�ez o de su parto, o eme la pone en la

imposibilidad de volver a tomar su trabajo, ser� ilegal, para su
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patr�n, hasta que su ausencia haya alcanzado una duraci�n m�
xima fijada por la autoridad competente de cada pa�s, notificar
le su despido durante dicha ausencia, ,o en una fecha tal que
el plazo del aviso expirar�a mientras dure la ausencia mencio
nada.

Las ventajas enunciadas estaban expuestas en el despacho
de la mayor�a, que, adem�s, preve�a que las . indemnizaciones
ser�an pagadas, sea por los fondos p�blicos, sea por un sistema
de seguros. El monto ser�a fijado por el gobierno de cada es

tado; las indemnizaciones, en todo caso, deb�an ser suficientes

para asegurar el cuidado de la madre y del ni�o. Adem�s, los
cuidados del m�dico y de una partera ser�an suministrados gra
tuitamente. Finalmente, ning�n error de parte del m�dico o

de la partera en la estimaci�n de la fecha del parto, impedir�
a una mujer recibir la indemnizaci�n a que tiene derecho, a

contar desde, la fecha del certificado m�dico hasta la fecha en

que el alumbramiento ocurra.

La minor�a, de acuerdo con informes de los m�dicos de ma

ternidades, expres�: "que no era necesario que las mujeres ha
bituadas a trabajar en las usinas, cesaran, en su trabajo, seis
samanas antes del alumbramiento; y no podemos aprobar la cesa

ci�n del trabajo por un per�odo superior a cuatro semanas. Pensa
mos igualmente que no es justo que una mujer reciba una in
demnizaci�n durante, un per�odo de m�s de cuatro semanas, si
el m�dico ha cometido un error en la estimaci�n de la fecha del

parto. Es igualmente preferible no fijar ning�n reglamento es

tricto y definitivo, respecto del momento en que deba cesar to

do trabajo antes del parto; pero, conviene hacer obligatoria la

cesaci�n de ,todo trabajo durante las seis semanas que siguen al

alumbramiento, conforme al art�culo 4.�".
La informante, Miss. Smith, record� el esp�ritu que hab�a

presidido ajas deliberaciones de la comisi�n. Rindi� homenaje
a la seriedad, a la buena voluntad, al deseo de progreso que se

hab�an manifestado en ella y a las maneras razonables con que
las proposiciones y enunciados hab�an sido propuestos por obre
ros y patrones. Se habr�an dado cuenta, de que no se trataba
de proteger ni los intereses de los patrones, ni los de los obre

ros; se trataba de una cuesti�n de raza, de una cuesti�n de hu

manidad, y era necesario llegar a un acuerdo para bien de todo

el mundo.
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El informe de la mayor�a fu� aprobado. Como anteceden
tes que pueden ser �tiles, a los efectos de la interpretaci�n de
la convenci�n, apenas convendr� recordar las expresiones de
Mr . Mac Arthur de la delegaci�n inglesa :

"El efecto del art�culo 5.� no es prohibir aja mujer el tra

bajo durante seis semanas, sino autorizarla a hacerlo desde que
le sea necesario. Tiene para ello dos condiciones que cumplir:
primero, que ella exprese el deseo de dejar el trabajo por con

siderarlo necesario; en seguida, que obtenga, en apoyo de su

exigencia, un certificado m�dico".
Sobre esta convenci�n s�lo cabe .agregar que representa el

esfuerzo m�s simp�tico que se haya realizado, en favor de las

mujeres obreras . Entendemos que su adopci�n .en la Argentina
debe efectuarse sin reparos.

CAPITULO IX

LA DESOCUPACI�N

ANTECEDENTES DE ORDEN INTERNACIONAL.�
La primera Conferencia internacional .sobre desocupaci�n sesio
n� en Mil�n en 1905 (1) ; y la segunda en Par�s, en septiembre
de 1910. En esa misma (�poca y, como consecuencia del congre
so, se form� la Asociaci�n internacional por la lucha contra la

desocupaci�n, cuya residencia es Gante. La Asociaci�n tiene sec

ciones en los principales pa�ses. Celebr� reuniones en 1911,
1912 y una sesi�n general en Gante en 1913. (2).

El Congreso de Gante adopt� resoluciones en torno a los

siguientes principios:
1.� Establecimiento de una organizaci�n sistem�tica de tra

bajo.
2.� Aplazamiento de obras (p�blicas no urgentes para los

per�odos de depresi�n.

(1) La convocatoria para este congreso, fu� hecha por la Sociedad

Humanitaria de Italia.

(2) Association internationale pour la lutte contre le chomage.
Proc�s verbaux des r�unions et documents annexes, Gand., 1913.
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3.� Estudio de las cuestiones de seguro contra la desocupa
ci�n y labor inmigratoria.

4.� Recomendaci�n de las m�s detalladas estad�sticas sobre

desocupaci�n . .

5.� Recomendaci�n a que las instituciones p�blicas y las

grandes empresas particulares dividan sus contratos,
en cuanto sea t�cnicamente posible, de acuerdo con los

gremios .

Desde 1911, la Asociaci�n ha publicado un. bolet�n trimes
tral. '

, ! ;
� i ; t

Aparte de esta organizaci�n internacional, cabe se�alar el
esfuerzo de asociaciones como la American Labor Legislation,
que, en per�odos de depresi�n econ�mica en los Estados Unidos,
ha consagrado sus energ�as a buscar soluciones para el problema
de la desocupaci�n. V�anse principalmente las cuestiones que
contienen los procedimientos de la primera y segunda Confe
rencia nacional sobre desocupaci�n, reunidas, bajo los auspicios
de las asociaciones americanas por la legislaci�n del trabajo y

por la desocupaci�n.
Durante la guerra se elevaron diversos votos con relaci�n al

problema de la desocupaci�n. As�, la Conferencia de Berna de

1917, pidi� la organizaci�n de una Oficina internacional, por
medio de la cual, fuera f�cil a las organizaciones obreras estar

al corriente de las fluctuaciones del mercado internacional. Y
uno de los fines de guerra, expresado por el grupo interaliado
de laboristas y socialistas, fu�, en 1918, la reinstalaci�n de los
asalariados y de los agricultores en las ponas devastadas, pro

porcion�ndoles hogar y trabajo.
EL PROBLEMA DE LA DESOCUPACI�N EN LA CON

FERENCIA DE WASHINGTON.�La materia de la desocupa
ci�n ha sido objeto en la Conferencia, de un proyecto de con

venci�n y de dos recomendaciones.
El proyecto de convenci�n se refiere: a) a las informacio

nes; b) ,a las agencias de colocaciones; c) a los beneficios que el

seguro contra la desocupaci�n de reportar al obrero extranjero.
Las recomendaciones aluden: a) a la prohibici�n de funciona
miento de agencias o empresas comerciales de colocaci�n; b) a

las precauciones a adoptarse contra el reclutamiento colectivo
de los trabajadores de un determinado pa�s; c) a la organiza-
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ci�n de un sistema eficiente de seguro contra, la desocupaci�n;
el) a la distribuci�n de los trabajos p�blicos.

SERVICIO DE INFORMACI�N Y ESTAD�STICA.�La
Convenci�n dispone, en su art�culo 1.�, que "cada miembro que

ratifique la presente convenci�n, comunicar� a la Oficina inter
nacional del trabajo, en intervalos tan cortos como ello sea pota
ble y que no deber�n exceder de tres meses, toda informaci�n

disponible, estad�stica o (de otra naturaleza, concerniente a la

desocupaci�n, incluyendo todas las referencias acerca de las me

didas adoptadas o a adoptarse en la lucha contra la desocupa
ci�n. Siempre que ello sea posible, los informes deber�n ser reco

gidos �
de tal manera que la comunicaci�n pueda ser hecha a los

tres meses sucesivos al final del per�odo a que aluden".

Fundando el proyecto, la Convenci�n expres� que su prin
cipal preocupaci�n hab�a sido que los informes fueran suminis
trados a la mayor brevedad posible. La comisi�n manifest�,
adem�s, que no bastaba que un estado enviara r�pidamente al

Centro internacional las informaciones requeridas; era necesa

rio igualmente que se facilitara su examen y estudio .

F�cilmente se explica que el primer art�culo del proyecto
de convenci�n se refiera a la coordinaci�n de las referencias
informativas. El fen�meno de la desocupaci�n es sumamente

complejo; numerosos factores lo determinar�n, por cierto; pero,
ante omnia es indispensable la documentaci�n, y, sobre todo, la

documentaci�n r�pida. Asimismo el estudio de, los �ndices eco

n�micos permitir�a�seg�n se hizo constar en la Conferencia�

ilustrar a los gobiernos sobre las causales de la desocupaci�n,
acerca de sus oscilaciones que, en cierto modo, podr�an facilitar

la provisi�n de las mismas.

La deficiencia de la informaci�n actual hac�a decir al co

mit� organizador en su informe:

"El estudio del problema de la desocupaci�n est� todav�a
en gestaci�n en numerosos pa�ses; y su posici�n no parece la

m�s conveniente, en donde ocurre. El material para el estudio

no parece incluir una sola referencia a los hechos mercantiles y

financieros, aunque se reconoce por los gobiernos que la desocupa
ci�n e.s, a menudo, debida a ambos factores. Los departamentos
administrativos que se relacionan con el estudio del problema,
parecer�an particularmente ocupadas con la administraci�n ac-
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tual, y, por consiguiente, inhabilitados para dedicar preferente
atenci�n a los m�todos de investigaciones especiales. No existe
un plan com�n en los distintos estados; es imposible coordinar,
bajo un aspecto internacional, el material coleccionado por cada
gobierno; por eso, es de desear, desde el punto de vista de la
eficacia ele la Oficina internacional del trabajo, que los diver
sos gobiernos sean requeridos para ulteriores investigaciones e

informes". (1).
Esta transcripci�n es el mejor comentario del nuevo texto y

sirve, adem�s, para iluminar, en lo futuro, el criterio de nues

tros departamentos de trabajo, de modo que sus estudios e in

vestigaciones no se
,
resientan de la deficiencia apuntada para

todos los pa�ses europeos por el comit� organizador.
AGENCIAS DE COLOCACI�N.�-El art�culo 2.� estable

ce que
' ' cada estado

,
deber� establecer un sistema de agencias

p�blicas gratuitas de colocaci�n, colocadas bajo la fiscalizaci�n
de una autoridad central. Comisiones que deber�n incluir re

presentantes de patrones y obreros, ser�n designadas y consul
tadas para todo cuanto concierna al funcionamiento de esas agen
cias. Cuando coexistan agencias gratuitas, p�blicas y particu
lares, deber�n tomarse medidas para coordinar el funcionamiento
de tales agencf.as bajo un plan nacional. El funcionamiento de
los diferentes sistemas nacionales ser� coordinado por la Ofici
na internacional del trabajo, de acuerdo con los pa�ses intere
sados ' ' .

Concordante con este texto del proyecto de convenci�n, la
Conferencia general recomend� que "cada miembro de la Orga
nizaci�n internacional adoptara medidas para prohibir la crea

ci�n de agencias de colocaci�n con prop�sito lucrativo, o de em

presas comerciales de colocaci�n. En lo que concierne a las

agencias ya existentes, se recomienda que su funcionamiento se

supedite al otorgamiento de permisos entregados por el gobier
no ; y que se adopten medidas para suprimirlas en cuanto ello
sea posible".

El texto del art�culo 2.� concuerda, en parte, con el pro
yecto de la delegaci�n argentina.

(1) League of Nations, report on unemployment. Prepared by the

organising committee for the International Labor conference. Washing
ton 1919, p�g. 29.
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Redactamos, en efecto, un proyecto de convenci�n que, en

lo pertinente, dec�a:
"Las naciones asociadas convienen adoptar una legislaci�n

tendiente al establecimiento de oficinas nacionales, provinciales
y municipales, cuyos servicios, absolutamente gratuitos, consis
tir�n en aproximar la oferta y la demanda de trabajo".

"Ellas convienen, igualmente, en subvencionar las organi
zaciones del trabajo que mantengan oficinas de colocaci�n gra

tuitas, acord�ndose dichas subvenciones en proporci�n a la im

portancia de los servicios prestados.
"Dicha legislaci�n proveer� a la supresi�n de las agencias

de colocaci�n que perciben honorarios por sus servicios, excep
to en las legalidades. en que no existan agencias gratuitas". (1).

La convenci�n expuso, a su vez, que el proyecto de con

venci�n sigue muy de cerca una doctrina. sobre la cual el acuer
do se ha producido, hace ya varios a�os entre las personas que
se ocupan de .esta materia . En lo que concierne al proyecto de

recomendaci�n, h�zose constar que el texto adoptado no se refe

r�a, en ninguna forma, a la prensa ele informaci�n o a los diarios

que acogen en sus columnas noticias de la oferta y demanda de
servicios. (2).

(1) Dijimos, al fundar este proyecto: "Las razones sobre las cua

les se ha basado la proposici�n precedente, son f�cilmente comprensi
bles. Responden al prop�sito de prevenir, en tanto que sea posible, el

paro forzoso por medio de las agencias p�blicas de colocaci�n. No' pa
rece necesario favorecer particularmente uno de los dos sistemas que
funcionan actualmente, es decir, las agencias p�blicas o las adheridas
a asociaciones obreras, sistemas que, por el contrario, pueden funcionar
concurrentemente. Lo mejor es definir el principio sobre el cual el es

tado se basar� para proporcionar a un grado m�s o menos grande, ayu
da pecuniaria a las organizaciones obreras; reserv�ndose para el mismo

la tarea de coordinar la oferta y la demanda de trabajo. En lo que con

cierne a las agencias de colocaci�n cuyos servicios no son gratuitos, se

r�a oportuno eliminarlas lo m�s pronto posible. El prop�sito de lucro,
sobre el cual se basan, es contrario a los intereses de los obreros. La

funci�n social de procurar trabajo a los que lo desean, no deber� dar

lugar a provechos pecuniarios.
(2) En la �poca de la reuni�n de la Conferencia, el estado de las

agencias p�blicas de colocaci�n fu� establecido por la Labour Exchange,
en octubre de 1919. La ley fu� propuesta por el gobierno y aprobada sin

oposici�n. Las principales dispisiciones son las siguientes: "El Board

of trade, puede establecer oficinas de trabajo y otras agencias para
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Las ventajas de las agencias p�blicas de colocaci�n resultan,
desde luego, del hecho que no est�n movidas por prop�sitos de
ganancia. Sus comunicaciones son m�s amplias; y los recursos

del estado permiten el desplazamiento de los trabajadores, faci
litando su traslaci�n a los puntos en que se requieren sus ser

vicios. Entre los qtie propician el sistema de agencias p�blicas,

suministrar los informes necesarios a los empleados que busquen colo
caci�n y a los patrones que necesiten personal . 2.� Consejos locales en

los que est�n representados patrones y obreros, pueden ser designados
en cada distrito para aconsejar y asesorar al Bard of trade en la admi
nistraci�n de la agencia de colocaci�n. El sistema en tal forma existe
desde 1917. 3. o En los conflictos obreros guardar�n las oficinas estric
ta neutralidad. Se dispone que ninguna persona puede ser descalificada
o de otra manera perjudicada, por rehusar empleo proporcionado por la

ageneia, cuando, pai-a ello aduzca que una huelga est� pendiente en su

oficio. Lo propia se dispone, cuando el salario ofrecido es inferior al
corriente en su profesi�n. 4..� Pueden anticiparse gastos de viaje a los
obreros hasta el sitio en que la oficina local les haya encontrado ocupa
ci�n (V�ase el texto de la ley en: Beveridge � Unemployment � ed.

1917, p�g. 279; y en Gerard, Le chomage en Angleterre et la fonction
des Labour Exchanges, 1911, p�g. 5) .

En los Estados Unidos agencias federales se han difundido en vir
tud de las leyes de 1907 y 1917, sobre inmigraci�n; y est�n organizadas
por la oficina de inmigraci�n adherida al departamento de trabajo 'des
de 1918. Estas instituciones no se limitan a aguardar las ofertas y las
demandas. Los agentes de las oficinas no se limitan a coordinar las

ofertas y las demandas; los agentes se esfuerzan en buscar empleos pa
ra los desocupados, colocando anuncios y publicando avisos en los dia
rios . Una amplia exposici�n del ' ' federal employment service ' ' es la

de Edward T. Devive, en The Survey, n�mero del 5 de abril de 1919.

V�ase tambi�n "Out of work" a study of unemployment por France

A. Keller; y los "Proceedings of the fourth annual meeting of the

American Assoeiation of public employment offices. B�ffalo, N. Y.

July 20 and 21th, 1916. �.� 220 de U. S. Departament of Labor.
En Francia, la ley de 1904 organiza, para todas las ciudades de

m�s de 10.000 habitantes, agencias municipales gratuitas. En cada de

partamento, una oficina ha sido instalada en conexi�n con las agencias
municipales. Los departamentos han sido agrupados alerdedor de seis

oficinas regionales que act�an como clearing houses. Adem�s existen

"bourses de travail", organizadas por diversos sindicatos obreros; ofi

cinas patronales y mixtas, oficinas de sociedades e instituciones carita

tivas. En Espa�a un decreto de 12 de junio de 1919, cre� veintid�s bol

sas de trabajo �n varias ciudades, bajo "jointes comit�s" de patrones
y obreros, en conexi�n con c�maras agr�colas, En Italia, un decreto del
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existen disidencias entre los que prefieren un sistema central,
organizado en grande escala, de car�cter nacional, y entre los

que pretenden un sistema local, municipal�por as� decirlo.�

Se��lanse como ventajas del .sistema en grande escala, las cir

cunstancias de que permite una vista amplia del problema, usa

un m�todo �nico y dispone de mayores recursos. Las desventa-

6 de junio de 1916, asignaba subvenci�n a las agencias fundadas por

provincias o comunas, por acci�n com�n de asociaciones de empleados
y de patrones, por una asociaci�n de trabajadores en correspondencia
con una asociaci�n patronal y por asociaciones caritativas. El decreto

de noviembre 17 de 1918, provey� al establecimiento de un sistema or

ganizado de agencias de colocaci�n. Las agencias existentes son contro
ladas por el estado y subvencionadas por �ste. Donde no existen agen

cias, se instalan oficinas gubernamentales, si las condiciones del trabajo
garantizan sus subsistencia.

La Sociedad humanitaria de Mil�n, a cuya iniciativa se debi� la

reuni�n del primer Congreso que estudi� la desocupaci�n, tiene un

sistema completo de agencias. En Holanda un departamento de segu

ros contra la desocupaci�n y de agencias de colocaci�n fu� instalado por

real decreto de 19 de septiembre de 1916. Una de sus funciones principa
les es la organizaci�n de un sistema nacional de oficinas de colocaci�n.

En Polonia, un decreto del 29 de enero de 1919, establece agencias bajo la

dependencia del Ministerio del trabajo en las principales ciudades. Se han

creado, asimismo comisiones locales y una comisi�n central de t�cnicos

que representan a los obreros y a los patrones y que est� formada tam

bi�n por personas que tienen especiales conocimientos en los problemas
del trabajo . Las comisiones no act�an cuando se producen huelgas o

"lock-out". En Noruega, una ley de 12 de junio de 1906, provee al es

tablecimiento de agencias p�blicas de colocaci�n. Los servicios son gra
tuitos y aplicables a todos los gremios. Est�n colocados bajo la admi
nistraci�n de comisiones, cuyos miembros son delegados por igual
designados por patrones y obreros. Est�n sostenidas por el estado y
reciben subvenciones municipales. En Dinamarca, una ley de 29 de

abril de 1913, confiri� autorizaci�n a las comunas para establecer ofi

cinas de colocaci�n y el estado ayuda pagando un tercio de los gas
tos locales. Publican informaciones relacionadas con el trabajo y pagan
la mitad de los gastos de viaje a las personas, a las que se les ofrece

trabajo a distancia de su hogar. En Canad�, una ley llamada "Employ-
men offices Coordination act" de 1918, ha organizado el establecimiento

del servicio de ocupaci�n en el departamento de trabajo; y uno de sus

deberes' es compilar y* distribuir la informaci�n recibida acerca de las

condiciones del trabajo. La ley aspira a estimular la organizaci�n y co

ordinaci�n de las agencias bajo el gobierno del Dominio. Se provee la

coordinaci�n de las oficinas provinciales; pero ellas quedan todav�a bajo



� 137 �

jas se�aladas son la tendencia a la centralizaci�n del oficialismo
de una gran organizaci�n, la falta de contacto con las necesida
des espec�ficas locales. Se��lanse, como ventajas del sistema en

peque�a escala, un tratamiento m�s humano, impersonal para
el trabajador; permite un contralor democr�tico por patrones y
obreros ; existe una organizaci�n menos burocr�tica ; y permite

la direcci�n de los gobiernos respectivos. Consejo de patrones y obreros
est�n en estrecha relaci�n con todas las oficinas y hay asimismo un

consejo central. Existen tambi�n diez "clearing houses", de las cua

les seis son provinciales. En Australia Oriental un sistema completo
lia sido organizado desde hace veinte a�os. Est� bajo la administraci�n
de una Oficina central, con diversas ramas en los puntos importantes.
En Nueva Gales del Sud, desde 1892, se halla establecido un servicio

p�blico cuyas operaciones se hacen a costa del estado, y sus servicios
son gratuitos. Se anticipan tambi�n los boletos del ferrocarril a los

trabajadores. Las mismas son las principales caracter�sticas del sistema
de Queensland (ley de 1915), y Australia del Sud (decreto del 20 de

julio de 1911) . En los Estados Unidos existen oficinas federales que

dependen del departamento de trabajo y del "employment serviee".
De esta administraci�n depend�an, en 1918, alrededor de 850 oficinas.

Exist�an, adem�s, numerosos establecimientos que depend�an de los es

tados particulares y de las ciudades. En B�lgica las agencias (bourses
du travail) est�n abiertas a todos los trabajadores. Beciben subven

ci�n del estado, siempre que sus comisiones administradoras est�n cons

tituidas por igual de representantes de los patrones y de los obreros,
y que se sujeten al contralor del gobierno. Existe considerable n�mero

de oficinas creadas por las patronales y unas cuantas agencias particu
lares dedicadas principalmente al servicio dom�stico. En la Rep�blica
Argentina, el art. 5 de la ley 8999, establece que el departamento do

trabajo organizar� y tendr� a su cargo bajo' el r�gimen que se consi
derase m�s conveniente, >

el registro de colocaciones para obreros, con

el objeto de coordinar la oferta y la demanda de trabajo. Corresp�n-
dele igualmente la inspecci�n y vigilancia de las agencias de coloca

ciones particulares. La ley N.� 9148, de 25 de septiembre de 1913 crea,

bajo la inmediata dependencia del registro de colocaciones del depar
tamento general del trabajo, agencias p�blicas y gratuitas: dos en la

Capital Federal y una en cada capital de provincia y de territorio na

cional, otra en la ciudad del Rosario y otra en Bah�a Blanca. Se acuer

da ayuda pecuniaria a las agencias gratuitas de colocaciones de socie

dades filantr�picas, mutualistas o gremiales, con personalidad legal, que
se sometan a la fiscalizaci�n del departamento nacional del trabajo. La

ley 9661 tiene diversas disposiciones reglamentarias sobre agencias par
ticulares de colocaci�n (Ver el texto de estas leyes en la publicaci�n:
"Leyes obreras y proyectos del P. �." que edit� la delegaci�n ar

gentina a la Conferencia internacional de Washington) .
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el exacto conocimiento de las condiciones legales del trabajo, ha
ci�ndose valer asimismo, como argumento de las reformaciones
m�s completas sobre la materia, han sido

,
obtenidas en determi

nadas ciudades, como Gante, Verona, York. Las ventajas que
se se�alan son el efecto respectivo sobre el desarrollo industrial
de los h�bitos o intereses locales, la tendencia a la segregaci�n y
la falta de comunicaciones

,
entre las oficinas locales (Report on

unemployment, p�g. 51) .

SISTEMA ELEGIDO POR LA CONFERENCIA.�-Seg�n
se ha observado, ,1a Conferencia ha escogido entre los sistemas en

vigor un texto que toma lo mejor de cada uno de ellos. Se tie
nen en cuenta las ventajas del sistema local, disponiendo la de
signaci�n de comit�s que estar�n formados por representantes
de patrones y obreros ; se tienen en cuenta las ventajas del sis
tema en grande escala, disponiendo el contralor de una autori
dad central. Se respeta la actividad de las instituciones priva
das, resolviendo solamente que deber�n tomarse medidas para
coordinar las operaciones bajo un plan nacional. Finalmente,
se organiza, con car�cter internacional, al disponerse la coordina
ci�n de su tarea por la Oficina internacional del trabajo, de
conformidad con los pa�ses interesados.

REFORMA DE LA LEGISLACI�N ARGENTINA SO
BRE EL R�GIMEN DE LAS AGENCIAS DE COLOCACI�N.
�Las sanciones adoptadas en Washington, en lo referente a la

organizaci�n del servicio p�blico de ocupaci�n, hacen necesaria
la reforma de la (ley argentina. Por de pronto, es preciso dar
intervenci�n a los consejos de, patrones y obreros, con car�cter
consultivo. No participamos de la oposici�n que los delegados
brasile�os hicieron conocer cuando expresaron :

' ' estos comit�s
son necesarios en el Brasil. No podr�a comprender la manera

c�mo se podr�a arreglar el servicio del estado con el servicio de
esos comit�s que deben estar compuestos por representantes de

patrones y obreros". (1) . La experiencia de los pa�ses m�s im

portantes ha demostrado que los establecimientos p�blicos des
tinados a la colocaci�n de trabajadores se han vigorizado al

contacto de estos .consejos mixtos. Debe buscarse, asimismo, un

plan de coordinaci�n ele las agencias gratuitas previstas en el

(1) Palabras del doctor Mello Franco. Diario de sesiones provi
sional, p�g. 409.
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art�culo 5.� de la ley 9148 con las agencias oficiales a que se re

fiere la misma ley. El requisito de la personalidad legal para
las asociaciones

( gremiales que establezcan agencias gratuitas,
parece innecesario, bastando la fiscalizaci�n e inspecci�n del de

partamento ,
de trabajo. Es menester asimismo, coordinar las re

laciones de nuestro sistema con la oficina internacional del

trabajo. Y, por �ltimo, la reforma de las leyes 9148 y 9661 per
mitir� corregir su metodolog�a deficiente.

PROTECCI�N DE LOS TRABAJADORES EXTRAN

JEROS.�El art�culo 3.� de la Convenci�n establece que "los

miembros de la Organizaci�n internacional del trabajo, que ra

tifiquen la presente convenci�n ty hayan establecido un sistema

de seguros contra la desocupaci�n, deber�n, en las condiciones
convenidas de com�n acuerdo entre los mrembros interesados con

venir acuerdos que permitan a los trabajadores que pertenezcan
a uno de los miembros y trabajen en el territorio del otro, reci
bir indemnizaciones de seguros iguales a las percibidas por los

trabajadores pertenecientes al otro miembro".

Y, concordante con esta disposici�n, la Conferencia general
recomend� que cada miembro de la Organizaci�n internacional
del trabajo�sobre la base de la reciprocidad y en las condicio
nes convenidas de com�n acuerdo entre los pa�ses interesados�

asegure a los, trabajadores extranjeros ocupados en su territorio

y a sus familias, el beneficio de las leyes y reglamentos de pro
tecci�n obrera, as� como el goce ,

del derecho de, asociaci�n reco

nocido en los l�mites legales a sus propios trabajadores.
Esta interesante materia se refiere

( as�, a tres puntos: a)
seguro contra la desocupaci�n; b) seguro contra accidentes; y

c) derecho de asociaci�n. ,

EL SEGURO CONTRA LA DESOCUPACI�N .�Antes

de la reuni�n de la Conferencia y con anterioridad a la guerra, s
estaban en pr�ctica dos sistemas de seguro contra la desocupa
ci�n : el sistema . de Gante y el sistema ingl�s .

El sistema ele Gante que, desde 1901 se extendi� desde la

ciudad de su origen a las ciudades suizas,' a Mil�n, Venecia, Di
namarca, Noruega) etc., consiste en una contribuci�n comunal

o del estado a los fondos destinados al seguro por las uniones
gremiales .
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El sistema de Gante ha sido elogiado por diversos autores.

Gibbon (1) se expres� decididamente en favor de �l.
La minor�a de la Poor Law Commission de Inglaterra re

comendaba que se concedieran subsidios a las trade-unions que
acordaran indemnizaciones a los desocupados. La mayor�a de
la misma comisi�n no haciendo recomendaciones espec�ficas, pen
saba que, en cualquier forma, las organizaciones obreras exis
tentes deb�an ser utilizadas. Ciryl Jackson, en 1910, despu�s de

amplias y minuciosas investigaciones personales, llegaba a la

conclusi�n de que "un subsidio a las trade-unions era, no s�lo
el m�s f�cil, sino el �nico sistema eficiente de seguro contra la

desocupaci�n". El mismo sistema recomienda Chloss (2) ,cuyo
libro contiene una referencia a todos los sistemas existentes en

su �poca.
El sistema ingl�s es el de la c�lebre ley de 1911 (3). Los

obreros , est�n obligados a asegurarse en los siguientes oficios :

a) edificaci�n; b) construcci�n de obras; c) mec�nica; d) cons

trucci�n de buques; e) fundici�n de hierro; f) construcci�n de

veh�culos; g) .aserraderos.
2.�Contribuciones obligatorias de 2 y medio peniques por

semana son pagados por cada obrero y por los patrones por ca

da obrero, durante el per�odo de ocupaci�n de �ste �ltimo. Un
tercio de esta contribuci�n es entregada por el estado.

3.�Indemnizaciones de siete chelines por semana en las

industrias mec�nicas y. de seis chelines semanales en las indus

trias de edificaci�n, son proporcionadas durante un per�odo de

quince semanas de desocupaci�n m�ximo en el plazo de doce

meses . .

4.�Las tracle-unions que, en los oficios sujetos a seguro

obligatorio paguen beneficios a los desocupados, ser�n indemni
zadas por el fondo de seguro. Las trade-unions que, en otros

(1) Insurance against unemployment, London, 1909.

(2) Unemployment insurance, 1911.

(3) V�ase el texto de David Lloyd George�The people's Insuran

ce (Londres 1911�p�gs. 144, 160, 168, 171; Beveridge, ap�ndice F.

p�gs. 314, 357. Un excelente resumen se registra en Mills, Cont�mpo-
rary Theories of unemployment, and of unemployment relief (N.� 18.3

de los estudios de historia, econom�a y derecho p�blico, editados por la

Universidad de Columbia) ,
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oficios, paguen indemnizaciones a los desocupados, recibir�n del

fondo general del seguro, una suma igual a un sexto de las su

mas desembolsadas. (1) .

Debe advertirse
; que a los primitivos oficios se�alados por

la ley, han sido agregados, en 1916, las f�bricas de explosivos
y de material b�lico, la industria qu�mica, la del ?metal, la de la

goma y del cuero, la manufactura de ladrillos, cemento y piedra
artificial.

Ahora bien: la ley inglesa no hace distingo entre naciona
les y extranjeros, en cuanto concierne a la desocupaci�n. Y co

mo la ley prev�, bajo ciertas condiciones, el reembolso de las

contribuciones en caso de 500 contribuciones semanales, o des

pu�s del d�cimo sexto a�o, el trabajador extranjero o sus des

cendientes, pueden reclamar el reintegro de un monto igual a

aqu�l en que sus contribuciones pagadas hasta el d�cimo sexto

a�o, excedan a los subsidios, de desocupaci�n recibidos por �l,
con un inter�s del 2 y2 %. Empero, este reembolso requiere el

consentimiento del Ministerio de trabajo.
As�, la Convenci�n ha seguido los principios liberales de la

ley inglesa, al disponer que no se hagan distingos, por raz�n de

nacionalidad .

El texto de la Convenci�n fu� inteligentemente fundado

por la comisi�n informante : "La comisi�n ha procurado conci
liar dos ideas a las cuales atendi� por igual : ,de una parte, que

ninguna diferencia injustificada deb�a hacerse respecto de los

trabajadores extranjeros; de la otra, que los detalles del r�gi
men a establecer, deb�an ser fijados por los estados interesados,
por medio de convenciones especiales".

SEGURO CONTRA ACCIDENTES .�Nuestra ley de ac

cidentes de trabajo, inspir�ndose en preceptos de algunas leyes
extranjeras, , determinadas, a su vez, por un estrecho criterio lo

calista, contiene, entre sus disposiciones, el art�culo 14, por el

cual, se niega todo derecho a los herederos del obrero extranje
ro, si �stos no residen en el pa�s. Esta disposici�n, francamente
opuesta a nuestra tradici�n liberal, poco conciliable con el pre�m
bulo de nuestra Constituci�n, que procurar asegurar los bene

ficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y

(1) Sobre la pr�ctica de esta ley, v�ase Sidney y Bealnz "The

prevention of destitution", Londres 1912.



� 142 �

para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo
argentino y contradictorio con el art�culo 20 de ,1a misma Cons

tituci�n, que establece la igualdad de derechos civiles para ar

gentinos y extranjeros, movi� (a los delegados gubernamentales
argentinos a presentar el proyecto que vamos> a transcribir,
acompa�ado de sus fundamentos, y que fu� adoptado por la Con
ferencia con las modificaciones que referiremos:

PROYECTO DE LA DELEGACI�N ARGENTINA.�
El proyecto referido fu� redactado as� :

"Art�culo 1.��Los trabajadores extranjeros que residan en

cualquiera de los pa�ses asociados, tendr�n los mismos derechos

y estar�n sometidos a las mismas obligaciones que las leyes de
indemnizaciones por accidentes de trabajo, prescriben para los
obreros nacionales.

"Art. 2.��Los derechos acordados por las leyes respecti
vas a los herederos o sucesores de la v�ctima de un accidente,
no ser�n .restringidos por raz�n de nacionalidad o residencia".

Fundando este proyecto, expusimos:
"Al someter este proyecto de convenci�n a la consideraci�n

de la Conferencia, (estamos convencidos ejue el asunto, materia
de la proposici�n, queda dentro del prop�sito de esta Confe

rencia, aunque a primera vista, pudiera parecer que es s�lo un

tema de orden nacional m�s bien que internacional, refiri�ndo
se la situaci�n de, los subditos o ciudadanos extranjeros que ha
bitan en cualquiera de los pa�ses asociados.

"No debemos olvidar, con este motivo, la fuerte oposici�n
que se suscit� en este pa�s contra el proyecto original de las Li

gas de las naciones, pues se tem�a, entre otras cosas, que las

cuestiones relativas a los emigrantes fueran enviadas al tribunal

de la Sociedad de las Naciones. A fin de salvar esta objeci�n,
el art�culo 15 del proyecto final fu� enmendado de modo .a ex

cluir de la jurisdicci�n de la Liga un punto que, en virtud del

derecho internacional, se encuentra dentro del dominio de la

jurisdicci�n del pa�s". Parecer�a, entonces, natural temer que
el asunto, sobre el cual queremos legislar, pueda considerarse

dentro de la excepci�n as� definida, pues �l se refiere a ,1a si

tuaci�n de los sujetos extranjeros o de los ciudadanos que ha

biten uno de los pa�ses contratantes, lo que podr�a promover
cuestiones a las cuales se aplicar�an los art�culos 418 y 419 del

Tratado de paz. Pero no hay fundamento real para este temor,
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si consideramos cjue el inciso 8.� del art�culo 437 del Tratado de
paz, expresamente coloca este punto entre los asuntos inter

nacionales, a los cuales se refiere el Tratado, cuando declara
"las normas establecidas en cada pa�s respecto de las condicio
nes de trabajo, deben asegurar el equitativo y econ�mico tra-

miento de todos los trabajadores que legalmente residan en �l.
Por otra parte, podemos se�alar la circunstancia que los

Estados Unidos, el pa�s que m�s celosamente ha defendido sus

privilegios, en materia de ^migraci�n, es uno de los pa�ses que
m�s libremente reconoci�, dentro de la legislaci�n de los esta

dos, esta condici�n de igualdad que procuramos extender a to

das las naciones asociadas. (1).
En la. elaboraci�n de este proyecto de convenci�n, nosotros

hemos hallado otro punto dudoso. Esta Conferencia no puede
considerar otras cuestiones que las referidas en la orden del d�a
incluida en el anexo; y, por consiguiente, es necesario determi
nar si el asunto que nos ocupa puede relacionarse naturalmente
con aqu�llas. En caso contrario, ser�a menester recurrir a la

aplicaci�n de la �ltima parte del art�culo 402, que, dispone ,que
la mayor�a puede, por el voto de dos tercios de los delegados
presentes, decidir que se incluya una cuesti�n en el programa
de la futura Conferencia. Nuestra duda se acrecent� por la lec

tura del informe del presidente del Comit� Organizador, Mr.

Fontaine, quien�considerando la cuesti�n d�cima sexta, rela

tiva a la fecha de la pr�xima reuni�n de la Conferencia�men

ciona el �ltimo p�rrafo del art�culo 402, y sienta su opini�n
que, dentro de su significado, debe comprenderse la recomenda
ci�n hecha en 23 de agosto de 1919�por el Supremo Consejo
de los poderes aliados y asociados, . por lo cual se decidi� no con

siderar en el Tratado de paz con Austria, los derechos y privi
legios de los trabajadores. aliados admitidos en territorio enemi

go y viceversa, y deferir la resoluci�n de la comisi�n del trabajo
de 4 de junio de 1919 y la Conferencia internacional de ~Was-

hington. Este asunto ha sido confiado a la comisi�n de des

ocupaci�n en la que ten�a vinculaci�n estrecha y esta comisi�n

determinar� si el asunto debe considerarse en esta reuni�n o en

la pr�xima. . ,

(1) V�ase Bulletin of U S. Departamen of Labor Bureau, of La

bor Statistics, comparison of Workmen's Compensation Laws of the

United States up to dee. 31, 1917, p�g. 89,
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�.Es evidente, sin embargo, que el Tratado de paz, hablando
de prevenci�n de la desocupaci�n, y, de las medidas a adoptar
contra la misma, no pod�a emplear t�rminos m�s amplios que
son los �nicos t�rminos conciliables con una verdadera soluci�n,
ele. este problema, cuya soluci�n futura est�n inseparablemente
conexionada con la observaci�n y el estudio de los movimientos

migratorios.
Nuestro proyecto de convenci�n aspira, precisamente, a re

mediar las consecuencias de la desocupaci�n, o, en otros t�rmi

nos, a luchar contra la desocupaci�n, como que tiende a ofrecer
ciertas garant�as definidas a los trabajadores que han emigra
do a otros pa�ses para hacer su situaci�n mejor y m�s segura,
estimul�ndolos a buscar trabajo fuera de su . territorio, cuando
all� haya exceso de trabajo, tanto m�s que es posible que nos

otros tengamos una repetici�n de la emigraci�n de esta acci�n,
a que se refiere este informe sobre desocupaci�n, p�g. 30 en

nota y p�g. 72. Si profundizamos el estudio del. asunto, encon

tramos que nuestro proyecto de convenci�n responde a una doc

trina que est� difundida en diversas leyes y tratados. Entre

otros pa�ses, Suiza, Inglaterra, Espa�a, los Pa�ses Bajos, Suecia,
Cuba, Chile, no hacen ning�n distingo, en lo que concierne a la

nacionalidad o residencia de la v�ctima de un accidente o de
los beneficiarios de la indemnizaci�n. Los esfuerzos de la Aso

ciaci�n internacional por la legislaci�n del trabajo han tenido
felices resultados. A partir del tratado franco-italiano, de abril

15 de 1904, ha habido una serie de convenciones internaciona

les que han tratado la situaci�n de los trabajadores extranjeros,
respecto. a la aplicaci�n de las leyes sobre accidentes (1). A la

secci�n americana de la misma Asociaci�n se le debe, en gran

parte, la orientaci�n de las leyes de los diferentes estados en

la Uni�n Americana, de los cuales solamente cuatro niegan to

do derecho al beneficiario extranjero no residente en el pa�s.
As�, se hizo notar en la Conferencia de Zurich de 1912, de acuer

do con declaraciones hechas en las Conferencias anteriores de

Basilea, Ginebra, Lucerna y Lugano.
Los fundamentos sobre los cuales reposa esta doctrina no

necesitan ser demostrados aqu�. Son parte del "jus novum", con-

(1) Una lista de estos tratados puede encontrarse en Stephan
Bauer's, International Labour Legislation and the Society of Nations.
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sagrado por el Tratado de Paz, dada la importancia, desde un

punto de vista internacional, del bienestar material, moral e in
telectual de los trabajadores asalariados. Se encuentra as�, ex

tendido del campo de la legislaci�n social a todos los trabajado
res a quienes la desocupaci�n pone en. la necesidad de buscar
nuevos campos para sus actividades.

En la Rep�blica Argentina, (
la adaptaci�n de la legislaci�n

nacional a las nuevas doctrinas no significar� un esfuerzo con

siderable. Nuestra Constituci�n establece una igualdad absolu

ta, desde el punto de vista de los derechos civiles, para todos
sus habitantes sin consideraci�n a su nacionalidad (arts. 14 y
20) y, si es cierto �que la ley de accidentes de trabajo no acuer

da indemnizaci�n a los herederos o sucesores que no residan en

el pa�s, se except�an los casos ,de reciprocidad, establecidos por
acuerdos o tratados internacionales. Adem�s, los tribunales ar

gentinos, contrariamente a la decisi�n de los tribunales france

ses, en el asunto Renard, sostienen que la protecci�n acordada
por el derecho com�n fa los sup�rstites, no est� limitada, ni res
tringida, por las leyes especiales de indemnizaci�n por acciden
tes de trabajo.

Finalmente, debe recordarse que la delegaci�n gubernamen
tal argentina, presentando este proyecto de convenci�n, se ins

pira en el hecho de la enorme proporci�n de extranjeros que ha
bitan la Rep�blica Argentina, seg�n lo demuestra el resultado
del �ltimo censo. La cl�usula de reciprocidad es ilusoria, pues
no hay emigraci�n argentina. Pero los delegados prefieren, a

simples ventajas econ�micas,, los altos principios de justicia so

cial que han determinado la organizaci�n de esta Conferencia,

La f�rmula argentina fu� adoptada con mayor amplitud
a�n:

"La Conferencia general recomienda que cada miembro de
la Organizaci�n internacional del trabajo, .asegure, sobre la ba
se de la reciprocidad, en las condiciones que se convengan en

un acuerdo com�n entre los pa�ses , interesados, a los trabajado
res extranjeros ocupados en sus territorios y a sus familias, el

beneficio de las leyes y, de los reglamentos de protecci�n obrera,
lo mismo que el goce del derecho de asociaci�n reconocido den
tro de los l�mites legales a vsus propios trabajadores".

Por nuestra parte, no hab�amos llegado hasta all�, no por-
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que no fu�ramos decididos propulsores de cualquier conquista
que tendiera a mejorar la condici�n de los trabajadores, sino,
sobre todo, por la circunstancia particular de que la Rep�blica
Argentina, excepto la protecci�n por accidentes, no contiene en

su legislaci�n precepto alguno que se refiera a los dem�s aspec
tos de la protecci�n obrera.

� Qu� quiere decir protecci�n obrera ?

Esta pregunta fu� formulada, en el curso de la discusi�n

por el delegado suizo, doctor Rufenacht.

Dijo �ste: "Pregunto, en primer lugar, qu� es lo que en

tiende el proyecto bajo las designaciones de "protecci�n obre
ra" y "reciprocidad". En que una ley de protecci�n obrera

comprende todas las disposiciones legales en favor de los obre

ros y en que la demanda de reciprocidad quiere que el obrero

extranjero se beneficie de los mismos privilegios que el obrero

ind�gena o bien que se le conceda el tratamiento al cual tiene
derecho en su propio pa�s. Y, a�n estando liquidadas estas cues

tiones jur�dicas, nosotros no vemos claramente cu�les ser�an las

consecuencias pr�cticas y nosotros ignoramos si nuestro gobier
no aceptar� apoyarlas todas. No quiero citar, como prueba, si
no algunos ejemplos de la aplicaci�n eventual del proyecto de
convenci�n que voy a se�alaros. La ley suiza sobre el trabajo
en las f�bricas, estipula que el fabricante no puede rescindir el

contrato de trabajo al cual el obrero suizo pueda ser llamado.
Sin duda, estas disposiciones revisten un car�cter de protecci�n
obrera. �Est� realmente, en nuestra intenci�n, y consideras, co

mo l�gico y equitativo que, por la cl�usula propuesta de reci

procidad, el obrero extranjero llamado al servicio militar de
su propio pa�s, goce del mismo privilegio ? Otro ejemplo : Las

cajas mutuas para enfermedad reconocidas y subvencionadas por
el estado, est�n obligadas a recibir como miembro a cada ciu
dadano suizo que cumpla las condiciones generales de admisi�n.
Por consiguiente, ellas pueden rehusarse a admitir a un extran

jero lo que, en realidad, no se hace jam�s o raramente, en la pr�c
tica. El seguro contra la enfermedad es una protecci�n obrera.

La reciprocidad propuesta �exigir�a, verdaderamente que las

cajas que persiguen, a la vez que el seguro contra la enfermedad,
un fin econ�mico, social o ideal, est�n obligadas a aceptar como

miembro a cualquier extranjero?. La soluci�n es todav�a m�s di

f�cil y m�s compleja, en lo que concierne al seguro obligatorio
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contra accidentes y el seguro contra la vejez e invalidez. Pues
bien : en estos seguros el sistema mismo de las leyes produce ne

cesariamente una diferencia, de acuerdo con las nacionalidades.

Por otra parte, la cuesti�n no se presenta solamente para Sui
za y abstracci�n hecha de las leyes de seguro alemanas existen
otras legislaciones que prev�n en el seguro social un tratamiento

distinto, de acuerdo con la nacionalidad. No quiero recordar sino

la ley francesa que no hace aprovechar a los aseguradores extran

jeros, de los subsidios entregados por el estado, y sobre todo, la
ley inglesa sobre la previsi�n contra la vejez acordada exclusi
vamente a los subditos brit�nicos. No dir� que este estado de

cosas sea ideal; comparto la manera de ver de que es menester

tratar de llegar a una igualdad internacional completa. Pero

creo que es temerario querer alcanzar este fin por la cl�usula de

reciprocidad en esta forma general absoluta. El primer paso a

dar ser� � nos parece � una tentativa de asimilar las diferen

tes leyes nacionales o bien llegar a un acuerdo entre los estados,
teniendo en cuenta las diferencias entre los sistemas de derecho

nacional. Con este objeto, es necesario estudiar minuciosamente
las leyes de todos los pa�ses en sus detalles, y darse cuenta sobre

qu� puntos una reciprocidad pura y simple es factible. Nuestra

delegaci�n estima, por consiguiente, que es menester, en todos
los casos, dejar tiempo a los gobiernos para examinar la influen
cia de la proposici�n sobre todas las leyes, ordenanzas, regla
mentos e instituciones de protecci�n obrera, antes de ligarse a

una f�rmula que podr�a dar lugar a sorpresas en su aplicaci�n
pr�ctica".

Con estas palabras, la delegaci�n suiza fund� una moci�n
de aplazamiento sobre el proyecto de convenci�n relativo a la

reciprocidad de tratamiento para los trabajadores extranjeros.
La delegaci�n argentina no particip� del modo de ver de la

delegaci�n suiza, porque cre�mos que era necesario se�alar un ja
l�n m�s a las conquistas de la solidaridad humana. El criterio
localista deb�a desaparecer, ante una concepci�n m�s amplia de
los derechos del hombre. Y, como ello est� de acuerdo con nues

tro derecho privado, cre�mos prudente hacer conocer nuestra

opini�n, que era interesante para, la asamblea, como representan
tes de un pa�s de inmigraci�n.

Antes, hab�amos cre�do conveniente una reforma que se hi-
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zo, transformando el proyecto de convenci�n en recomendaci�n,
lo que lo hac�a m�s asequible.

Por eso, el delegado Anastasi dijo que era justo que los

pa�ses sudamericanos fueran o�dos en esta cuesti�n; y que su

intenci�n era votar en contra de la moci�n propuesta por los de

legados suizos. Que llamaba la atenci�n sobre el hecho que los

pa�ses latino-americanos: Brasil, Argentina, Chile, Cuba, Per�,
Columbia y otros no hac�an absolutamente distingo, con la apli
caci�n de sus leyes obreras, entre nacionales y extranjeros; y,

que, por el contrario, estos principios han sido introducidos en

la legislaci�n europea que no estaba en pugna con el proyecto de

convenci�n sometido a la Conferencia; pero que aceptaba el com

promiso ofrecido por la delegaci�n italiana (la transformaci�n
del proyecto de convenci�n en recomendaci�n), en raz�n de que
algunos de los pa�ses no adheridos todav�a a la Liga de las nacio
nes podr�an encontrar que las disposiciones de esta convenci�n

significaban una interferencia en sus asuntos internos. Que de

seaba dejar entendido claramente que los pa�ses latino-america
nos abr�an sus abrazos a los emigrantes de todas las partes del

mundo y que deseaban favorecerlos en toda forma y que, final

mente, �l estaba de acuerdo con el principio de la reciprocidad,
incorporado, por otra parte, al Tratado de paz en mira de sa

tisfacer los anhelos de los trabajadores.
La moci�n de aplazamiento de los delegados suizos fu� re

chazada, de modo que se incorpor� al primer c�digo obrero del

mundo, el principio de la reciprocidad de tratamiento, en lo que
se refiere a la protecci�n de los trabajadores. Cierto es que so

lamente se ha enunciado el principio con alguna indecisi�n y con

cierta vaguedad que hace necesarias las exlicaciones que pasa
mos a formular:

ALCANCE DE LA PROTECCI�N OBRERA.�Dentro de

los conceptos "protecci�n obrera", la cl�usula de reciprocidad
se refiere:

1.� AL SEGURO CONTRA LA DESOCUPACI�N.�Ya

se ha hecho referencia a este punto^ al aludir a la convenci�n que

con �l se relaciona.
2� A LA PROTECCI�N CONTRA LOS ACCIDENTES.

�Los fundamentos del proyecto de la delegaci�n gubernamental
argentina han aclarado el motivo de esta sanci�n. Agregaremos
que la tendencia restrictiva, en esta materia, comenz� con la ley
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alemana de 1884, que garantizaba solamente una pensi�n a los

sup�rstites residentes en Alemania y el extranjero, v�ctima de
un accidente, que abandonaba su residencia en el imperio, reci
b�a una suma equivalante al triple de su pensi�n anual. En el
mismo orden de ideas, se inspiraron las leyes de Noruega (1894)
y Finlandia (1895) . La severidad de estas disposiciones -� dice
Bauer �- trajo represalias a aquellos pa�ses que ten�an estable

cido el seguro voluntario. Esto es verdad, particularmente en

Francia, Dinamarca (1898), B�lgica, Noruega, Grecia (1903) y
Suiza (19Q4). . a

Los tratados subsanaron, en gran parte, el defecto de las

leyes. Es especialmente digno, de. menci�n el. tratado, franco-ita
liano de 1904, en que colaboraron Fontaine y Luzzafti. El trata
do es digno, de menci�n, porque sus cl�usulas fueron modelo de

una serie de tratados sobre este asunto. El tratado extiende los
beneficios de la pensi�n a la vejez, del seguro contra la enfer

medad, los accidentes y.desocupaci�n de los trabajadores de cual

quiera de los pa�ses contratantes residentes en el otro. La in

demnizaci�n a los sucesores no depende de la residencia de �s

tos en el pa�s del lugar del accidente. Se establecen previsiones
para privilegios rec�procos sobre dep�sitos en el Banco Nacional
de Pensiones de Francia y en el Instituto Nacional de Seguros
de Italia (1) .

(1) Con posterioridad a este tratado, se han sancionado los si

guientes:
Convenci�n entre B�lgica y Francia, del 21 de febrero d.e 1906.

Los ciudadanos de cada pa�s que viven en el otro, aprovechan de los

beneficios de las leyes del pa�s de su residencia- Prevalece la ley del

lugar del accidente con ciertas excepciones.
Convenci�n entre Francia y Luxemburgo, id�ntica a la anterior.

Convenci�n entre Francia y Gran Breta�a sobre seguro contra ac

cidentes, de julio 3 de 1909, cuya materia es an�loga a la del primer
convenio referido.

Convenci�n entre Francia y Suiza, de octubre 13 de 1913, sobre su

presi�n de las desigualdades existentes.

Convenci�n entre Francia y San Marino, de julio 27 de 1918.

Convenci�n entre B�lgica y Luxemburgo, de 15 de abril de 1905.

Los beneficios de la ley sobre accidentes del lugar de su residencia. La

ley del lugar del accidente prevalece, excepto el caso en que aqu�llos
que han trabajado menos de seis meses en un pa�s, encontr�ndose el

asiento principal de los negocios en el otro, en cuya circunstancia se

aplica la ley del pa�s en que se halla dicho asiento.
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3.� AL DERECHO DE ASOCIACI�N.�Finalmente, el

t�rmino bastante amplio de protecci�n obrera, se refiere a los

de la recomendaci�n al "goce del derecho de asociaci�n, recono
cido dentro de los l�mites legales".

Algunas leyes han querido negar a los extranjeros el goce
del derecho de asociaci�n. As�, por ejemplo, la ley francesa so

bre sindicatos profesionales prev�, en su art�culo 4.�, que los

miembros de la comisi�n directiva de un sindicato, deben ser

franceses; y el art�culo 10 dispone que, en las colonias, los tra

bajadores y aquellos clasificados como inmigrantes, no pueden
ser miembros del sindicato. A su vez, la ley alemana de 19 de
abril de 1908, garantiza solamente a los alemanes, no a los ex

tranjeros, la libertad de asociaci�n.
Los trabajadores han protestado con frecuencia contra esa

tendencia de negar al extranjero la libertad sindical. Y, en la
Conferencia de Trade-unions de Leeds, de 1916, se dec�a: "En
cada pa�s el derecho sindical del trabajador debe ser reconocido;
y el obrero extranjero debe gozar, en el lugar donde trabaje, de

Convenci�n entre Alemania e Italia, de julio 31 de 1912, an�loga a

la anterior.
Convenci�n entre Alemania y Luxemburgo, de 2 de septiembre de

1905.

, Tratado entre Alemania y Holanda, de agosto 27 de 1907 con pro

lijidad de disposiciones a fin de evitar el conflicto de jurisdicciones.
Convenci�n entre Alemania y B�lgica, de julio 6 de 1912.

Convenio entre Italia y Hungr�a, de septiembre 19 de 1909, id�nti

co en substancia al Tratado entre B�lgica y Luxemburgo, son el agre

gado de que se provee a la organizaci�n de una corte internacional de

arbitraje para el arreglo de las disputas que se susciten bajo este con

venio.
Cl�usula en el tratado comercial entre Estados Unidos e Italia, en

virtud de la cual, los ciudadanos de cada una de las altas partes contra

tantes, recibir�n, en el territorio de la otra, la m�s constante seguridad
y protecci�n de sus personas y propiedades y de sus derechos. Se in

cluye la protecci�n asegurada por ley nacional que establece la respon
sabilidad civil por negligencia o falta, y acuerda a los parientes y here

deros de la v�ctima la acci�n correspondiente que no ser� restringida

en consideraci�n a la nacionalidad o residencia de dichos parientes o

herederos.
A estos tratados habr� que agregar ahora lo recientemente conve

nido entre la Argentina e Italia y Espa�a, y que se refiere al mismo

t�pico que tratamos en la Conferencia de Washington.
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todas las garant�as de que goza el nacional, y, en tal caso, debe
tener derecho de tomar parte en la administraci�n de su sindi
cato. No debe estar por m�s tiempo a la merced de arbitrarias
administraciones gobernadas por los patrones. El derecho de ex

pulsi�n administrativa, debe limitarse y no ser admitido por m�s

tiempo para actos de naturaleza sindical o cooperativa.
"Las sentencias de expulsi�n deben ser susceptibles de ape

laci�n ante un tribunal de ley"
En la Conferencia de Trade-unions de Berna se, ha expre

sado:
"Cada trabajador, donde quiera que est� ocupado, gozar�

del mismo derecho de asociaci�n que corresponde al trabajador
nativo, particularmente del derecho de participar en la admi
nistraci�n de su sindicato. Ning�n trabajador debe ser expul
sado, en raz�n de sus actividades como asociado a un sindicato.
Las apelaciones a las cortes de justicia deben ser permitidas
contra las �rdenes de expulsi�n".

La sanci�n de "Washington referente al derecho de asocia
ci�n est� de acuerdo con la cl�usula del Tratado de paz conteni
da en el art�culo 427, inciso 2.�

"El derecho de asociaci�n, en vista de todos los objetivos
no contrarios a las leyes, tanto para los asalariados como para
los patrones".

Esta f�rmula no hab�a satisfecho totalmente a los trabaja
dores. As�, en la Conferencia de Amsterdam; en el informe

aprobado por 31 votos contra 20, se dec�a, refiri�ndose a la Con
venci�n de Berna :

"Ped�amos el reconocimiento del derecho de asociaci�n pa
ra las clases trabajadoras en todos los pa�ses, y la derogaci�n de

las leyes y decretos contrarios a este principio. El p�rrafo 2.�

del Tratado, solamente reconoce el derecho de asociaci�n respec
to de todos los fines no contrarios a la ley ; texto tan mal formu

lado que facultar�a a cada gobierno para declarar ilegal el dere
cho de huelga, y convertir en letra muerta el derecho de asocia-
cion .

En la Conferenera de "Washington, los delegados obreros no

insistieron en la observaci�n formulada en Amsterdam, tal vez

por el convencimiento de que la f�rmula propuesta era, de por

s�, una conquista que conven�a afianzar; aun cuando se limitara

a ser una mera afirmaci�n de principios.
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PRECAUCIONES CONTRA EL RECLUTAMIENTO CO
LECTIVO DE LOS TRABAJADORES.�Sobre esta materia,
"la Conferencia general recomienda a los miembros de la Organi
zaci�n internacional del trabajo, que el reclutamiento colectivo de
los trabajadores en un pa�s, en mira de su empleo en otro, no

puede tener lugar sino despu�s de acuerdo entre los pa�ses inte

resados, y despu�s de consulta de patrones y -. obreros, pertene
cientes en cada pa�s a las industrias interesadas ' '

.

Explicando el sentido de la cl�usula, dijo el informante Mr.
Lazard :

"Lo que la comisi�n ha tenido en vista es lo siguiente: Es

que la organizaci�n del reclutamiento de cantidades, importan
tes de trabajadores, debe Ser preparada por un acuerdo entre los

gobiernos interesados, y son �stos los que deben, por su consen

timiento o por su vigilancia, sea en lo que concierne al prin
cipio del reclutamiento, sea en lo que concierne a cada opera
ci�n sucesiva, son � dijo � los gobiernos interesados los que
deben consultar las organizaciones respectivas, antes de otorgar
su autorizaci�n".

Esta explicaci�n no fu� del todo clara, y Mr. Fontaine, de
la delegaci�n francesa, dijo: "Yo se�alo que se entiende que no

es para cada incorporaci�n de obreros que la consulta debe ser

solicitada, sino sobre el plan general de introducci�n. Por ejem
plo, en el tratado franco-italiano, la introducci�n de un n�mero
considerable de obreros ser� decidida previa consulta; pero no

se prev� que, para la introducci�n de cada obrera, se practique
una consulta especial, sea por el patr�n, o por cualquier otra

persona. En el plan general, son las cantidades globales las que
se tienen en cuenta para la consulta y no ya el caso de cada per
sona en particular".

A esto contest� el miembro informante :

"La respuesta a proporcionar es que la comisi�n hab�a pre
visto una recomendaci�n m�s prolija que distingu�a precisamente
entre el convenio general y la introducci�n de tal o cual grupo
de trabajadores. La comisi�n ha desechado esta idea y ha prefe
rido formular su recomendaci�n en t�rminos generales, de ma

nera de no ligar a los miembros en una forma excesivamente es

trecha. Se indica sencillamente que la introducci�n ele trabaja
dores no debe tener lugar sin cpie sean previamente consultadas

las organizaciones interesadas".
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"�Basta que sean consultadas ele una manera general, o es

necesario que sean consultadas para cada pedido? La recomen

daci�n no ha entrado en este detalle, y, por consiguiente, en es

te terreno los estados pueden proceder libremente".
Mr. Fontaine, manifest� entonces:
"Tomo la respuesta como una aquiescencia a mi tesis, pues

nosotros fijamos obligaciones, pero no establecemos una consulta
en cada caso, que ser�a impracticable. Pienso, pues, que la con

sulta s�lo debe recaer sobre un programa de car�cter general".
Esta �ltima es, entonces, la interpretaci�n m�s autorizada

de la recomendaci�n. Ella traduce un anhelo acariciado por los

trabajadores. En las resoluciones de Leeds, se recomienda el con
tralor de las condiciones en que se verifique el reclutamiento co

lectivo de los trabajadores. Hubo una ulterior demanda de que
el reclutamiento de los inmigrantes fuera colocado bajo el con

tralor de las organizaciones obreras del pa�s de emigraci�n; y
la ejecuci�n de los contratos bajo los auspicios de las organiza
ciones obreras del pa�s de inmigraci�n (1) .

(1) Sobre esta materia, los prop�sitos de la Conferencia inter
aliada de Leeds, de 1916, se sintetizaron as�:

l.o�El derecho al trabajo debe ser garantizado a los trabajadores
extranjeros-

2.��Deben existir reglas legales d� orden internacional para el

cumplimiento de las cl�usulas de los contratos de trabajo.
3.o�Debe garantizarse a los trabajadores extranjeros el derecho de

asociaci�n .

4.o�El trabajo de los inmigrantes debe dirigirse hacia donde se

advierta la necesidad de brazos.

5.o�Las condiciones de trabajo y los salarios, deben ser los mismos
de los trabajadores nativos.

6.o�Deben cambiarse informe entre los pa�ses de emigraci�n y de

inmigraci�n .

La Conferencia de trade-unions de Berna de 1917, a la cual, como

se sabe, concurrieron solamente Bulgaria, Dinamarca, Alemania, Holan

da, Noruega, Austria, Suecia, Suiza y Hungr�a, sancion�, respecto de

las cuestiones derivadas de la inmigraci�n, el siguiente programa:

a) No debe permitirse la sanci�n de prohibiciones de emigraci�n.
b) No debe permitirse la sanci�n de prohibiciones generales de in

migraci�n .
L

Esta prohibici�n no afectar�:

I.�El derecho de cada estado para disponer restricciones tempo-
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ORGANIZACI�N DE UN SISTEMA EFECTIVO DE SE
GURO CONTRA LA DESOCUPACI�N.�La recomendaci�n re

lativa a este punto dice :

"La Conferencia general recomienda que cada miembro de
la Organizaci�n internacional del trabajo, coordine un sistema
eficiente de seguro contra la desocupaci�n, sea por medio de una

instituci�n de gobierno o acordando subvenciones a las asociacio

nes, cuyos estatutos prev�n en favor de sus miembros el pago de
indemnizaciones por desocupaci�n".

Fund�ndola, la comisi�n expuso que ella hab�a casi un�ni
memente decidido que era necesaria, sin p�rdida de tiempo, adop
tar una medida destinada a apresurar la introducci�n en todos
los principales pa�ses industriales, de un sistema eficiente de se

guro contra la desocupaci�n; como, por otra parte, no parec�a
factible en la hora actual, elegir entre el sistema ingl�s y el tipo
Gante, la comisi�n no hab�a cre�do necesario ir m�s all� de un

proyecto de recomendaci�n que preconizara uno u otro m�todo.
La recomendaci�n suscit� alguna oposici�n en el seno de la

Conferencia, que fu� prontamente acallada. Adolfo Posada ex

pres� que ella representaba el m�nimum de lo que podr�a acor-

rarias de inmigraci�n en tiempos de depresi�n econ�mica, con el objeto

de proteger el trabajo del nativo, como el del inmigrante extranjero.
II.__El derecho de cada estado para controlar y restringir tempo

rariamente la emigraci�n, a fin de proteger la seguridad nacional.

III.�El derecho de cada estado de exigir un m�nimum de condi

ciones, tales como la capacidad del inmigrante para leer y escribir en

su lengua madre, a fin de proteger la cultura nacional, y el cumpli
miento eficiente de las leyes Que protejan el trabajo relativo a las in

dustrias en que el inmigrante es preferentemente empleado.

c) Los estados firmantes se obligan a incorporar en su legislaci�n,
a la mayor brevedad posible disposiciones que prohiban la celebraci�n

de contratos de locaci�n de servicios en el extranjero, y que impidan
el desarrollo de agencias particulares que se dediquen a tales fines.

d) Los estados firmantes se obligan a compilar estad�sticas del

mercado de trabajo, por intermedio de agencias p�blicas y a establecer

el intercambio de tales estad�sticas en intervalos muy breves, por medio

de una Oficina internacional, a fin de prevenir la emigraci�n a pa�ses
donde las probabilidades de hallar ocupaci�n sean escasas. Estas infor

maciones estad�sticas deber�n ser particularmente accesibles para las

organizaciones obreras.
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darse a la clase obrera, y Mr. Noulens, delegado holand�s, urdi�
un voto un�nime en favor de la recomendaci�n.

Sobre esta materia, acerca de la cual, la legislaci�n argenti
na guarda silencio, ser� �til tener en cuenta la rese�a que el co
mit� de organizaci�n present� a la Conferencia acerca del estado
actual de la legislaci�n. La completamos con investigaciones que
hemos realizado personalmente. Omitimos las referencias a In

glaterra, que ya han sido hechas en este informe, con indicaci�n
de las fuentes respectivas .

En los Estados Unidos, sobre ciento once trade-unions afi
liadas en 1915 a la Federaci�n americana del trabajo, sesenta y
nueve han declarado pagar subsidios de desocupci�n. El esfuer
zo de las trade-unions americanas, en lo que se refiere a la pre
venci�n de la desocupaci�n, puede observarse en la interesante
monograf�a de Smalser, intitulada "Unemployment and ame-

rican trade-unions", publicada en 1919, por la Universidad Johns

Hopkins, de Baltimore. Puede consultarse tambi�n a Mills, Con-

temporary Theories of unemployment and of unemployment re-

lief.

En B�lgica, el seguro contra la desocupaci�n se basa princi
palmente en un sistema de cajas de socorro fundadas por las aso-

ciones obreras, y en sociedades de previsi�n subvencionadas por
los fondos comunales de desocupaci�n. Las primeras subvencio
nes fueron pagadas en Gante, en 1899. Una propaganda intensa,
prestigiada por las asociaciones profesionales, hab�a llamado la
atenci�n del consejo municipal de la ciudad de Gante. Una co

misi�n de encuesta, compuesta de delegados obreros y patrones,
y de soci�logos, al mismo tiempo que de representantes de los
diversos partidos pol�ticos, se hab�a pronunciado en favor de un

sistema de est�mulo a la prevenci�n contractual o forzosa. El sis
tema preconizado por la comuna, implicaba la entrega de subven

ciones, que dejaba, sin embargo, libre iniciativa a la prevenci�n
individual. Las subvenciones se daban, no solamente a los obre
ros que formaran parte de las cajas de seguros contra la

desocupaci�n, sino tambi�n a todos los que � aislados o asocia
dos � adoptaban medidas, por medio del ahorro o de otra ma

nera, para precaverse contra las consecuencias de la desocupa
ci�n. El proyecto que fu� votado el 27 de octubre de 1900, se

limitaba a los obreros y empleados que no ganaran m�s de 1.500
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francos por a�o. Toda caja de seguros o de ahorro, que tuviera
en vista la desocupaci�n, ya fuera mutualista, patronal, obrero o

confesional, ten�a derecho a las subvenciones. Estas no eran en

tregadas a las cajas de la asociaci�n. El producto de la subven
ci�n deb�a servir para aumentar las mclemnizaciones entregadas
al desocupado, y, para evitar los abusos, las cajas anticipaban la

mejora al desocupado, antes de reclamarla al fondo de desocu

paci�n (1) .

-
�

En Francia, el seguro privado s�lo fu� practicado por los
sindicatos. En 1915, exist�an 135 cajas de desocupaci�n. Un de
creto de 1905 reglamentaba la fijaci�n de subvenciones para las

cajas de desocupaci�n, que no excedieron del 20 % de las indem
nizaciones pagadas por ellas, y del 30 %, si las cajas funcionaban
en tres departamentos por lo menos y contaban con mil miembros
activos como m�nimo. En 1913, el monto de las subvenciones, del
estado hab�a sido sumamente reducido: 55.445 francos. Las pro
vincias y las municipalidades afectaban tambi�n sumas para el

pago de esas subvenciones. El detalle ele la actividad de las cajas
sindicales puede leerse en la obra de Borrel, citada en nota,
cap. II, p�g. 55 a 97.

En Italia, en 1914, cuarenta y cinco asociaciones con treinta

y cinco mil miembros hab�an pagado subsidios. La caja organi
zada por "L'Umanitaria" ele Mil�n, sigue el sistema de Gante.
La subvenci�n no es acordada a todos los desocupados, sino sola
mente a aqu�llos que son miembros de asociaciones obreras adhe
ridas. Un consejo dirigido por el presidente de "L'Umanitaria",
compuesto de cuatro miembros, de los cuales dos son delegados
de los sindicatos, est� al frente de la organizaci�n. La subvenci�n
no se acuerda directamente a los desocupados, sino a la asocia
ci�n de que forman parte. Los subsidios se entregan aun en caso

de falta de trabajo por "lockout".
En Noruega, una ley de junio de 1906, prev� el reembolso

(1) V�ase sobre este sistema la "Lutte contre le chomage, avant,
pendant et apr�s la guerre" por Antoine Borrel, 1917; Crosson du Cor-

mier, "Les caisses syndicales de chomage en Franee et Belge", en que
se examina en detalle el sistema belga (p�gs. 47 a 103); Lefort, "L'as-
surance contre le chomage en Franee et � P�tranger", Par�s, 1913, obra

de fondo extremadamente t�cnica, que consagra la tercera parte del

primer tomo (p�gs. 125 a 405) a la revisi�n de distintos sistemas.
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por el estado del tercio de los socorros pagados por los fondos de

desocupaci�n. El texto de esta ley � que es muy minuciosa �

puede leerse en Borrel, p�g. 321.

En Holanda, alrededor de noventa y cinco asociaciones que
agrupan doscientos cuarenta mil miembros, acuerdan socorros.

El subsidio se entrega durante un per�odo de veinticuatro a no

venta y un d�as. En decreto de 1917, se prev�n subvenciones a

las cajas de desocupaci�n, pagaderas mitad por la comuna y mi
tad por el estado. El monto de la subvenci�n se basa en las coti
zaciones de sus miembros, y no puede, en general, exceder al cien
por ciento de estas �ltimas.

En Alemania, no existe ning�n seguro nacional contra la

desocupaci�n. Los sistemas en vigor son los que practican las so

ciedades de socorro mutuo, organizadas por los sindicatos profe
sionales, las asociaciones de empleados de comercio y las socieda
des cooperativas. Practican, asimismo, el seguro algunas casas

patronales; y algunas municipalidades, como la de Colonia, han

adoptado una reglamentaci�n, por la cual todos los hombres de
m�s de dieciocho a�os de edad, pueden asegurarse, mediante una

una cotizaci�n de cincuenta y cinco c�ntimos por semana.

Conviene recordar que el seguro obligatorio general ha sido

ensayado en algunos cantones suizos. No puede entrar, dentro de

esta clasificaci�n, el seguro ingl�s limitado solamente a determi
nadas industrias, y que, con la ley de 1916, alcanzar� a lo sumo

a tres millones y medio de obreros.

En Basilea, el gran Consejo promulg� el 23 de noviembre de

1899, una ley que institu�a el seguro obligatorio contra la desocu

paci�n. Pero el voto popular la desech� el 18 de febrero de 1900,
a consecuencia de la hostilidad que encontr� la cotizaci�n obliga
toria en el seno de los patrones y de los obreros. El 1.� de julio
de 1895, la ciudad de Saint Gall cre� tambi�n una caja obliga
toria de seguros contra el paro; pero una mayor�a de tres quin
tos de los electores, suprimi�, dos a�os despu�s, esta caja. En

1897, el Consejo de Zurich present� tambi�n un proyecto de se

guro obligatorio que fu� rechazado pocos meses despu�s.
Esta breve rese�a puede ilustrarnos sobre la acci�n argen

tina en este orden de ideas. Atravesamos un per�odo de excepcio
nal prosperidad; no hemos sufrido directamente las consecuen

cias que en Europa siguieron inmediatamente a la cesaci�n de
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las hostilidades; pero, ya que las crisis de trabajo son un fen�
meno normal en la producci�n y consecuencia inmediata de la

organizaci�n econ�mica, habr� que, pensar en atenuar, para lo

futuro, la repetici�n de �pocas, como las del a�o 1914. Los pue

blos, para asegurar la felicidad colectiva, tienen que procurar su

similitud con la hormiga de la f�bula y evitar la imprevisi�n de
la cigarra.

Tal vez, por el momento, sea prematura la organizaci�n del

seguro obligatorio contra la desocupaci�n; pero corresponde al

gobierno estimular las incipientes iniciativas de las asociaciones
obreras o de socorros mutuos, que acuerdan subsidios a sus miem

bros desocupados.
DISTRIBUCI�N DE LOS TRABAJOS P�BLICOS.�Fi

nalmente, la Conferencia recomend� que "cada miembro de la

Organizaci�n internacional del trabajo, coodinara la ejecuci�n de
las obras emprendidas por cuenta de la autoridad p�blica, y re

servara �� tanto como ello fuera posible � esos trabajos para
los per�odos de la desocupaci�n y para las zonas particularmente
afectadas por este fen�meno".

Seg�n expresaba el comit� organizador, en las �pocas de

prosperidad, cuando la industria privada tiene necesidad de una

mano de obra numerosa, los poderes p�blicos deben abstenerse,
en tanto les sea posible, de realizar obras p�blicas. Se considera

que una acci�n juiciosa en este sentido, ejercer�a un efecto be
n�fico sobre el mercado de trabajo y contribuir�a a disminuir
considerablemente la desocupaci�n.

En los Estados Unidos y en el Canad�, este programa se ha

aplicado no s�lo a las crisis de trabajo, sino tambi�n a las varia
ciones determinadas por el cambio de estaci�n. Diversos estados

y ciertas municipalidades se reservan la ejecuci�n de trabajos
p�blicos para los meses de invierno, cuando numerosas personas

ocupadas en la labor agr�cola se hallen sin trabajo. Con la pri
mavera, vuelven a tomar su antiguo t�tulo (1) .

Conviene recordar que as� como algunos estados americanos

sancionaron, durante el per�odo de la guerra, el trabajo obliga
torio, otros reconocieron la inversa, o sea el derecho al trabajo.
Por ley de Idaho, del 1.� de marzo de 1915, los ciudadanos que

(1) "Soei�t� des nations, Bapport sur le chomage", p�g. 64.
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llenan ciertas condiciones, tienen derecho de ser empleados du
rante sesenta d�as en trabajos de urgencia, ejecutados sobre los
caminos.

CAPITULO X

HIGIENE DEL TRABAJO

DISPOSICIONES PERTINENTES.�Las disposiciones de

Washington relativas a la higiene de los trabajadores, adoptada
en forma de recomendaciones, se refieren :

1.��A la prevenci�n del carbunclo.
2o.�A la protecci�n de las mujeres y de los ni�os contra el

saturnismo .

3o.�A la creaci�n de un servicio p�blico de higiene.
4o.�A la prohibici�n del empleo del f�sforo blanco.
RECOMENDACI�N CONCERNIENTE AL CARBUNCLO

�La recomendaci�n referente al carbunclo, dispone lo siguiente :

"La Conferencia general recomienda a los miembros de la

Organizaci�n internacional del trabajo que se adopten medidas

para asegurar, sea en el pa�s de origen, o, en su defecto, en el

puerto de descarga, la desinfecci�n de las lanas que se sospeche
contengan esporos carbunclosos".

ESTUDIOS SOBRE EL CARBUNCLO.�Por el inter�s que
tiene para nuestro pa�s el estudio del carbunclo que, por otra par
te, es una enfermedad profesional prevista por la ley 9688, sobre
accidentes de trabajo, conviene recordar los estudios que, sobre
esta materia, se hab�an realizado con anterioridad a la reuni�n
de la Conferencia.

El m�s reciente, cuya lectura puede ser �til para las regla
mentaciones de orden sanitario en nuestro pa�s, es el titulado
"Anthrax as an occupational disease", por John B. Andrews,
publicado por el Bureau of Labor Statistics, de los Estados Uni

dos, N.� 205. Se public� en 1917, a consecuencia del extraordina
rio crecimiento de la enfermedad en los principales puertos y en

ias ciudades donde exist�an curtidur�as en los estados de Nueva

York, Massachussetts y Pennsylvania.
LA LUCHA CONTRA EL CARBUNCLO.�-En Inglaterra,
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la manipulaci�n de las lanas sospechosas est� confinada al "West

B-iding of Yorkshire. Con este motivo, la c�mara de comercio de
ese distrito, con representantes de la asociaci�n de trabajadores;
organiz� los "Anthrax Mesligation Board for Bradford and dis-

trict". Seg�n Andrews, los prop�sitos de esta organizaci�n son:

a) la investigaci�n del carbunclo, en general; b) la determina
ci�n exacta de las clases de lanas y crines, en relaci�n con el pe
ligro del carbunclo; c) el descubrimiento de ulteriores medios de

producci�n. La investigaci�n se realiza a trav�s de los casos de

carbunclos y se coleccionan muestras de material que origin� la
infecci�n. La Oficina cuenta con bacteri�logos y qu�micos. Se
da atenci�n especial a la desinfecci�n de las lanas y particular
mente a la remoci�n de co�gulos de sangre y de crines sangrien
tas, que son los veh�culos comunes de infecci�n. La instituci�n
se sostiene principalmente mediante la contribuci�n de los indus

triales, aunque asociaciones obreras suelen tambi�n subscribirse.
Se publican estad�sticas excelentes, se requiere de los m�dicos el
informe acerca de los casos examinados y se realiza una propa

ganda educacional, con el fin de prevenir, en lo posible, la en

fermedad .

En Mil�n, la cl�nica del trabajo fu� establecida por un gru

po de hombres de ciencia, para la prevenci�n cient�fica de las en

fermedades del trabajo. De acuerdo con la comisi�n permanente
para el estudio de las enfermedades profesionales, que reside, en

la misma ciudad, la cl�nica ha editado reglamentos sanitarios reali

zando, al propio tiempo, una intensa propaganda educacional en

tre patrones y obreros en las industrias expuestas al carbunclo.

Se cita por los autores como un ejemplo de la aplicaci�n de

los preceptos modernos de higiene industrial, el sistema de la

firma Pacchetti y Compa��a, de Pav�a. Es el establecimiento
m�s importante de Italia y recibe pr�cticamente todas las crines

importadas a aquel pa�s. La firma ha puesto en pr�ctica las me

didas m�s adelantadas tendientes a la prevenci�n del carbunclo.

Las crines son desinfectadas; se concede suma atenci�n a la lim

pieza, a la ventilaci�n y a la eliminaci�n del polvo. Se ha cons

tituido una inspecci�n m�dica y aun un laboratorio bacteriol�

gico que se halla provisto del suero necesario. Los propietarios
afirman que los casos de carbunclo son prontamente tratados, te

niendo, en su proceso evolutivo, tanto �xito, que los pacientes re-



� 161 �

cobran su salud sin mayor interrupci�n que la de uno o dos
d�as (1) .

ORGANIZACIONES INTERNACIONALES.�Un Congre
so internacional realizado en Mil�n, en 1906, y otro en Bruselas
en 1910, discutieron la prevenci�n contra el carbunclo. En 1912,
en la reuni�n celebrada en Zurich por la Asociaci�n internacional

para la protecci�n del trabajo, se nombr� una sub-comisi�n para
el estudio del carbunclo . Estaba constituida por tres celebrida
des: Koelsch, de Alemania; Legge, de Inglaterra; y Cavadle, de
Francia. Sus recomendaciones quedan transcriptas en la nota,
dado el inter�s que ofrecen para una reglamentaci�n de orden na

cional (2) . Finalmente, deb�a haberse reunido un congreso en

Viena, en 1914, pero la guerra impidi� su realizaci�n.

(1) Page, en el Journal of Hygiene, de diciembre de 1909, p�
gina 373.

(2) H� aqu� las recomendaciones de referencia: Es importante, a

fin de conocer la extensi�n del riesgo del carbunclo en las industrias, y
las medidas de prevenci�n necesarias para combatirlo, que en cada pa�s,
se lleven estad�sticas completas de los casos que se susciten.

Tales estad�sticas deben ofrecer siempre la siguiente informaci�n:

edad y sexo del paciente; ocupaci�n exacta; clase y origen de los ma

teriales acarreados en la �poca de la infecci�n; formas cl�nicas de la

enfermedad; resultado.

Es de desear que tales estad�sticas sean tan amplias como ello sea

posible para eubrir todos los casos de carbunclo, tanto agr�cola, como

industrial-
En todos los sitios en donde los productos (lana, crines, cerdas, cue

ros y pieles) de animales, susceptibles de carbunclos, est�n almacenados

y sean acarreados en su estado primitivo, el propietario debe insertar un

aviso en que figure.
a) Una ilustraci�n que muestre las caracter�sticas m�s comunes

y aparentes del carbunclo externo.

b) Un breve resumen de su origen y de las formas t�picas de infecci�n.

c) Una advertencia a las personas empleadas acerca de la impor
tancia de su limpieza personal y la necesidad de un tratamiento inme

diato para cada lesi�n, aunque ella sea leve.

En todos los sitios en donde las lanas, las crines, la cerda, los cue

ros y las pieles, provenientes de pa�ses sospechosos se hallen almace

nados o sean transportados en su estado primitivo, el propietario debe

adoptar las siguientes precauciones: (Corresponder� al gobierno de cada

pa�s deeidir y clasificar en una o m�s planillas, de conformidad con la

intensidad del riesgo y la cantidad de material importado, los pa�ses que

deban ser declarados sospechosos) :



� 162 �

EL INFORME DE LA COMISI�N DE WASHINGTON.�
La Comisi�n designada para estudiar las labores insalubres, fu�
constituida por veintid�s miembros y presidida por el doctor
Legge, autoridad reconocida en la materia. La secretar�a la

desempe�� el doctor Andrews, ventajosamente conocido tambi�n
por sus investigaciones en estos asuntos, una de las cuales ha sido
mencionada anteriormente .

Con respecto al carbunclo, la comisi�n sintetiz� sus conclu
siones en esta forma:

l.o�El due�o permitir� al inspector de f�bricas el examen, ya del
libro en que se consigne la entrada del material para la f�brica o taller
o bien la de un registro especial, en los que debe constar las siguientes
anotaciones: naturaleza y cantidad del material importado; fecha del

recibo; pa�s de origen; estado del producto; nombre del vendedor. Y,
en el caso de que se expresare que los materiales fueron desinfectados
antes de su introducci�n a la f�brica, debe exhibirse el certificado otor

gado con tal motivo.

2.o�Todas las materias primas que puedan ser sometidas a elabo
raci�n sin da�o, deben ser desinfectadas.

3.o�La apertura de fardos, de lanas, crines, cueros y pieles, debe

ser siempre confiada a personas capaces de apreciar cu�les sean las por
ciones que est�n afectadas.

4.o�Las operaciones preliminares, consideradas como particularmen
te peligrosas deben ser siempre efectuadas fuera de las habitaciones o

en locales exclusivamente destinados para tal objeto .

Corresponder� al gobierno de cada pa�s, teniendo en cuenta los di
ferentes procesos de manufactura y manipuleo que se acostumbra em

plear, definir cu�les sean las operaciones preliminares que se reputen
peligrosas .

5.��La lana y las crines, deben estar separadas, en cuanto ello

sea posible, apartando los co�gulos de sangre adheridos a los vellones y
las porciones ensangrentadas. Estos fragmentos deben ser quemados o

bien esterilizados mediante un proceso que se reconozca como eficaz.

6.o-�Las manipulaciones preliminares, tales como se han definido

en la forma arriba mencionada, en las que, un material polvoriento debe

ser tratado en seco, deben practicarse de tal manera que el material es

t� sometido a la acci�n del vapor de aire, preferentemente hacia abajo.
Nunca debe permitirse que el polvo se esparza por el aire libre. El pol
vo recogido en un recept�culo especial, debe ser quemado (a menos que
no proceda de material previamente lavado) o bien convertido en in

nocuo mediante un tratamiento qu�mico o de otra manera.

7.0�Los locales en los que se desenvuelvan los procesos preliminares,
deben ser mantenidos en un estado constante de limpieza; los techos



� 163 �

"En vista de la difusi�n universal del carbunclo entre cier
tas especies de animales y considerando que los trabajadores que
acarrean lanas, crines ele caballo y pieles y cueros de animales

que han muerto por carbunclo en regiones lejanas, pueden infec

tarse, es cuesti�n de toda urgencia adoptar una acci�n interna

cional, como el �nico medio de prevenir la difusi�n de la enfer
medad de los animales al hombre.

"Y considerando que, como se ha establecido, puede efec
tuarse la desinfecci�n de las lanas carbunclosas, la comisi�n pide

deben ser impermeables; y las paredes se desinfectar�n por completo o

se lavar�n con cal viva, por lo menos una vez al a�o . El piso, las pa
redes, los bancos, las m�quinas y las herramientas, deben ser frecuen

temente limpiados.
8.0�El patr�n debe proveer a que las personas que trabajan en las

manipulaciones preliminares puedan realizar su limpieza personal; un

cuarto de vestir, (de modo que se pueda mantener separado los vestidos

comunes de los que se empleen en el trabajo) y un lavatorio con abun

dante cantidad de agua (caliente y fr�a, si es posible, jab�n, cepillos de

u�as y toballas) .

Las personas empleadas en el transporte de las materias primas,
deben estar provistas de zahones y se cubrir�n la cabeza.

Las personas empleadas en la limpieza en que se utilicen m�quinas
extraetoras de polvo y recept�culos para el mismo, deben usar respi
raderos-

Ning�n alimento o bebida debe estar colocada en los sitios en que

se efect�en los manipuleos peligrosos.
9.o�El tratamiento m�dico debe ser organizado de esta manera:

cada obrero que tenga una p�stula o grano que se asemeje al carbunclo,
deber� informar de ello, sin p�rdida de tiempo a la gerencia del esta

blecimiento, desde donde se le enviar� a un m�dico designado para tal

objeto .

El nombre y la direcci�n de facultativo deben ser insertos en el

anuncio referido en los p�rrafos anteriores.

10.�Cada f�brica o taller debe estar munido de un botiqu�n con

serv�ndosele en buenas condiciones y un sitio f�cilmente accesible.

11.�Ninguna persona menor de diez y ocho a�os debe ser emplea
da en las operaciones preliminares.

Es de desear que en aquellos pa�ses de donde proeceden los pro

ductos, se apliquen prescripciones sanitarias basadas en los mismos prin
cipios, y, con el prop�sito de llegar a la disminuci�n de la propagaci�n
del carbunclo y a la destrucci�n por m�todos eficaces de todos los pro
ductos o despojos de animales que hayan perecido a consecuencia del

carbunclo .
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a la Conferencia internacional la sanci�n de una convenci�n que
exija la desinfecci�n de las lanas que provengan de pa�ses reco

nocidos peligrosos; y, si esto no fuera posible, en el puerto de
arribo ' '

.

En lo que se refiere a las crines para la manufactura de ce

pillos, la desinfecci�n en la f�brica, aunque no tan satisfactoria
como la desinfecci�n en el pa�s de origen, es factible y debe exi
girse .

Para las crines utilizables para el tejido o la manufactura de
colchones, as� como para el manipuleo de pieles y cueros de toda
especie, la comisi�n concibe la esperanza de que investigaciones-,
similares a la del comit� departamental de la Gran Breta�a en

la prevenci�n del carbunclo, pueda conducir a una soluci�n sa

tisfactoria del problema; y, mientras tanto, la comisi�n urge a

los pa�ses infectados, empleen medios de car�cter m�dico, tales.
como el examen y tratamiento, tendientes a producir la disminu
ci�n de la mortalidad ocasionada a ra�z del carbunclo.

En su discurso, el doctor Legge expuso que las proposiciones*
de la comisi�n deb�an estar incluidas en una recomendaci�n he
cha, a m�rito de los t�rmr.nos del art�culo 405 del Tratado ; y que
el tema deb�a formar parte del programa de la pr�xima Confe
rencia, para llegar a un acuerdo definitivo. De ah� que las pro
posiciones de la comisi�n fueran redactadas m�s tarde por la co

misi�n de redacci�n, en la forma que se ha se�alado ya.

RECOMENDACI�N CONCERNIENTE A LA PROTEC
CI�N DE LAS MUJERES Y NI�OS CONTRA EL SATUR
NISMO.�La lucha contra el saturnismo fu� iniciada desde 1904,.,
por iniciativa de la Asociaci�n internacional para la protecci�n
del trabajo, de una serie de industrias que utilizaban el plomo;
y, sobre todo, en el pedido que formul� de substituci�n del alba-

yalde en el oficio del pintor. Esta demanda fu� satisfecha en

Austria en 1908 y en Francia en 1909.

La comisi�n designada en la Conferencia de Washington ex

pres�, en su informe, que, sin que pueda establecerse, de una ma

nera formal, que la mujer est� m�s expuesta que el hombre a las:
intoxicaciones industriales, las estad�sticas inglesas sientan que
ella es alcanzada con mayor frecuencia. Adem�s, � agreg� �

su papel, en la conservaci�n y la propagaci�n de la especie hu

mana, obligan a adoptar, respecto de ella, precauciones especiales...
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Por eso, preconiz� la prohibici�n del empleo de la mujer en

las siguientes industrias :

a) En los hornos de reducci�n de los minerales ele zinc y
de plomo.

b) En los trabajos de manipuleo, preparaci�n, reducci�n
de la ceniza de plomo y desplantaci�n del plomo.

c) En la fusi�n en gran escala, del plomo y del zinc viejo.
d) En la fabricaci�n de la soldadura y de las mezclas que

contienen m�s de un 10 % de plomo.
e) En la fabricaci�n del litargo, del masicote, del minio,

del albayalde, del minio naranja, del sulfato de plomo,
del promato de plomo y de los silicatos de plomo.

f ) En ciertas operaciones que comportan la fabricaci�n o la

separaci�n de acumuladores el�ctricos, especialmente la
mezcla y la operaci�n de darle brillo.

g) En la limpieza de los talleres en los que las operaciones
arriba indicadas se realicen.

A fin de evitar la sorpresa que pudiere ocasionar la escasez

de la mano de obra masculina, la comisi�n suger�a que tales prohi
biciones fueran objeto de reglamentaci�n, aun en los pa�ses en

que no se acostumbraba recurrir a las mujeres para trabajos de
esa naturaleza.

Adem�s, para los trabajos que implicpien la utilizaci�n de
las sales de plomo, y en los cuales el empleo de la mano de obra
femenina es prohibido, la comisi�n reputaba que, independien
temente de las prescripciones de orden t�cnico, deb�an tenerse

presentes las que siguen :

a) Notificaci�n de todos los casos de intoxicaci�n y pago
de la indemnizaci�n correspondiente.

b) Examen m�dico peri�dico del personal.
c) Establecimiento de lavatorios, cuartos de vestir, refec

torios convenientemente instalados y utilizaci�n de ro

pas especiales.
d) Prohibici�n de introducir alimentos y bebidas en los ta

lleres .

Aconsejaba, adem�s, que, donde pudieran reemplazarse las
sales solubles de plomo por sales de car�cter inofensivo, deb�an
sancionarse reglamentos severos, para impedir que se continua
ran empleando las substancias nocivas. Por lo que respecta a la
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solubilidad de las sales de plomo en la industrsia cer�mica, la co

misi�n a�adi� que se declaraba satisfecha con las definiciones con

tenidas en los reglamentos ele Inglaterra y Holanda. Y, en las

otras industrias, la comisi�n propuso adoptar, como base de defi
nici�n y de l�mite en las futuras reglamentaciones, lo siguiente :

"Los compuestos de plomo ser�n considerados como sales

solubles, si no contienen m�s del 5 % de su peso en plomo met�
lico soluble en una soluci�n

(
acuosa de �cido clorh�drico a 0.25 %

de �cido".
Con respecto a los adolescentes, la comisi�n consider� que

la protecci�n necesaria para las mujeres en las industrias men

cionadas era apVcable por igual a los adolescentes, en raz�n de
su ignorancia, su despreocupaci�n y la necesidad de proveer
a su desarrollo f�sico. De ah�, que la recomendaci�n que nos ocu

pa se refiera, a la vez, a las mujeres y a los menores de dieciocho
a�os .

Sobre toda esta materia, la fuente de informaci�n m�s im

portante, es, sin duda, el op�sculo publicado por el comit� de

organizaci�n. ,En los ap�ndices, se transcribe la parte pertinente
de la reglamentaci�n adoptada por los diversos pa�ses, en lo que
concierne a las labores insalubres (1) .

RECOMENDACI�N CONCERNIENTE A LA CREACI�N
DE UN SERVICIO PUBLICO DE HIGIENE.�-Seg�n el con

texto de esta recomendaci�n, se procura que los miembros de la

Organizaci�n internacional del
( trabajo, establezcan, tan pronto

como ello sea posible, no solamente un sistema que asegure una

inspecci�n eficaz de las usinas y talleres, sino 1
tambi�n un servi

cio p�blico especialmente encargado de salvaguardar la salud de
los trabajadores y que se ,pondr� en comunicaci�n con la Oficina
internacional del trabajo.

Seg�n se expres� en el seno de la. Conferencia, la Secci�n de
la Oficina internacional del trabajo que tuviere a su cargo la

higiene p�blica deb�a .inspirarse en las experiencias que pudieran
proporcionar los patrones y los obreros, a fin de llegar a resulta
dos pr�cticos. Esta secci�n tendr�a a su cargo las industrias m�s

(1) V�ase "League of Nations, Report on the employment of

women and ehildren and Berne conventions of 1906. Prepared by the

organising committee for the International labor eonfcrence, Washing
ton, 1919".
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variadas; deber�a proporcionar estad�sticas qu�micas o de orden
Sanitario que fueran la s�ntesis de un .trabajo largo y minucioso.

En lo que se refiere a este servicio en la Rep�blica Argen
tina, ser�a talvez �til que un consejo mixto de patrones y obre
ros asesorara a la nueva instituci�n.

RECOMENDACI�N REFERENTE A LA PROHIBICI�N
DEL EMPLEO DEL FOSFORO .BLANCO.�-Existen substan
cias venenosas para las cuales las medidas de previsi�n carecen

de eficacia, por lo que se hace necesaria su sustituci�n radical.

Es �ste el caso del f�sforo blanco que comenz� a ser reemplazado
por el .f�sforo rojo en Suecia, ya en 1854. En 1856, el Consejo
de higiene p�blica de Francia reclam� la prohibici�n del empleo
del f�sforo venenoso . Finlandia, en 1872 ; Dinamarea, en 1874

y Holanda, ,
en 1901, sancionaron oficialmente tal prohibici�n.

Los pa�ses que exportaban el producto, se opusieron a la prohibi
ci�n, reputando m�s importantes los intereses de su comercio ex

terior, que los preceptos de la higiene social. La Asociaci�n in

ternacional para ,1a legislaci�n del trabajo promovi� una inves

tigaci�n internacional en las diversas industrias y, en 1903, re

quiri� del Consejo federal suizo la convocaci�n de una conferen

cia
,
internacional para la prohibici�n del empleo del f�sforo

blanco .

Esta Conferencia se reuni� en Berna en 1906 y el 26 de sep

tiembre del mismo a�o, se subscribi� un convenio, el que fu� fir

mado tan s�lo por siete pa�ses, de los cuales cinco ya hab�an san

cionado esa prohibici�n con anterioridad.
He aqu� dicho convenio:

"Art�culo Io.�Las altas partes contratantes se obligan a

prohib/r en sus territorios la fabricaci�n, introducci�n y venta

de cerillas conteniendo f�sforo blanco^ (amarillo) .

"Art�culo 2o.�A cada uno de los estados contratantes in

cumbe el cuidado de adoptar las medidas administrativas .nece

sarias a asegurar en su territorio la estricta ejecuci�n de las dis

posiciones de Ja presente convenci�n. Los gobiernos se comuni

car�n, por la v�a diplom�tica, las leyes y reglamentos dictados,
a ra�z de la presente convenci�n que est�n o que ,se pongan en

vigencia en sus pa�ses, lo mismo que los informes que conciernan

a ,1a aplicaci�n de tales leyes y reglamentos.
"Art�culo 3o.�Las disposiciones de esta convenci�n no se

aplicar�n a las colonias, posesiones o protectorados, sino en el
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caso en que una ^comunicaci�n a tal efecto se haya hecho en nom

bre de ellos al Consejo federal suizo por el gobierno central.
"Art�culo 4o.�La presente convenci�n ser� ratificada y las

ratificaciones ser�n depositadas a m�s tardar el 31 de diciembre
de 1908, en el Consejo federal suizo. Un acta de tal dep�sito ser�
labrada y copia certificada de la misma ser� enviada por la v�a

diplom�tica a cada uno de los estados contratantes. La presente
convenci�n entrar� en vigencia tres a�os despu�s de la fecha de
clausura del acta de dep�sito.

Art�culo 5.� � Los estados no signatarios de la presente
convenci�n podr�n declarar su adhesi�n por nota dirigida al Con

sejo federal suizo, quien lo har� conocer a cada uno de los dem�s
estados contratantes. El plazo previsto por el art�culo 4.� para
la entrada en vigor de la presente convenci�n queda prorrogado
a cinco a�os para los estados no signatarios, lo mismo que para
las colonias, posesiones o protectorados, el que se contar� desde
la notificaci�n, de su adhesi�n.

"Art�culo 6o.�La presente convenci�n no podr� ser denun

ciada, ni por los estados signatarios, ni por los estados, colonias
o protectorados que posteriormente adhieran, antes de la expira
ci�n de un plazo de cinco a�os, contados desde la clausura del
acta de dep�sito de las ratificaciones. Desde entonces, podr� ser

denunciado de a�o en a�o.
"La denuncia no .surtir� efecto, sino un a�o despu�s que

ella haya sido enviada por escrito al gobierno federal suizo por
�l gobierno interesado o, si se trata de una colonia, posesi�n o pro
tectorado, por el gobierno central. El gobierno federal la comu

nicar� inmediatamente al gobierno de cada uno de los otros es

tados contratantes.

"La denuncia no tendr� efecto sino respecto al estado, co

lonia, posesi�n o protectorado a nombre de quien haya sido di

rigida. En fe (de ello, los plenipotenciarios han firmado la pre
sente convenci�n, en Berna, el 26 de septiembre de 1906, en un

solo ejemplar que quedar� depositado en los .archivos de la Con
federaci�n suiza y una copia del cual certificaba conforme ser�
enviada por v�a diplom�tica a cada uno de los estados contra
tantes" (1).

(1) V�ase el texto de esta convenci�n en el "Bullet�n of the In

ternational labor office. English edition, vol. I, 1906 p�gs 275 y 276.
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El convenio fu� subscripto por Alemania, Dinamarca, Fran
cia, Italia, Luxemburgo, Holanda y Suiza.

Posteriormente adhirieron Inglaterra, Austria, Espa�a, T�

nez, Hungr�a, Nueva Zelandia, M�xico, Noruega y Canad�. En
los Estados Unidos, una ley de 9 de abril de 1912 prohibe la im

portaci�n y exportaci�n del f�sforo blanco; Austria, por ley de

1909, prohibi� el empleo del f�sforo blanco; la Rep�blica Checo

eslovaca, por ley de 28, de octubre de 1918, ratificaba la ley aus

tr�aca de 13 de julio de 1909. A la fecha de la reuni�n de la

Conferencia, los gobiernos de B�lgica, Rumania, Servia y Siam
se manifestaban dispuestos a adherir a la convenci�n, seg�n se

coleg�a de las respuestas enviadas al cuestionario, ya que la prohi
bici�n del empleo del f�sforo blanco era uno de los temas de la
orden del d�a.

Los delegados argentinos hicimos notar que el gobierno ha
b�a solicitado del Congreso autorizaci�n para ratificar las con

venciones de Berna, circunstancia que puso de manifiesto el se

cretario,Mr. Butler, en una de las sesiones de la Conferencia (1) .

Ante esta uniformidad de opiniones y dado el concepto uni

versal, no es de extra�ar que, por unanimidad de votos, se haya
sancionado una recomendaci�n, en virtud de cuyos t�rminos, se

pide a .los miembros de la Organizaci�n internacional que adhie
ran a la Convenci�n internacional de Berna de 1906, sobre prohi
bici�n del empleo de f�sforo blanco en la fabricaci�n de cerillas.

(1) V�ase Diario de sesiones provisional, p�g. 471.





AP�NDICE

I

EL TRABAJO EN EL TRATADO DE PAZ

Texto oficial completo de la parte XIII del Tratado de paz
con Alemania y el convenio de la Liga de las Naciones en que
se fundan principios generales para la protecci�n del trabajo,
se establece una organizaci�n permanente internacional para

promover una amplia protecci�n a los asalariados y se dispone
la convocaci�n de la primera conferencia internacional del Tra

bajo, que se verificar� en Washington en el mes de octubre de
1919-

PARTE XIII�

TRABAJO

SECCI�N I

ORGANIZACI�N DEL TRABAJO�

Considerando que la Liga de las Naciones tiene por obje
to el establecimiento de la paz universal, y que dicha paz s�lo

puede establecerse fund�ndola sobre bases de justicia social ; y
Considerando que existen ciertas condiciones en el trabajo

que envuelven en s� injusticias, privaciones y sufrimientos que

experimentan grandes masas de los pueblos, condiciones, por
medio de las cuales se produce una intranquilidad tan molesta

que pone en peligro la paz y la armon�a del mundo; y, en vis
ta de que es urgentemente necesario mejorar condiciones tales,
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-como, por ejemplo, por medio de una legislaci�n para metodi

zar las horas del tr�balo al d�a y a la semana; reglamentando
la oferta de la mano de obra ; previniendo el paro del trabajo ;

proveyendo un jornal adecuado a las condiciones de la vida;
protegiendo al obrero contra los accidentes, enfermedades, pla
gas y da�os resultantes de la escasez de empleo; protegiendo a

los ni�os, a la gente joven y a las mujeres, lo mismo que a los

ancianos y a los mutilados, y tendiendo tambi�n a encontrar

el amparo de los intereseses de los obreros que se hallen traba

jando en otros pa�ses que no sean los de su nacimiento; recono

ciendo el principio de la libertad de asociaci�n, de organizaci�n
t�cnica y educativa, implantando las medidas necesarias ; y

Considerando que el fracaso de cualquiera naci�n que no

pueda adoptar las condiciones del trabajo humano de la mane

ra requerida, es un obst�culo que se opone a las dem�s nacio
nes que persiguen el ideal de mejorar sus propias condiciones
en sus respectivos territorios ;

Las altas partes contratantes, guiadas por sentimientos de

justicia y humanidad, lo mismo que por el anhelo de asegurar
al mundo sobre una paz permanente, han convenido en estipu
lar lo siguiente :

CAPITULO I

ORGANIZACI�N�

ARTICULO 387

Por medio de la presente queda establecida una organiza
ci�n permanente que se ocupar� de la promoci�n de los obje
tos que se describen en el Pre�mbulo-

Los miembros originarios de la Liga de las Naciones ser�n
los miembros originarios de esta organizaci�n, y, de hoy en ade

lante, en los privilegios de miembro de la Liga de las Naciones
estar�n incluidos los privilegios de miembro de dicha organi
zaci�n.
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ARTICULO 388

La organizaci�n permanente consistir� de :

(1) Una conferencia general de los representantes de

los miembros; y
(2) Una Oficina internacional del trabajo, controlada.

por la mesa directiva, seg�n se describe en el art�culo 393.

ARTICULO 389

Las sesiones de la Conferencia general de los representantes:
de los miembros se llevar�n a efecto de tiempo en tiempo, seg�n
la oportunidad lo requiera y, cuando menos, una vez al a�o.

Dicha Conferencia estar� compuesta de cuatro representantes
de cada uno de los miembros, de los cuales, dos ser�n designados
gubernamentales y los otros dos ser�n delegados que represen

ten, respectivamente, a los patrones y a los obreros de cada uno=

de los gremios.
Cada delegado puede ser acompa�ado por consejeros, lo�

cuales no exceder�n de dos, para tratar sobre cada uno de los;

puntos que contenga la orden del d�a. Cuando se trate de asun

tos que afecten especialmente a las mujeres, cuando menos uno*

de los citados consejeros pertenecer� al sexo femenino.

Los miembros llevar�n a efecto el nombramiento de dele

gados que no pertenezcan a los gobiernos, y de consejeros esco

gidos por medio de convenio con las organizaciones industriales,
en caso de que esa especie de organizaciones exista; siendo di

chas organizaciones las que mayor n�mero de representantes de

patronos y obreros tienen, y, seg�n el caso lo requiera, de con

formidad con las exigencias de sus respectivos pa�ses.
Los consejeros no tendr�n derecho a hacer uso de la pala

bra, a menos que un delegado as� lo solicite y siempre que cuen

ten con una autorizaci�n especial otorgada para ello por el pre
sidente de la Conferencia, pero sin poder votar.

Un delegado puede dirigirse por escrito al Presidente, so

licit�ndole que nombre a uno de sus consejeros para que act�e-

corno su representante y entonces dicho consejero, al desempe-
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�ar ese cometido, tendr� derecho a hacer uso de la palabra y

votar.

Los nombres de los delegados y de los consejeros de �stos

ser�n comunicados a la Oficina internacional del trabajo por

los gobiernos de los miembros.

Las credenciales de los delegados y sus consejeros queda
r�n sujetas al sufragio de la Conferencia, la cual, por medio de

las dos terceras partes de los votos de los delegados que se ha

llen presentes, rechazar� o admitir� a cualquier delegado o con

sejero que estime que no fu� nombrado de conformidad con las

finalidades de este art�culo.

ARTICULO 390

En todos los asuntos que sean sometidos a la consideraci�n

de la Conferencia, cada delegado tendr� derecho a votar indi
vidualmente.

Si por cualquier motivo, uno de los miembros no pudiere
nombrar a alguno de los delegados no pertenecientes al grupo

gubernamental, a quien corresponda ser nombrado por el suso

dicho miembro, el otro delegado del mismo grupo que no se

compone de gubernamentales, tendr� derecho a ocupar un asien
to en la Conferencia, a hacer uso de la palabra, pero sin dere

cho a votar.

De acuerdo con el contenido del art�culo 389, la Conferen
cia tiene derecho a rechazar a un delegado de uno de sus miem
bros. En este caso, se aplicar�n las disposiciones de este art�cu
lo de tal manera como si el delegado no hubiese sido nombrado.

ARTICULO 391

Las sesiones de la Conferencia se llevar�n a efecto en el

lugar donde resida la Liga de las Naciones o en cualquier otro

decidido por la Conferencia en su �ltima reuni�n, y por medio
del voto de las dos terceras partes de los delegados presentes.
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ARTICULO 392

La Oficina internacional del trabajo estar� ubicada en don
de resida la Liga de las Naciones, formando parte de la orga
nizaci�n de dicha Liga-

ARTICULO 393

La Mesa directiva tendr� el contralor de la Oficina inter

nacional del trabajo componi�ndose aqu�lla de veinticuatro per

sonas, nombradas de acuerdo con las siguientes disposiciones :

La Mesa directiva de la Oficina internacional del trabajo
ser� constituida as�:

Doce personas representando a los gobiernos;
Seis personas elegidas por los delegados a la Confe

rencia para que representen al grupo de patronos;
Seis personas elegidas por los delegados a la Confe

rencia para que representen al grupo obrero-

De las doce personas elegidas para representar a los

gobiernos, ocho ser�n nombradas por los miembros que sean de

importancia capital en la industria, y cuatro ser�n nombrados

por los miembros elegidos, para tal efecto, por los delegados
gubernamentales a la Conferencia, con excepci�n de los dele

gados de los ocho miembros antes mencionados.

Cualquier cuesti�n que se suscite para aclarar cu�les son

los miembros de mayor importancia en la industria, ser� deci
dida por el Consejo de la Liga de las Naciones.

El per�odo de servicios de los miembros que compongan la

Mesa directiva ser� el de tres a�os. El modo y manera de lle
nar las vacantes que se produzcan, as� como la forma de resol
ver las cuestiones que se presenten, ser�n determinados por la
Mesa directiva, sujeta a la aprobaci�n de la Conferencia.

La Mesa directiva, elegir�, de tiempo en tiempo, a uno de
sus miembros para que act�e como presidente ; regular� sus pro

pios procedimientos y fijar� las fechas para sus sesiones. Se

podr� llevar a cabo una sesi�n especial, siempre que para ello
se reciba solicitud escrita y sea �sta suscripta por, a lo menos,
diez miembros de la Mesa directiva.
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ARTICULO 394

Habr� un director de la Oficina internacional del trabajo,
quien ser� designado por la Mesa directiva y estar� sujeto a las

instrucciones de la citada Mesa, haci�ndose responsable de la

conducta eficaz de la Oficina internacional del trabajo, lo mis

mo que de los dem�s deberes que se le atribuya.
El director, o su apoderado, asistir�n a todas las sesiones

de la Mesa directiva.

ARTICULO 395

El personal de la Oficina internacional del trabajo ser�

nombrado por el director, quien, siempre que le sea posible y

poniendo para la eficiencia del trabajo de la Oficina toda su

atenci�n, elegir�, en sus designaciones, a personas de distintas

nacionalidades. Una parte de las personas elegidas puede con

sistir en mujeres.

ARTICULO 396

Entre las funciones de la Oficina internacional del traba

jo quedan incluidas las siguientes: acumular y distribuir infor

mes sobre toda clase de asuntos relacionados con las mejoras de

car�cter internacional, acerca de las condiciones de la vida in

dustrial y el trabajo, y con particularidad en lo concerniente al

examen de t�picos que han de ser sometidos a la Conferencia,.
con el objeto de convertirlos en convenciones nacionales; tam

bi�n le incumbir� llevar a cabo investigaciones especiales de di

cha naturaleza que le sean ordenadas por la Conferencia.

La Oficina internacional del trabajo:
Preparar� la orden de los asuntos para las sesiones de la

Conferencia.

Desempe�ar� los deberes que le incumben a m�rito de las

cl�usulas contenidas en esta parte del presente Tratado, en lo

que se relaciona con las disputas internacionales.

Editar� y publicar� en ingl�s y franc�s un �rgano peri�
dico. Esa publicaci�n podr� igualmente ser hecha en los idio-
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mas en que, a juicio de la Mesa directiva, se considere necesa

rio emplear. Dicho �rgano se ocupar� de los problemas de la

industria y del empleo, desde el punto de vista internacional.
En general y como agregado a las funciones enumeradas en

este art�culo, la Mesa directiva, tendr�, adem�s, otras funciones,
atribuciones y obligaciones que le sean asignadas por la Con

ferencia-

ARTICULO 397

Los diferentes departamentos, de cualquiera de ios miem
bros que tengan que ver con los asuntos de la industria y em

pleo, pueden comunicarse directamente con el director, por con-
elucto del representante de su gobierno o por medio de la Mesa
directiva de la Conferencia internacional del trabajo- En caso

de que no puedan efectuarlo de esa manera, cualquiera de sus

representantes, por conducto de alg�n empleado investido con

los debidos poderes y de conformidad con lo que decida el go
bierno interesado de que se trate.

ARTICULO 398

La Oficina internacional del trabajo queda facultada para

proporcionar su ayuda al secretario general de la Liga de las
Naciones en cualquier asunto que se le requiera,

ARTICULO 399

Cada uno de los miembros pagar� la subsistencia y gastos
de viaje de sus delegados y los consejeros de �stos, lo mismo que
los de los representantes que asistan a las sesiones de la Confe
rencia o de la Mesa directiva, seg�n el caso lo requiera.

Tocios los dem�s gastos de la Oficina internacional del tra
bajo, lo mismo que los de las sesiones de la Conferencia o de la
Mesa directiva, ser�n pagados al director por el secretario ge
neral de la Liga.

El director es responsable ante el secretario general de la
Liga ele tocias las cantidades de dinero a �l suministradas, en
virtud de este art�culo.
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CAPITULO II

PROCEDIMIENTOS�

ARTICULO 400

La Mesa directiva ser� quien arregle la orden del d�a de to.

das las sesiones de la Conferencia, siendo dicha Mesa la que ten

dr� a su cargo examinar cualquier sugesti�n relacionada con di

cha orden y que pueda ser presentada por el gobierno de cual

quiera de los miembros o bien por cualquier organizaci�n de re

presentaci�n eme haya sido reconocida, con arreglo al art�cu
lo 389.

ARTICULO 401

El director desempe�ar� el cargo de secretario de la Con

ferencia, y cuatro meses antes de la reuni�n de la Conferencia,
har� circular la lista de los asuntos y la har� llegar a poder de

los miembros y por intermedio de �stos a los delegados no gu

bernamentales, cuando �stos hayan sido designados.

ARTICULO 402
x

*

,-'����

Cualquiera de los gobiernos de los miembros puede formal

mente objetar la inserci�n de cualquier punto o puntos en la

orden del d�a. Los derechos o fundamentos en que se apoyen ta

les objeciones se har�n constar, dentro de un plazo razonable y
ser�n enviados al director, quien har� circular dichas objecio
nes, haci�ndolas, a su vez, llegar a los miembros de la organiza
ci�n permanente.

Los puntos sobre los cuales se hayan hecho las objeciones,
no ser�n de ning�n modo excluidos de la orden del d�a, siempre
que una mayor�a formada por las dos terceras partes de los vo

tos de los delegados presentes sea favorable a la consideraci�n
del punto o puntos de que se trate.

Si la Conferencia decide (siempre que no se altere lo enun

ciado en el apartado anterior) con las dos terceras partes de los
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votos de ios delegados presentes en la votaci�n epie cualquier
asunto determinado ha de ser examinado por la Conferencia,
dicho asunto quedar� incluido en la orden del d�a de la reuni�n

subsiguiente .

ARTICULO 403

La Conferencia reglamentar� sus propios procedimientos,
eligir� su propio presidente y designar� a los comit�s que sean

necesarios para estudiar e informar sobre cualquier t�pico.
Con excepci�n de aqu�llo que queda expresamente previsto

en esta parte del Tratado*, todos los asuntos ser�n decididos por

simple mayor�a de votos de los delegados presentes.
Ser� v�lida la votaci�n, cuando el total de los votos otorga

dos sea igual a la mitad del n�mero de delegados que concu

rran a votar.

ARTICULO 404

La Conferencia tiene facultad para agregar cualquier co

mit�, por medio del cual se haga el nombramiento de expertos
t�cnicos, quienes actuar�n como asesores, pero sin derecho a

votar.

ARTICULO 405

Cuando la Conferencia haya resuelto determinar la adop
ci�n de proposiciones que se refieran a cualquier punto de la

orden del d�a, quedar� a su arbitrio determinar de la manera

siguiente si las proposiciones pueden tomar forma concreta : (a)
por medio de recomendaci�n hecha a los miembros, a fin de que
�stos las examinen y las auspicien, a su vez, con el prop�sito de

llevarlas a la pr�ctica mediante una legislaci�n nacional o por

cualquier otra medida; (b) por medio de un proyecto de conven

ci�n internacional a ratificarse por los miembros-
En cualquiera de los casos mencionados, se hace necesaria

la mayor�a de dos terceras partes de los votos de los delegados
presentes que concurran a la votaci�n final en que- se trate de
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la adopci�n de la recomendaci�n o proyecto de convenci�n, se

g�n el caso, por la Conferencia-

Al formularse cualquier recomendaci�n o proyecto de con

venci�n de aplicaci�n general, la Conferencia tendr� siempre en

debida cuenta a aquellos pa�ses, en los cuales las condiciones cli

mat�ricas, la imperfecci�n del desarrollo de su organizaci�n in

dustrial, o cualesquiera otras circunstancias especiales hagan
substancialmente distintas las condiciones industriales y requie
ran ciertas modificaciones, las que, de introducirse, deber�n ser

tratadas con arreglo al caso de los pa�ses de esa categor�a.
Las copias de las recomendaciones o proyectos de conven

ci�n ser�n debidamente autenticadas con la firma del Presidente
de la Conferencia y la del director, yendo luego a poder del se
cretario de la Liga de las Naciones, quien suministrar� copia
certificada de ellas a cada uno de los miembros.

Cada uno de los miembros se obliga a que, dentro del plazo
de un a�o, a lo sumo, contado desde la fecha de la clausura de

la Conferencia, presentar� el proyecto de convenci�n o reco

mendaci�n de que se trate, ante la autoridad o autoridades com

petentes en el asunto y en quienes est� investido el poder de le

gislar sobre la materia. Si esto fuere imposible debido a circuns
tancias excepcionales, entonces el miembro de que se trate, pre
sentar� a la mayor brevedad, y sin excederse, en ning�n caso, del
t�rmino de diez y ocho meses, contados desde la fecha de clausu
ra de la Conferencia, la recomendaci�n o proyecto de conven

ci�n a las citadas autoridades a los efectos susodichos.

En caso de tratarse de una recomendaci�n, los miembros
informar�n al secretario general cu�l ha sido la decisi�n adop
tada.

En caso de tratarse de un proyecto de convenci�n, el miem
bro de que se trate � siempre que obtenga el consentimiento de
la autoridad o autoridades a quienes incumba la competencia
del asunto � comunicar� al secretario general la formal rati
ficaci�n de la convenci�n y dar� los pasos necesarios para hacer
efectivas las cl�usulas de esa convenci�n.

Si, en el caso de una recomendaci�n, no se adoptaren medi
das legislativas de ning�n g�nero o de cualquier otra naturale-
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za, para hacer efectiva esa recomendaci�n; o bien, si el proyec
to de convenci�n careciere del consentimiento de la autoridad o

autoridades a quienes el asunto corresponda, el miembro de que
se trate queda exento de futuras obligaciones relacionadas con

ese punto.
En caso de tratarse de un estado federal, en el que la fa

cultad de celebrar convenciones relacionadas con el trabajo es

t� sujeta a restricciones, quedar� a la discreci�n de ese mismo

gobierno aceptar un proyecto de convenci�n, susceptible de esa

clase de limitaciones, como simple recomendaci�n, y, en este �l

timo caso, se aplicar�n las disposiciones contenidas en este ar

t�culo concernientes a recomendaciones.
El apartado anterior ser� interpretado con arreglo al si

guiente principio:
En ning�n caso se solicitar� de un miembro o se exigir� de

�l � como resultado de la adopci�n de cualquier recomenda
ci�n o proyecto de convenci�n adoptados por la Conferencia ��

que menoscabe la protecci�n de que gocen los obreros a quienes
el asunto concierna y cuya protecci�n auspicie la legislaci�n ya
existente en este pa�s.

ARTICULO 406

Cualquier convenci�n, ratificada de la manera precedente,
ser� registrada por el secretario general de la Liga de las Na

ciones, pero ella ser� �nicamente efectiva entre los miembros

que la ratifiquen.

ARTICULO 407

Si cualquier convenci�n que llegue ante la Conferencia, pa
ra su consideraci�n final, no logra obtener la afirmativa de las

dos terceras partes de los votos de los delegados presentes a la

votaci�n, ello no es �bice para que cualquier miembro de la orga

nizaci�n permanente quedare con el derecho legal de convenir

en aceptar dicha convenci�n entre los mismos miembros.

Cualquier convenci�n que se haya concertado de la manera
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que precede, ser� comunicada por los gobiernos interesados en

ella al secretario general de la Liga de las Naciones, quien en

tonces la registrar�.

i
.

ARTICULO 408 ';-f

Cada uno de los miembros conviene en producir un informe

anual a la Ofiicna internacional del trabajo acerca de las me

didas que haya adoptado para poner en vigor las cl�suulas de

las convenciones en las cpie sean parte. Este informe ser� efec

tuado de la manera y en la forma que lo requiera la Mesa direc

tiva. El director presentar� un resumen de esos informes en la

subsiguiente reuni�n de la Conferencia.

ARTICULO 409 !

En caso de eme alguna asociaci�n industrial de obreros o

de patrones formulara alguna reclamaci�n ante la Oficina in

ternacional del trabajo o eualepiiera de los miembros de esa aso

ciaci�n reclamara ele eme no haya podido lograr la observancia

estricta, dentro ele la jurisdicci�n ele su pa�s de cualquiera de

las convenciones en las que �ste sea parte como miembro, tal
reclamaci�n ser� comunicada por la Mesa directiva al gobierno
contra el cual se haya formulado aqu�lla, pudi�ndolo invitar a

epie haga las eleclaraciones que Juzgue pertinentes en el asunto

planteado.

ARTICULO 410

Si, dentro de un plazo razonable, no se recibiera declara

ci�n alguna de parte del gobierno interesado, o bien si la decla

raci�n recibida no se considerase satisfactoria, a juicio de la Me

sa directiva, �sta �ltima estar� autorizada para dar a publici
dad la reclamaci�n liecba as� como la respuesta obtenida, si se

produjera-
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ARTICULO 411

En caso de no hallarse satisfecho con los procedimientos
observados por los dem�s miembros, cualquiera de ellos tendr�
derecho a formular sus quejas para ante la Oficina internacio
nal del trabajo, a objeto de que se ponga en vigor la observan

cia estricta de cualesquiera convenci�n que, con arreglo a lo pre

ceptuado en los art�culos anteriores, haya sido ratificada tanto

por la parte acusadora, como por la parte acusada-
La Mesa directiva puede, si lo juzgare conveniente y antes

ele traspasar una queja a la Comisi�n de investigaci�n (como
queda previsto para lo futuro), comunicarse con el gobierno in
teresado en la queja citada, de la manera, indicada en el art�cu
lo 409.

Si la Mesa directiva no considera necesario comunicar la

enreja de que se trate al gobierno interesado, o bien, si, despu�s
ele haberse hecho tal comunicaci�n y dentro de un plazo razo

nable de tiempo, no se obtiene respuesta satisfactoria, a juicio
de la Mesa directiva, �sta puede solicitar que se designe una co

misi�n de investigaci�n para que estudie la queja presentada y

produzca un informe sobre la misma.

La Mesa directiva puede adoptar el procedimiento que an

tecede, ya sea por su propia iniciativa o bien al recibo de la que
ja presentada por un delegado a la Confeerncia.

Cuando la Mesa directiva tenga que considerar cualquier
asunto relativo a la aplicaci�n de los art�culos 410 y 411, al go
bierno de que se trate � si no estuviese ya representado � ten

dr� derecho a enviar un representante que tome participaci�n
en los procedimientos de la Mesa directiva durante el tiempo
epue el asunto cuestionado est� a la consideraci�n de �sta. Se da
r� oportunamente aviso al gobierno interesado, anunci�ndole la
fecha en que el asunto ser� examinado.

ARTICULO 412

La comisi�n de investigaci�n ser� formada, con arreglo a

las cl�usulas siguientes:
Cada uno de los miembros conviene en designar � dentro
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de los seis meses, contados desde la fecha en la cual el presente
Tratado empiece a sufrir sus efectos � tres personas de expe

riencia industrial, ele entre las cuales, una ser� el representante
de los patronos, otra ele los obreros, y la tercera de car�cter in

dependiente, quienes en conjunto formar�n un n�cleo del cual

podr�n depender los miembros ele la comisi�n de investigaci�n.
Las cualidades de las personas designadas de la manera pre

cedente, quedar�n sujetas al sufragio de la Mesa directiva, la

cual, con las dos terceras partes de los votos de sus miembros

presentes, podr� rechazar o aceptar las credenciales de cualquier
persona, cuyas caracter�sticas, en opini�n de la citada Mesa di

rectiva, no est�n ele acuerdo con lo estipulado en el presente ar

t�culo.

A pedido ele la Mesa directiva, el secretario general de la

Liga de las Naciones nombrar� tres personas � una de cada

secci�n de los n�cleos � para constituir la comisi�n ele investi

gaci�n, y a la vez, designar� a una de ellas para el puesto de

presidente de e^a comisi�n. Ninguna de esas tres personas po
dr� ser nombrada para integrar el n�cleo ele que se trate, por
miembro a quien concierna la queja cuestionada.

ARTICULO 413

Los miembros convienen en cpie, cuando una queja sea pa
sada a la comisi�n de investigaci�n con arreglo al art. 411, cada

uno de ellos �� sea que est� directa o indirectamente interesado

en el asunto de que se trate � pondr� a disposici�n de la comi
si�n toda la informaci�n epie posea relacionada con el mismo

asunto.

ARTICULO 414

Luego eme la comisi�n de investigaci�n haya estudiado am

pliamente la queja cuestionada, preparar� un informe en el

cual consten las conclusiones a que haya llegado y epie deciden
el asunto pendiente entre las partes interesadas; dichas conclu

siones contendr�n, al mismo tiempo, las recomendaciones nece-

sarias, mediante las cuales se han ele adoptar las medidas apro-
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piadas para subsanar el inconveniente cuestionado y se fijar�
el tiempo (mes y d�a) en que tales procedimientos deban poner
se en vigencia.

En dicho informe, la comisi�n de investigaci�n indicar�

tambi�n cu�les ser�n las medidas de car�cter econ�mico � si

alguna hubiere � que deban adoptarse y que se considere que
otros gobiernos deban adoptar contra el estado acusado.

ARTICULO 415

El secretario general de la Liga de las Naciones comunicar�
el informe de la comisi�n de investigaci�n a cada uno de los go
biernos a quienes concierna la queja presentada y proveer�, a

la vez, que se d� la debida publicidad al citado informe.
Dentro del t�rmino de un mes, cada uno de los gobiernos

informar� al secretario general de la Liga de las Naciones si

juzga que debe o no debe aceptarse la recomendaci�n o rcomen-

daciones consignadas en el informe de la comisi�n; y, en caso

contrario, si dicho gobierno tiene la intenci�n de pasar la queja
a, la Corte permanente de justicia internacional de la Liga de
las Naciones.

ARTICULO 416

En caso de que alguno de los miembros no pudiese poner
en vigencia la medida exigida., con arreglo al art�culo 405, en lo

que concierne una recomendaci�n o proyecto de convenci�n, cual
quier otro miembro tendr� derecho de someter el asunto a la
Corte permanente de justicia internacional.

ARTICULO 417

La decisi�n de la Corte permanente de justicia internacional,
en lo relacionado con cualepuier cpieja o asunto que ante ella se

lleve, con arreglo a los art�culos 415 y 416, ser� final-
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ARTICULO 418

La corte permanente de Justicia internacional puede confir

mar, variar o alterar cualquiera de las conclusiones o recomen

daciones sentadas por la comisi�n de investigaci�n, si las hubie

re; y en su decisi�n, indicar� las medidas que, de car�cter eco

n�mico, sea necesario adoptar contra el gobierno acusado, que
considere apropiadas y las que otros gobiernos pudieran consi
derarse habilitados a adoptar-

ARTICULO 419

En caso de que cualquier miembro no pudiere, dentro del

t�rmino establecido, cumplir con las obligaciones fijadas por el

informe de la Comisi�n de investigaci�n o la decisi�n de la Cor
te permanente de justicia internacional, seg�n el caso, cualquie
ra de los otros miembros puede adoptar contra el gobierno acu

sado las medidas de car�cter econ�micas indicadas en el informe
de la comisi�n o en la decisi�n de la corte permanente de justi
cia, internacional.

ARTICULO 420

En cualquier �poca, puede el gobierno acusado informar a

la Mesa directiva que ha adoptado las medidas necesarias para
dar cumplimiento a, la recomendaci�n o recomendaciones de la
Comisi�n de investigaci�n o bien a la decisi�n de la Corte per
manente de justicia internacional, seg�n el caso; pudiendo, a la

vez, solicitar del secretario general de la Liga ele las Naciones

que constituya una comisi�n para que dictamine acerca de su

aserci�n. En este caso, se aplicar�n las disposiciones contenidas
en los art�culos 412, 413, 414, 415, 417 y 418, y si el informe de

la comisi�n ele investigaci�n o bien la decisi�n de la corte per
manente de justicia internacional es favorable al gobierno acu

sado, los dem�s gobiernos, desde ese momento, dejar�n sin efec
to las medidas ele car�cter econ�mico que hubieren tomado en

reentra del gobierno acusado.
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CAPITULO III .

GENERALIDADES�

ARTICULO 421

Los miembros se comprometen a aplicar a sus colonias, pro
tectorados y posesiones que no fueran aut�nomas, las conven

ciones que hubieren ratificado, de acuerdo con las disposiciones
ele esta parte del presente Tratado, con las siguientes salvedades :

(1) Aquellos lugares donde, debido a las condiciones

locales, sea inaplicable la convenci�n de que se trate; o

(2) Cuando dicha convenci�n se aplicpue, sujeta a cier

tas modificaciones que sean necesarias, para adaptarla a las

condiciones locales.

Y cada uno de los miembros notificar� a la Oficina interna
cional del trabajo la decisi�n adoptada por su gobierno, con res

pecto a cada uno de sus protectorados, colonias y posesiones que

no sean completamente aut�nomos.

ARTICULO 422

Las enmiendas hechas a esta parte y que sean aeloptadas en

la Conferencia con una mayor�a de las dos terceras partes de

los votos de los delegados presentes, ser�n puestas en vigencia
cuando hayan sido ratificadas por los estados cuyos repreesntan-
tes compongan el Consejo de la Liga de las Naciones, en uni�n

ele las tres cuartas partes ele los miembros.

ARTICULO 423

Cualquier cuesti�n b disputa que se suscite, relativa a la in

terpretaci�n de esta parte del presente Tratado,, o a cualquier
futura convenci�n que, como consecuencia de la presente parte
del Tratado, se concierte por lo miembros, ser� elevada, para su

decisi�n, a la corte permanente de justicia internacional.
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C A P IT II L O I V

CLAUSULAS TRANSITORIAS�
-4

ARTICULO 424

La primera reuni�n de la Conferencia tendr� lugar en oc

tubre de 1919. El lugar de la reuni�n, lo mismo que la orden del

d�a que se deber� seguir en ella, ser�n especificadas en el anexo

adjunto.
Se har�n los acuerdos necesarios para la reuni�n y organi

zaci�n de la primera sesi�n de la Conferencia por medio del go
bierno que se designe para llevar a efecto el contenido de dicho
anexo. Ese gobierno contar�, en la preparaci�n de los documen
tos a someterse a la Conferencia, con la colaboraci�n de un Co

mit� internacional, tal como se prev� y estipula en el anexo de

referencia.

Los gastos de la primera reuni�n, as� como todos los de las
reuniones subsiguientes que se realizaren antes de que la Liga
de las Naciones haya podido establecer un fondo general, que no

isean los desembolsos de los delegados y de los consejeros de �stos,
ser�n por cuenta ele los miembros, con arreglo al porcentaje se

�alado para gastos que efect�a la Oficina internacional de la
uni�n postal universal.

ARTICULO 425 �

Hasta tanto no est� constituida la Liga de las Naciones,
todas las comunicaciones eme, de acuerdo con las disposiciones
contenidas en los art�culos anteriores, deben ser dirigidas al se

cretario general de la Liga, ser�n conservadas en poder del di
rector general de la Oficina internacional del trabajo, quien, a

su vez, las transmitir� al secretario general de la Liga.

ARTICULO 426

Hasta tanto se lleve a efecto la creaci�n de una Corte perma

nente de justicia internacional, las controversias que, con arreglo
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a esta parte del presente Tratado, se planteen, ser�n sometidas

a la decisi�n de un tribunal compuesto de tres personas desig-
nadaas por el Consejo de la Liga de las Naciones.

ANEXO

Primera reuni�n de la Conferencia anual del Trabajo

A�o 1919

Washington ser� el lugar para la reuni�n.
Se pide al gobierno de los Estados Unidos de la Am�rica

del Norte que convoque la Conferencia.

El comit� internacional de organizaci�n consistir� de siete

miembros nombrados por Estados Unidos de Am�rica, Gran

Breta�a, Francia, Italia, Jap�n, B�lgica y Suiza- Si el comit�

lo juzgare conveniente, puede invitar a otros miembros para que
nombren sus representantes-

ORDEN DEL DIA

1. � Aplicaci�n del principio de 8 horas diarias y 48 horas

de trabajo semanales.

2. � Cuesti�n sobre la manera de evitar o luchar contra el

paro de trabajo.
3. � Trabajo del sexo femenino, a saber :

(a) Antes y despu�s del alumbramiento, incluy�ndose
la cuesti�n de los beneficios de las obreras durante la ma

ternidad.

(b) Trabajo nocturno.

(c) Trabajo llevado a cabo por procedimientos nocivos
a la salud.
4. � El trabajo de los ni�os, a saber:

(a) M�nimum de edad para poder trabajar.
(b) Tr�balo nocturno.

(c) Trabajo llevado a cabo por procedimientos nocivos
a la salud.
5. � Extensi�n y aplicaci�n de las convenciones internado-
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nales adoptadas en Berna en 1906, relativas a la prohibici�n del
trabajo nocturno efectuado por mujeres empleadas en la indus
tria , as� como en lo referente a la prohibici�n del uso del sul
furo blanco en las f�bricas de f�sforos.

SECCI�N II

PRINCIPIOS GENERALES�

ARTICULO 427

Las altas partes contratantes, recemociendo epie el bienestar

f�sico, moral e intelectual ele los trabajadores asalariados es un

asunto de capital importancia internacional, con objeto de dar

empuje a ese gran fin, han formulado el mecanismo permanen
te que cpiecla previsto en la Secci�n I y lo ban asociado a aqu�l
de la Liga de las Naciones.

Reconocen asimismo que las diferencias de climas, h�bitos y

costumbres, lo mismo que las oportunidades econ�micas y la tra

dici�n industrial hacen que la estricta uniformidad en las con

diciones del trabajo sea dif�cil de producirse inmediatamente.
Pero, sosteniendo � como lo sostienen -� eme el trabajo no de
be ser considerado como un simple art�culo de comercio, creen

que existen m�todos y principios para regularizar ciertas con-

elcones del msmo, las que deber�an todas las comunidades indus
triales apresurarse a aplicar en la medida que sus propias cir
cunstancias lo permtan-

> Entre esos m�todos y principios, seg�n el parecer de las
altas partes contratantes, se cree que los siguientes son de espe
cial y urgente importancia :

Primero. � El principio fundamental enunciado, consistente en

no considerar el trabajo como una mera comodidad o art�cu
lo de comercio.

Segundo. � El derecho de asociaci�n extendido por igual a obre
ros y patronos, cuando �stos persigan miras iguales ante

la ley.
Tercero. � El pago de salarios adecuados, a fin de que los tra

bajadores logren mantener un tipo razonable en las condi-
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eiones de la vida, de conformidad con las exigencias de la

�poca y del pa�s en que vivan.

Cuarto. � La adopci�n de ocho horas diarias de trabajo, o ele

cuarenta y ocho horas h�biles de labor a la semana, como

la norma a que deba tratarse de llegar en los lugares en

que dicha norma no ha sido todav�a implantada.
Quinto. � La adopci�n de un descanso semanal, no menor de

i veinticuatro horas, en el cual se pueda incluir el d�a domin

go, siempre que sea posible ponerlo en pr�ctica.
Sexto. � La abolici�n del trabajo infantil, lo mismo que de cier

tas restricciones en el trabajo ele la gente joven, mediante
las cuales sea permitido a esta clase de trabajadores conti

nuar su educaci�n y asegurar su desarrollo f�sico.

S�ptimo. � El principio de que, tanto los hombres como las

mujeres, deben recibir igual remuneraci�n por trabajos de

igual valor.
Octavo. � Norma fijada en cada pa�s, por medio de leyes rela

tivas a las condiciones del trabajo, las cpie deber�n ser tra-

tadas de manera econ�mica y equitativa, para todos los obre
ros residentes en el lugar donde se aplicpien esas leyes.

Noveno. � Cada estado implantar� un sistema de inspecci�n,
en el cual tomar�n parte las mujeres, a fin de poner en vi

gor las leyes y reglamentos que protejan a la clase traba-
i jadora,

Sin pretender eme estos m�todos y principios sean, ni com

pletos ni finales, las altas partes contratantes son de opini�n que
est�n apropiados para guiar la pol�tica de la Liga de las Nacio

nes; y que, si llegaran a implantarse en las comunidades indus
triales que son miembros de la Liga, y se sostuvieran en la pr�c
tica mediante un sistema adecuado de inspecci�n producir�n be
neficios duraderos a los trabajadores asalariados del mundo.





II

CONVENCIONES Y RECOMENDACIONES SANCIONA
DAS EN WASHINGTON

PROYECTO DE CONVENCI�N TENDIENTE A LIMITAR

A OCHO HORAS POR DIA Y A CUARENTA Y OCHO
HORAS POR SEMANA EL NUMERO DE HORAS DE

TRABAJO DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUS
TRIALES.

La Conferencia General de la Organizaci�n internacional
del trabajo de la Sociedad de las Naciones;

Convocada en Washington por el gobierno de los Estados
Unidos de Am�rica el 29 de octubre de 1919 ; j

Despu�s de haber decidido adoptar diversas proposiciones
relativas a "la aplicaci�n del principio de la jornada de ocho

horas o de la semana de cuarenta y ocho horas", asunto que cons

tituye el primer punto de la orden del d�a de la sesi�n de la Con
ferencia celebrada en Washington: y

Despu�s de haber decidido que esas proposiciones fueran

redactadas en forma de proyecto de convenci�n internacional;
Adopta el proyecto de convenci�n que sigue, el que ser� ra

tificado por los miembros de la Organizaci�n internacional del

trabajo, con arreglo a las disposiciones relativas al trabajo, del

Tratado de Versailles de 29 de junio de 1919 y del Tratado de

Saint Germain, de 10 de setiembre de 1919.

Art�culo 1.� � Para la aplicaci�n de la presente conven

ci�n, ser�n considerados como "establecimientos industriales",
especialmente :

a) Las minas, las canteras y las industrias extractivas
de toda especie-

b) Las industrias en las cuales los productos son manu

facturados, modificados, limpiados, reparados; decorados;
terminados, preparados para la venta o en las cuales los
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materiales sufran una transformaci�n, inclusive la construc

ci�n de navios, las industrias de demolici�n de material, lo

mismo que la producci�n, la transformaci�n y la transmi

si�n de la fuerza motriz en general y de la electricidad.

c) La construcci�n, la reconstrucci�n, la conservaci�n,
la reparaci�n, la modificaci�n o la demolici�n de todas las

construcciones y edificios, ferrocarriles, tranv�as, puertos,
diques, muelles, canales, instalaciones para la navegaci�n
interior, caminos, t�neles, puentes, viaductos, alcantarillas,
desag�es, pozos, instalaciones telegr�ficas y telef�nicas,
instalaciones el�ctricas, usinas a gas, distribuci�n de agua
u otros trabajos de construcci�n, lo mismo que los traba

jos de preparaci�n e iniciaci�n de los trabajos indicados

m�s arriba.

d) El transporte de personas o de mercader�as por ca

minos, v�as f�rreas o v�as de agua, mar�timas o interiores

comprendida la manipulaci�n de las mercader�as en los di

ques, muelles, andenes, dep�sitos, con excepci�n del trans

porte a mano.

Las prescripciones relativas al transporte por mar y

por v�as de agua interiores, ser�n fijadas por una Conferen

cia especial relativa al trabajo de marinos y marineros.
En cada pa�s, la autoridad competente determinar� la

l�nea de separaci�n entre la industria, de una parte, y el co-
! mercio y la agricultura, de otra parte.

Art�culo 2.� � En todos los establecimientos industriales,
p�blicos o privados, o en sus reparticiones de cualquier natura
leza que ellas sean, con excepci�n de aqu�llas en las que se em

pleen solamente los miembros de la familia, la duraci�n de tra

bajo del personal no podr� exceder de ocho horas por d�a y de

cuarenta y ocho horas por semana, salvo las excepciones enume

radas a continuaci�n:

a) Las disposiciones de la presente Convenci�n, no son

aplicables a las personas que ocupan un empleo de vigilan
cia o de direcci�n o un empleo de confianza.

b) Cuando, en virtud ele una ley o como consecuen

cia del h�bito o de convenciones entre las organizaciones pa

tronales y obreras (o, a falta de tales organizaciones, entre
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los representantes de los patrones y de los obreros), la du
raci�n del trabajo de uno o de varios d�as de la semana, sea

inferior a ocho horas, una resoluci�n de la autoridad compe
tente o una convenci�n entre las organizaciones o los repre
sentantes mencionados de los interesados, puede autorizar
la extralimitaci�n del l�mite de las ocho horas los otros d�as
de la semana. El excedente previsto en el presente inciso,
no podr� nunca pasar de una hora por d�a.

c) Cuando los trabajos se efect�en por equipos, la du
raci�n del trabajo podr� ser prolongada m�s all� de ocho
horas por d�a y de cuarenta y ocho horas por semana, a con

dici�n de que el t�rmino medio de las horas de trabajo, cal
culado sobre un per�odo de tres semanas a lo menos, no ex

ceda de ocho por d�a y de cuarenta y ocho por semana.

Art. 3.� � El l�mite de las horas de trabajo, previsto en el

art�culo 2.�, podr� ser excedido:, en caso de accidente ocurrido
o inminente, o, en casos de trabajos de urgencia a efectuar en

las m�quinas o en las herramientas, o, en caso de fuerza mayor;

pero tan solo en la medida necesaria para evitar que un incon
veniente serio ocurra en la marcha regular del establecimiento.

Art�culo 4.� � El l�mite de las horas de trabajo previsto en

el art�culo 2.� podr� ser excedido en los trabajos cuyo funciona
miento continua, debido a la naturaleza del trabajo, deba asegu
rarse por equipos sucesivos, a condici�n de que las horas de tra-

hajo no excedan de cincuenta y seis por semana, t�rmino medio.
Este r�gimen no afectar� las licencias que puedan ser concedidas
a los trabajadores por las leyes nacionales en compensaci�n de
su d�a de descanso hebdomadario.

Art�culo 5.� � En los casos excepcionales en que las limi
taciones fijadas en el articulo 2.� se reconozcan inaplicables
� y en esos casos �nicamente � las convenciones entre las orga
nizaciones obreras y las patronales podr�n � siempre que el go
bierno a quien deban ser comunicadas, convierta sus estipula
ciones en reglamentos�establecer durante el per�odo m�s pro
longado una planilla reguladora de la duraci�n diaria del tra-
haJo.

La duraci�n media del trabajo calculada sobre el n�mero



� 196 �

de semanas determinada en la planilla, no podr�, en ning�n ca

so, exceder de cuarenta y ocho horas por semana-

Art�culo 6.� � Los reglamentos de la autoridad p�blica fi
jar�n por industria o por oficio:

a) Las derogaciones permanentes que habr� que admi

tir para los trabajos preparatorios o complementarios que
deban necesariamente ser ejecutados fuera del l�mite asig
nado al trabajo general del establecimiento o para ciertas

categor�as de personas, cuyo trabajo sea especialmente in

termitente.

b) Las derogaciones temporarias que habr� que admi

tir para permitir a las empresas hacer frente a las deman

das extraordinarias de trabajo-
Estos reglamentos deben ser dictados previa consulta.

de las organizaciones patronales y obreras interesadas, en

donde existan. Determinar�n el n�mero m�ximo de horas

suplementarias que ha de autorizarse en cada caso. El tipo
de salario para esas horas suplementarias ser� aumentado-

en, por lo menos un 25 o|o en relaci�n al salario normal.

Art�culo 7.� � Cada gobierno comunicar� a la Oficina in

ternacional del trabajo:
a) Una lista de los trabajos clasificados como que exi

gen un funcionamiento necesariamente continuo en el sen

tido del art�culo 4.�

b) Informes completos respecto de la aplicaci�n de las
convenciones previstas en el art�culo 5.�.

c) Informes completos acerca de las disposiciones re

glamentarias adoptadas con arreglo al art�culo 6.� y de su

aplicaci�n.
La Oficina internacional del trabajo presentar� cada

a�o un informe sobre este particular a la Conferencia gene
ral de la Organizaci�n internacional del trabajo.

Art�culo 8.� � Con el prop�sito de facilitar la aplicaci�n de
la presente convenci�n, cada patr�n deber� :

a) Hacer conocer, por medio de avisos colocadas en lu

gar visible en su establecimiento o en cualquier otro sitio-
conveniente o en cualquier otra forma acordada �or el (go-
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bierno, las horas en que comienza y termina el trabajo o si
el trabajo se efect�a por equipos, las horas en que comienza

y termina la tarea ele cada equipo. Las horas ser�n fijadas
de tal modo que no excedan los l�mites prescriptos en la

presente convenci�n, y una vez notificadas, no podr�n ser

modificadas sino en la forma y manera ele comunicaci�n

aprobada previamente por el gobierno.
b) Hacer conocer de la misma manera, los descansos

acordados durante la duraci�n del trabajo y considerados

como no formando parte de las horas de trabajo.
o) Inscribir en un registro, conforme a la modalidad

aprobada por la legislaci�n de cada pa�s o por una ordenan

za emanada de autoridad competente, todas las horas suple
mentarias efectuadas, a m�rito de lo dispuesto por los ar

t�culos 3 y 6 de la presente convenci�n-

Ser� considerado ilegal el hecho de emplear a una per-

sina fuera de las horas fijadas a m�rito de lo dispuesto en

el p�rrafo a) o durante, las horas fijadas a m�rito de lo dis

puesto en el p�rrafo b).
Art�culo 9.� � La aplicaci�n de la presente convenci�n al

Jap�n, comportar� las modificaciones y condiciones que siguen:
!a) Ser�n considerados especialmente establecimientos

industriales :

Los establecimientos enumerados en el inciso a) del ar

t�culo 1-�

Los establecimientos en el inciso b) del art�culo 1.�,
siempre que ocupen por lo menos, a diez personas.

Los establecimientos enumerados en el inciso c) del ar
t�culo 1.�, con la reserva de que tales establecimientos que
dan incluidos en la definici�n de "f�bricas", dada por la
autoridad competente .

Los establecimientos enumerados en el inciso d) del ar

t�culo 1.� salvo el transporte de personas o mercader�as, por
caminos, la manipulaci�n de las mercader�as en los diques,
muelles, puertos y dep�sitos, lo mismo que el transporte a

mano ; y sin consideraci�n del n�mero de personas ocupa
das en aquellos establecimientos industriales enumerados
en los incisos b) ye) del art�culo 1.�, que la autoridad com-
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p�tente pueda declarar muy peligrosos o que se dediquen a

trabajos insalubres.

b) La duraci�n efectiva del trabajo de toda persona

menor de quince a�os, ocupada en un establecimiento in

dustrial p�blico o privado o en sus secciones, no exceder�

de cincuenta y siete horas por semana, con excepci�n de la

industria de la seda en capullos, en la que la duraci�n m�

xima del trabajo podr� ser de sesenta horas semanales.

c) La duraci�n efectiva del trabajo no podr� en nin

g�n caso, exceder de cuarenta y ocho horas semanales, ni

para los ni�os menores de quince a�os ocupados en los es

tablecimientos industriales, p�blicos y privados, o en sus

secciones, ni para las personas ocupadas en labores subterr�
neas en las minas, cualquiera que fuese su edad.

d) La limitaci�n de las horas de trabajo puede ser al

terada en las condiciones establecidas en los art�culos 2, 3,
4 y 5 de la presente convenci�n; pero a condici�n de que, en

ning�n caso la relaci�n entre la duraci�n de la prolongaci�n
acordada y la duraci�n de la semana normal, sea superior
a la proporci�n resultante de las disposiciones contenidas
en los art�culos citados.

e) Se acordar� un per�odo de descanso hebdomadario

igual a veinticuatro horas consecutivas a todos los trabaja
dores sin distinci�n de categor�as.

f) Las disposiciones de la legislaci�n industrial del Ja

p�n que limitan su aplicaci�n a los establecimientos en que
se ocupen por lo menos quince personas, ser�n modificadas
de tal manera que esta legislaci�n se aplique en lo sucesivo
a los establecimientos en los que se ocupen diez personas,

por lo menos.

g) Las disposiciones de los incisos que anteceden en

trar�n en vigencia, a m�s tardar el 1.� de julio de 1922;
sin embargo, las disposiciones contenidas en el art�culo 4.�, en
tanto quedan modificadas por el inciso d) de este art�culo,
entrar�n en vigor, a m�s tardar el 1-� de julio de 1923.

h) El l�mite de quince a�os, previsto en el inciso c) de



� 199 �

este art�culo, ser� elevado a diez y seis a�os, a m�s tardar

I el 1.� de julio de 1925-

Art�culo 10. � En la India Brit�nica, el principio de la se

mana de sesenta horas ser� adoptado por todos los trabajadores
ocupados en las industrias actualmente contempladas por la le

gislaci�n industrial cuya aplicaci�n asegura el gobierno de la

India, as� como en las minas y en las categor�as de trabajos fe

rroviarios que se enumeren a tal efecto por la autorizaci�n com

petente. Esta autoridad no podr� autorizar modificaciones de

los l�mites arriba enunciados, a no ser que ellas se ajusten a las

disposiciones contenidas en los art�culos 6 y 7 de la presente
convenci�n .

Por lo que concierne a las dem�s prescripciones, la presen

te convenci�n no se aplicar� a la India; empero una limitaci�n

m�s estricta de las horas de trabajo deber� ser examinada en

una pr�xima reuni�n de la Conferencia general.
Art�culo 11. � Las disposiciones de esta convenci�n no se

r�n aplicadas ni en China, ni en Persia, ni en el Siam ; pero la

limitaci�n de la duraci�n del trabajo en estos pa�ses deber� ser

examinada en una pr�xima reuni�n de la Conferencia General.

Art�culo 12. � Para la aplicaci�n de la presente convenci�n

a Grecia, podr� ser diferida al 1.� de julio de 1923, la fecha en

la cual sus disposiciones deber�n entrar en vigencia, con arre

glo al art�culo 19 y con relaci�n a los establecimientos indus

triales signientes :

1.� F�bricas de sulfuro de carbono.

2.� F�bricas de �cidos.

3.� Curtiembres.
4-� F�bricas de pasta de papel-
5.� Imprentas.
6.� Aserraderos.

7.� Dep�sitos de tabacos y establecimientos en los que se

hace la preparaci�n del tabaco.

8.9 Trabajos en las minas a cielo abierto.

9.� Fundiciones.
10. F�bricas de cales.

11. Tintorer�as.
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12. Vidrier�as (sopleo)-
13- Usinas a gas (fogoneros).
14. Carga y descarga de mercader�as.

Y, a m�s tardar, el 1.� de julio de 1924 para los estable

cimientos industriales siguientes:
1.� � Industrias mec�nicas: construcci�n de m�quinas,

fabricaci�n de cajas de hierro, balanzas, camas, clavos, mu

niciones, fundiciones de hierro y bronce, f�bricas de hie

rro enlozado, laminaci�n, f�bricas de aparatos hidr�ulicos.

2.� Industrias de la construcci�n: hornos de cal, f�bri

cas de cemento� de yeso- ca�er�as, hornos de ladrillos y te

jas, alfarer�a, aserraderos para m�rmoL trabajos de exca

vaciones y de construcci�n.
3.� � Industrias textiles : hilados y tejidos de todas cla

ses, salvo las tintorer�as.

4.� Industrias de la alimentaci�n : harinas y molinos

harineros, panader�as, f�bricas de pastas alimenticias, f�

bricas de vinos, de alcoholes y de bebidas, aceites, cervece

r�as, f�bricas de hielo y de aguas gaseosas, f�bricas de pro

ductos de confiter�a y de chocolates, f�bricas de embutidos

y de conservas, mataderos y carnicer�as.

5.� � Industrias qu�micas : f�bricas de colores sint�ti

cos, vidrer�as (salvo el sopleo)- f�bricas de esencia de tre

mentina y de t�rtaro, f�bricas de ox�geno y de productos
farmac�uticos, f�bricas de aceite de linaza, f�bricas de gli-
cerina, f�bricas de carburo de calcio, usinas a gas (con ex

cepci�n de los fogoneros).
6-� � Industrias del cuero : f�bricas de calzado, f�bri

cas de art�culos de cuero.

7.� Industrias del papel y de la imprenta : f�bricas de

sobres, de registros, de cajas, de bolsas, talleres de encua

demaci�n, de litograf�a y de zincograf�a-
8.� � Industrias del vestido : talleres de costura y ro

pa blanca� de planchado� f�bricas de frazadas, de flores ar

tificiales, de plumas y de pasamaner�as� f�bricas ele sombre
ros y de paraguas.

9.� � Industrias de la madera: ebanister�a, toneler�a,
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carrocer�as, f�bricas de muebles y de sillas, talleres de mar

cos para cuadros, f�bricas de cepillos y de escobas.

10. � Industrias el�ctricas: usinas de producci�n ele

corriente, talleres de instalaciones el�ctricas.

11. � Transporte por tierra: empleados de ferrocarril

y de tranv�as, ' ' chauffeurs " cocheros y carreros.

Art�culo 13. � Para la aplicaci�n de la presente conven

ci�n a Rumania, la fecha en la que sus disposiciones entrar�n
en vigor, conforme al art�culo 19, podr� ser diferida al 1.� de

julio de 1924.

Art�culo 14. � Las prescripciones de la presente conven

ci�n pueden ser suspendidas en todos los pa�ses por orden del

gobierno, en caso de guerra o en casos de circunstancias que im

pliquen un peligro para la seguridad nacional.

Art�culo 15. � Las ratificaciones oficiales de la presente
convenci�n, en las condiciones previstas en la secci�n XIII del

Tratado de Versailles de 28 de junio de 1919, y del Tratado de
Saint Germain� de 10 de septiembre de 1919� ser�n comunicadas

al secretario general de la Sociedad de las Naciones y registra
das por el mismo-

Art�culo 16. � Todo miembro que ratifique esta convenci�n,
se obliga a aplicarla a aqu�lla de sus colonias, o posesiones o a

aqu�llos de sus protectorados que no se gobiernen por completo
por s� mismos, con las reservas siguientes:

a) Que las disposiciones de la convenciem no resulten ina

plicables, debido a las condiciones locales.

b) Que las modificaciones que sean necesarias para adop
tar la convenci�n a las condiciones locales, puedan in

troducirse en �sta.

Cada miembro deber� notificar a la Oficina internacio

nal del trabajo su decisi�n en lo que concierne a cada

una de sus colonias o posesiones o cada uno de sus pro
tectorados que no se gobiernen completamente por s�

mismos.

Art�culo 17. � Tan pronto como las ratificaciones de dos
miembros de la Organizaci�n internacional del trabajo hayan
sido registradas en la secretar�a, el secretario general de la so-
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ciedad de las Naciones, notificar� este hecho a todos los miem
bros de la Organizaci�n internacional del trabajo.

Art�culo 18. � La presente convenci�n entrar� en vigor des

de la fecha en que tal notificaci�n haya sido hecha por el secreta

rio general de la Sociedad de las Naciones y no obligar� sino a

los miembros que hayan hecho registrar su ratificaci�n en secre

tar�a. Por consiguiente, la presente convenci�n entrar� en vigen
cia, respecto de todo otro miembro, en la fecha en que la ratifi

caci�n de ese miembro haya sido registrada en la secretar�a.

Art�culo 19. � Todo miembro que ratifique la presente
convenci�n� se obliga a aplicar sus disposiciones, a m�s tardar
el 1.� de julio de 1921 y adoptar las medidas necesarias para
hacer efectivas tales disposiciones.

Art�culo 20. � Todo miembro que haya ratificado la presen
te convenci�n, puede denunciarla a la expiraci�n de un per�odo
de diez a�os contados desde la fecha de su Adgencia, mediante re

soluci�n comunicada a la secretar�a general de la Sociedad de las

Naciones y registrada por la misma. La denuncia no surtir� efec

to sino al a�o despu�s de haberse registrado en la secretar�a.

Art�culo 21. � El Consejo de administraci�n de la Oficina
internacional del trabajo deber� � por lo menos una vez cada
diez a�os �� elevar a la Conferencia general un informe acerca

de la aplicaci�n de esta convenci�n y determinar� la inscripci�n
en la orden del d�a de la Conferencia de la cuesti�n de la revisi�n
o modificaci�n de la convenci�n.

Art�culo 22. � Los textos franc�s e ingl�s de la presente con

venci�n, ser�n tenidos por aut�nticos.

PROYECTO DE CONVENCI�N SOBRE DESOCUPACI�N

La Conferencia general de la Organizaci�n internacional del
trabajo de la Sociedad de las Naciones;

Convocada en Washington por el gobierno de los Estados
Uni'ks de Am�rica, el 29 de octubre de 1919 ;

Despu�s de haber decidido adoptar diversas proposiciones
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relacionadas con los medios de prevenir la desocupaci�n y reme

diar sus consecuencias, asunto que constituye el segundo punto
de la orden del d�a de la Conferencia celebrada en Washington ; y

Luego de haber decidido que tales proposiciones fueran re

dactadas en forma de proyecto de Convenci�n internacional;
Adopta el proyecto de convenci�n que sigue y que deber� ser

ratificado por los miembros de la Organizaci�n internacional del

trabajo, con arreglo a las disposiciones relativas al trabajo del

Tratado de Versailles de 28 de junio de 1919 y del Tratado de

Saint Germain, de 10 de setiembre de 1919.

Art�culo 1.� � Cada miembro que ratifique la presente con

venci�n, comunicar� a la oficina internacional del trabajo, con in
tervalos tan breves como sea posible y que no deber�n exceder de

tres meses, todo informe disponible, estad�stica, o de otra natura

leza, relacionados con la desocupaci�n, incluyendo todas las refe

rencias sobre las medidas adoptadas o a adoptarse para luchar

contra la desocupaci�n. Siempre que ello fuera factible, los in

formes deber�n ser reunidos de tal manera que la comunicaci�n

pueda ser hecha dentro de los tres meses siguientes al final del

per�odo con el cual ellos se relacionen.

Art�culo 2.� � Cada miembro que ratifique la presente con

venci�n, deber� establecer un sistema de agencias p�blicas gra

tuitas de colocaci�n, bajo el contralor ele una autoridad central.

Ser�n nombradas comisiones mixtas de representantes de patro
nos y de obreros, las que ser�n consultadas en todo lo relacionado

con el funcionamiento de tales agencias.
Cuando coexistan agencias gratuitas, tanto p�blicas como

particulares, se adoptar�n medidas para coordinar el funciona
miento de esas agencias dentro de un plan nacional.

El funcionamiento de los distintos sistemas nacionales ser�

coordinado por la Oficina internacional del trabajo, de confor

midad con los pa�ses interesados.

Art�culo 3.� � Los miembros de la Organizaci�n internacio

nal del trabajo que ratifiquen la presente convenci�n y que hayan
establecido un sistema de seguros contra la desocupaci�n,, debe

r�n � en las condiciones establecidas en un mutuo acuerdo entre
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los miembros interesados � realizar acuerdos que permitan a los

trabajadores pertenecientes a uno de esos miembros y que traba

jen en el territorio de otro miembro, recibir indemnizaciones de

seguro iguales a las que reciben los trabajadores que pertenecen
a �ste �ltimo.

Art�culo 4.� � Las ratificaciones oficiales de la presente
convenci�n� con arreglo a las condiciones proscriptas en la sec

ci�n XIII del Tratado de Versailles, de 28 de junio de 1919 y del
Tratado de Saint Germain del 10 de septiembre de 1919� ser�n
comunicadas al secretario general de la Sociedad de las Naciones

y registradas por el mismo.

Art�culo 5.� � Todo miembro que ratifique la presente con

venci�n� se obliga a aplicarla en aqu�llas de sus colonias y pose
siones o en aqu�llos de sus protectorados que no se gobiernen
completamente por s� mismos, con las salvedades siguientes :

a) Que las disposiciones de la convenci�n no resulten ina

plicables, debido a las condiciones locales;
b) Que las modificaciones que sean necesarias para adap
tar la convenci�n a las condiciones locales, puedan ser

introducidas en �sta.

Cada miembro deber� notificar a la Oficina interna
cional del trabajo su resoluci�n referente a cada una de
sus colonias o posesiones o a cada uno de sus protecto
rados que no se gobiernen completamente por s� mismos.

Art�culo 6.� � Tan pronto como las ratificaciones de tres

miembros de la Organizaci�n internacional del trabajo, hayan si
do registradas en la secretar�a, el secretario general de la So
ciedad de las Naciones, notificar� este hecho a todos los miem
bros de la Organizaci�n internacional del trabajo.

Art�culo 7.� � La presente convenci�n entrar� en vigor des
de la fecha en que tal notificaci�n haya sido hecho por el secreta
rio general de la Sociedad.de las Naciones; empero ella no obli

gar� sino a los miembros que hayan hecho registrar su ratifica
ci�n en secretar�a. En consecuencia, esta convenci�n entrar� en

vigor, respecto a todo otro miembro, desde la fecha en que la ra

tificaci�n de ese miembro haya sido registrada en secretar�a*
Art�culo 8.� � Todo miembro que ratifique la presente con-
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venci�n se obliga a aplicar sus disposiciones, a m�s tardar el 1�

de julio de 1921 y a adoptar las medidas que sean conducentes a

hacer efectivas tales disposiciones.
Art�culo 9.� � Todo miembro que haya ratificado la presen

te convenci�n puede denunciarla a la expiraci�n de un per�odo
de diez a�os, contados desde la fecha de la entrada inicial en vi

gor de la convenci�n, por nota comunicada a la secretar�a general
de la Sociedad de las Naciones y registrada por la misma. La de

nuncia no surtir� efecto sino un a�o despu�s de haber sido re

gistrada en secretar�a.

Art�culo 10. � El consejo de administraci�n de la Oficina

internacional del trabajo, deber� � a lo menos una vez cada diez

a�os � elevar a la Conferencia general un informe acerca de la

aplicaci�n de la presente convenci�n y decidir� � si a ello hay
lugar � inscribir en la orden del d�a de la Conferencia la cues

ti�n de la revisi�n o de la modificaci�n de la convenci�n que nos

ocupa.

Art�culo 11. � Los textos franc�s e ingl�s de la presente
convenci�n ser�n tenidos por aut�nticos.

PROYECTO DE CONVENCI�N RELATIVA AL EMPLEO

DE LAS MUJERES ANTES Y DESPU�S DEL

ALUMBRAMIENTO

La Conferencia general de la Organizaci�n internacional del

trabajo de la Sociedad de las Naciones;
Convocada en Washington por el gobierno de los Estados

Unidos de Am�rica el 29 de octubre de 1919 ;

Luego de haber resuelto adoptar diversas proposiciones re

lativas al "empleo de las mujeres antes y despu�s del alumbra

miento" (incluyendo la cuesti�n de la indemnizaci�n de mater

nidad) cuesti�n contemplada en el cuarto punto de la orden del

d�a de la reuni�n de la Conferencia realizada en Washington ; y
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Luego de haber resuelto que esas proposiciones fueran re

dactadas en forma de proyecto de Convenci�n internacional;
Adopta el proyecto ele Convenci�n siguiente, el que deber�

ser ratificado por los miembros de la organizaci�n internacional

del trabajo, de conformidad con las disposiciones de la parte re

lativa al trabajo del Tratado de Versailles de 28 de junio de

1919 y del Tratado de Saint Germain de 10 de setiembre

de 1919 :

Art�culo l.� � A los efectos de la aplicaci�n de la presen
te Convenci�n ser�n especialmente considerados "establecimien

tos industriales ' '
:

a) Las minas, canteras e industrias extractivas de toda

especie.
b) Las industrias en las que los productos son manufac

turados, modificados, limpiados, reparados, decorados,
terminados, preparados para la venta, o en las que los

materiales sufran una transformaci�n, inclusive la

construcci�n de buques, las industrias de demolici�n

de materiales, lo mismo que la producci�n, la transfor

maci�n y la transmisi�n de la fuerza motriz en general
y de la electricidad.

c) La construcci�n� la reconstrucci�n� el mantenimiento,
la reparaci�n, la modificaci�n o la demolici�n de todas

las construcciones o edificios, ferrocarriles, tranv�as,
,puertos, diques, muelles, canales, instalaciones para la

navegaci�n interior, caminos, t�neles, puentes, viaduc

tos, alcantarillas, desag�es, pozo-s, instalaciones telegr�
ficas o telef�nicas, instalaciones el�ctricas, usinas a gas,
distribuci�n de agua u otros trabajos de construcci�n,
lo mismo que los trabajos de preparaci�n y de inicia

ci�n que preceden a los trabajos arriba enumerados.

d) El transporte de personas o ele mercader�as, por cami
nos, v�as f�rreas o v�as de agua, mar�timas o interiores,
inclusive el manipuleo de las mercader�as en los diques,
muelles, aduanas y dep�sitos, con excepci�n del trans

porte a mano.

A los efectos ele la aplicaci�n de la presente Convenci�n,
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ser� considerado "establecimiento comercial" todo lugar dedi

cado a la venta de mercader�as o a cualquier operaci�n mercantil.
En cada pa�s, la autoridad competente determinar� la l�nea

�fronteriza entre la industria y el comercio de una parte, y la

agricultura de otra,

Art�culo 2.� � A los efectos de la aplicaci�n de la presente
Convenci�n, el vocablo "mujer" designa a toda persona del se

xo femenino � cualquiera sea su edad o nacionalidad � casada

o no; y el vocablo "ni�o" designa a todo hijo leg�timo o no.

Art�culo 3.� � En todos los establecimientos industriales o

comerciales, p�blicos o particulares o en sus secciones, a excep

ci�n de los establecimientos en los que tan s�lo se ocupen los

miembros de una misma familia, una mujer :

a) No ser� autorizada a trabajar, durante un per�odo igual
a seis semanas posteriores a su alumbramiento;

b) Tendr� el derecho de abandonar su trabajo mediante

la presentaci�n de un certificado m�dico, atestiguando
que su alumbramiento debe producirse probablemente
dentro del plazo de seis semanas ;

c) Recibir� durante todo el per�odo en que ella est� ausen

te, a m�rito de lo consignado en los incisos a) y b), una
indemnizaci�n suficiente para su mantenci�n y el de su

criatura en buenas condiciones de higiene. Dicha indem

nizaci�n, cuyo monto exacto ser� fijado en cada pa�s por
la autoridad competente, ser� suministrada por fondos

p�blicos o por un sistema de seguros. Tendr� derecho,
adem�s, a los cuidados gratuitos de un m�dico o de una.

partera. El error de parte del m�dico o de la partera
en la estimaci�n de la fecha del alumbramiento, no se

r� �bice para que la mujer reciba la indemnizaci�n a la

que tiene derecho a contar desde la fecha del certifica

do medico hasta el d�a en que el alumbramiento ocurra.

d) Tendr� derecho, en todos los casos, si ella amamanta

a su hijo, a dos descansos de media hora para permi
tir el amamantamiento.

Art�culo 4.� � En caso de que una mujer abandone su tra

bajo, a m�rito de lo dispuesto en los incisos a) y b) del art�culo
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3.� de esta Convenci�n o permanezca alejada, durante un per�o
do m�s prolongado, debido a una enfermedad constatada por cer

tificado m�dico como originada por su embarazo o por su alum

bramiento y que la coloque en imposibilidad de reanudar su la

bor, el patr�n no podr� despedirla durante su ausencia y hasta

que esta ausencia no haya alcanzado una duraci�n m�xima de

terminada por la autoridad competente de cada pa�s, ni hacerle
saber tal despedida para una fecha cuya expiraci�n ocurriera

durante la -ausencia mencionada.

Art�culo 5.� � Las ratificaciones oficiales de la presente
Convenci�n� en las condiciones previstas en la parte XIII del

Tratado de Versailles de 28 de junio de 1919 y del Tratado de

Saint Germain de 10 de setiembre de 1919* ser�n comunicadas

al secretario general de la Sociedad de las Naciones y registradas
por �ste.

Art�culo 5.� � Todo miembro que ratifique la presente Con

venci�n� se obliga a aplicarla a aqu�llas de sus colonias o pose
siones o a aqu�llos de sus protectorados que no se gobiernen
completamente por s� mismos� con las reservas siguientes :

a) Que las disposiciones de la Convenci�n no resulten ina

plicables debido a las condiciones locales.

b) Que las modificaciones que sean necesarias para adap
tar la Convenci�n a las condiciones locales, puedan ser

introducidas en �sta.

Cada miembro deber� comunicar a la Oficina inter

nacional del trabajo su decisi�n referente a cada una

de sus colonias o posesiones o a cada uno de sus pro
tectorados que no se gobiernen completamente por s�

mismos.

Art�culo 7.� � Tan pronto como las ratificaciones de dos

miembros de la Organizaci�n internacional del trabajo hayan
sido registradas en la secretar�a general de la Sociedad de las

Naciones, notificar� el secretario general este hecho a todos

los miembros de la Organizaci�n internacional del trabajo.
Art�culo 8.� � La presente Convenci�n entrar� en vigen

cia desde la fecha en que esta notificaci�n haya sido efectuada

por el secretario general de la Sociedad de las Naciones. Ella
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obligar� empero tan s�lo a los miembros que hayan hecho regis
trar su ratificaci�n en secretar�a. En consecuencia, esta Conven

ci�n entrar� en vigor, respecto de cualquier otro miembro, des

de la fecha en que la ratificaci�n de ese miembro haya sido re

gistrada en secretar�a.

Art�culo 9.� � Todo miembro que ratifique la presente Con

tenci�n, se obliga a aplicar sus disposiciones a m�s tardar el 1.�

de julio de 1922 y a adoptar las medidas conducentes a hacer

efectivas tales disposiciones. �

Art�culo 10. � Todo miembro que haya ratificado la pre
sente Convenci�n puede denunciarla a la expiraci�n de un pe

r�odo de diez a�os contados desde la fecha de la entrada inicial

en vigencia de la Convenci�n, por nota comunicada a la secreta

r�a general de la Sociedad de las Naciones y registrada por �sta.
La denuncia no surtir� efecto sino un a�o despu�s de haber sido

registrada en secretar�a.

Art�culo 11. � El Consejo de administraci�n de la Oficina

. internacional del trabajo, deber�, por lo menos una vez cada diez

a�os, presentar a la Conferencia general un informe acerca de

la aplicaci�n de la presente Convenci�n y decidir��si hubie

re lugar (para ello � inscribir en la orden del d�a de la Confe

rencia, la cuesti�n de la revisi�n o de la modificaci�n de la Con

venci�n misma.

Art�culo 12. � Los textos franc�s e ingl�s de la presente
Convenci�n, ser�n tenidos por aut�nticosf.

PROYECTO DE CONVENCI�N RELATIVO AL TRABAJO

NOCTURNO DE LAS MUJERES

La Conferencia general de la Organizaci�n internacional

del trabajo de la Sociedad de las Naciones �

Convocada en Washington por el gobierno de los Estados

Unidos de Am�rica el 29 de octubre de 1919 ;

Luego de haber resuelto adoptar diversas proposiciones re

lativas al "empleo de las mujeres durante las horas de la no

che", asunto comprendido en el tercer punto de la orden del d�a

de la reuni�n de la Conferencia realizada en Washington; y
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Luego de haber resuelto que tales proposiciones fueran re

dactadas en forma de proyecto de Convenci�n internacional ;

Adopta el proyecto de Convenci�n que sigue y que deber�

�ser ratificado por los miembros de la Organizaci�n internacional

del trabajo, de acuerdo con las disposiciones relativas al trabajo
del Tratado de Versailles� de 28 de junio de 1919 y del Tratado

de Saint Germain, el 10 de septiembre de 1919.
Art�culo 1.� � Para la aplicaci�n de la presente convenci�n,

ser�n especialmente considerados establecimientos industriales:

a) Las minas, canteras e industrias extractivas de toda es

pecie.
b) Las industrias en las que los productos son manufac

turados, modificados, limpiados; reparados� decorados�

terminados, preparados para la venta o en las que las

materias sufran una transformaci�n; inclusive la cons

trucci�n de buques, las industrias de demolici�n de ma

teriales, as� como la producci�n, la transformaci�n y la

transmisi�n de la fuerza motriz en general y de la elec

tricidad.

c) La construcci�n, la reconstrucci�n, el mantenimiento,
la reparaci�n, la modificaci�n o la demolici�n de todas

las construcciones y edificios, ferrocarriles� tranv�as,
puertos, diques, muelles, canales, instalaciones para la

navegaci�n interior, caminos, t�neles, puentes, viaduc

tos, alcantarillas, desag�es, pozos, instalaciones telegr�
ficas o telef�nicas, instalaciones el�ctricas, usinas a gas,
distribuci�n de agua u otros trabajos de construcci�n,
lo mismo que les trabajos de preparaci�n y de inicia
ci�n que preceden a los trabajos enumerados.
En cada pa�s la autoridad competente determinar� la

l�nea fronteriza entre la industria, de una parte� y el

comercio y la agricultura, de otra.

Art�culo 2.� � A los efectos de la aplicaci�n de la presente
Convenci�n, el vocablo "noche" significa un per�odo a lo menoi

de once horas consecutivas, comprendiendo el intervalo transcu

rrido entre las diez de la noche y las cinco de la ma�ana. En los

pa�ses en que ninguna ordenanza p�blica rija respecto al emple�
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de mujeres durante la noche podr� � en los establecimientos in-

idustriales � provisionalmente y durante un per�odo m�ximo de

tres a�os, significar el vocablo "noche'"�a discreci�n del go
bierno � un per�odo de diez horas solamente, el que comprende
r� el intervalo transcurrido entre las diez de la noche y las cinco

de la ma�ana.
Art�culo 3.� � Las mujeres�sin distinci�n de edad�no

podr�n ser ocupadas durante las horas de la noche en ning�n es

tablecimiento industrial, p�blico o particular, ni en ninguna
secci�n de alguno ; de tales establecimientos, con excepci�n de

aquellos establecimientos en donde se ocupen �nicamente a los

miembros de una misma familia.
Art�culo 4.� � No se aplicar� el art�culo 39 :

a) En caso de fuerza mayor, cuando en una empresa se

produzca una interrupci�n en la explotaci�n, imposible
de prevenir y que no tenga car�cter peri�dico;

b) En los casos en que el trabajo se dedique sea a mate

rias primas, sea a materias en elaboraci�n susceptibles
de alteraci�n muy r�pida y cuando ello se haga necesa

rio a fin de salvar tales materias de una p�rdida ine

vitable.

Art�culo 5.� En la India y en el Siam, podr� ser suspendida
por el gobierno la aplicaci�n del art�culo 3.� de esta Convenci�n,
con excepci�n de lo referente a las manufacturas (f�bricas), tal
como aparecen definidas en la ley nacional. Una comunicaci�n

para cada una de las excepciones deber� ser hecho a la Oficina

internacional del trabajo.
Art�culo 6.� � En los establecimientos industriales que su

fren las influencias de las estaciones, as� como en todos los casos

en que circunstancias excepcionales as� lo exijan, la duraci�n del

per�odo nocturno indicado en el art. 3.� podr� ser reducida a diez

horas durante sesenta d�as por a�o.

Art�culo 7.� � En los pa�ses en que el clima haga el traba

jo diurno particularmente penoso, el per�odo nocturno puede
ser m�s breve que el fijado por los art�culos pertinentes� a condi

ci�n de que se acuerde durante el d�a un descanso compensatorio.
Art�culo 8?�Las ratificaciones oficiales de la presente Con-
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venci�n, en las condiciones previstas en la parte XIII del Trata
do de Versailles, de 28 de junio de 1919 y del Tratado de Saint
Germain de 10 de septiembre de 1919, ser�n comunicadas al se

cretario general de la Sociedad de las Naciones y registradas por
el mismo.

Art�culo 9.� � Todo miembro que ratifique la presente Con
venci�n� se obliga a aplicarla en aqu�llas de sus colonias o pose
siones o en aqu�llos de sus protectorados que no se gobiernen
completamente por s� mismos, con las reservas siguientes :

a) Que las disposiciones de la Convenci�n resulten in

aplicables debido a las condiciones locales.

b) Que las modificaciones que sean necesarias para adap
tar la Convenci�n a las condiciones locales, puedan ser

introducidas en �sta.
Cada miembro deber� notificar a la Oficina interna

cional del trabajo, su decisi�n referente a cada una de
sus colonias o posesiones o a cada uno de sus protecto
rados que no se gobiernen completamente por s� mismos.

Art�culo 10. � Tan pronto como las ratificaciones de dos
miembros de la Organizaci�n internacional del trabajo hayan si
do registradas en la secretar�a, el secretario general de la Socie
dad de las Naciones notificar� este hecho a todos los miem
bros de la Organizaci�n internacional del trabajo.

Art�culo 11. � La presente Convenci�n entrar� en vigor
desde la fecha en que esta notificaci�n haya sido hecha por el se

cretario general de la Sociedad de las Naciones. Ella obligar�
empero s�lo a los miembros que hayan hecho registrar su ratifi
caci�n en secretar�a. Por consiguiente, la presente Convenci�n

entrar� en vigor, respecto a todo otro miembro, desde la fecha en

que la ratificaci�n de ese miembro haya sido registrada en se^-

cretar�a.

Art�culo 12. � Todo miembro que ratifique la presente Con

venci�n se obliga a aplicar sus disposiciones, a m�s tardar, el

l.� de julio de 1922 y a adoptar las medidas necesarias conducen

tes a hacer efectivas tales disposiciones.
Art�culo 13. � Todo miembro que haya ratificado la presen

te Convenci�n puede denunciarla a la expiraci�n de un per�odo
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de diez a�os contados desde la fecha de la entrada inicial en vi

gencia de la Convenci�n, por nota comunicada al secretario ge

neral de la Sociedad de las Naciones y registrada por el mismo.

La denuncia no surtir� efecto alguno, sino un a�o despu�s de ha

ber sido registrada en secretar�a.
Art�culo 14. � El Consejo de administraci�n de la Oficina

internacional del trabajo, deber� � a lo menos una vez cada diez

a�os � elevar a la Conferencia general un informe acerca de la

aplicaci�n de la presente Convenci�n y decidir� � si hubiere lu-

<gar para ello � inscribir en la orden del d�a de la Conferencia

lia cuesti�n de la revisi�n o de la modificaci�n de la Convenci�n.
Art�culo 15. � Los textos franc�s e ingl�s de la presente

Convenci�n ser�n tenidos por aut�nticos.

PROYECTO DE CONVENCI�N QUE FIJA LA EDAD DE

ADMISI�N DE LOS NI�OS EN LOS TRABA

JOS INDUSTRIALES

La Conferencia general de la Organizaci�n internacional del

trabajo de la Sociedad de las Naciones convocada en Washing
ton por el gobierno de los Estados Unidos de Am�rica, el 29 de

octubre de 1919 ;

Luego de haber resuelto adoptar diversas proposiciones re

lativas al "empleo de los ni�os: edad de admisi�n al trabajo"�
cuesti�n comprendida en el cuarto punto de la orden del d�a de

la sesi�n de la Conferencia realizada en Washington; y
�Luego de haber resuelto que tales proposiciones fueran re

dactadas en forma de proyecto de Convenci�n internacional;
Adopta el proyecto de Convenci�n que sigue y que deber�

}ser ratificado por los miembros de la Organizaci�n internacional

del trabajo de conformidad con las disposiciones relativas al tra

bajo del Tratado de Versailles de 28 de junio de 1919 y del Tra

tado de Saint Germain, de 10 de septiembre de 1919 :

Art�culo 1.� � A los efectos de la aplicaci�n de la presente
Convenci�n, ser�n especialmente considerados "establecimientos

industriales ' '
:
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a) Las minas, canteras e industrias extractoras de toda

clase.

b) Las industrias en las que los productos son manufactu

rados, modificados, limpiados, reparados� decorados�

terminados, preparados para la venta o en las que las

materias sufren una transformaci�n, inclusive la cons

trucci�n de buques, las industrias de demolici�n de ma-

materiales, as� como la producci�n� la transformaci�n y

la transmisi�n de la fuerza motriz en general y de la

electricidad.

c) La construcci�n, la reconstrucci�n, el mantenimiento,
la reparaci�n, la modificaci�n o la demolici�n de todos

los establecimientos y edificios, ferrocarriles, tranv�as,
puertos, diques, muelles, canales, instalaciones para la

navegaci�n interior, caminos, t�neles, puertos, viaduc

tos, alcantarillas, cloacas� pozos, instalaciones telegr�fi
cas o telef�nicas, instalaciones el�ctricas, usinas a gas,
distribuci�n de agua u otros trabajos de construcci�n,
lo mismo que los trabajos de preparaci�n y de inicia
ci�n que preceden a los trabajos enumerados;

d) El transporte de personas o de mercader�as por cami

nos, v�as f�rreas o v�as de agua, inclusive la manuten

ci�n de las mercader�as en los diques, muelles, andenes
o dep�sitos con excepci�n del transporte a mano.

En cada pa�s, la autoridad competente determinar� la
l�nea fronteriza entre la industria, de una parte, y el
comercio y la agricultura, de otra parte.

Art�culo 2.� � Los ni�os menores de catorce a�os, no pue
den ser empleados o trabajar en los establecimientos industria
les� p�blicos o particulares� o en sus secciones, sino a excepci�n
de aqu�llos en los que s�lo se ocupen los miembros de la misma
familia .

Art�culo 3.� � Las disposiciones del art�culo 2<? no se apli
car�n al trabajo de los ni�os en las escuelas profesionales a con

dici�n de que este trabajo sea aprobado y fiscalizado por la au

toridad p�blica.
Art�culo 4.� � A fin de permitir el contralor de la aplica

ci�n de las disposiciones de la presente Convenci�n, todo jefe de



� 215 �

un establecimiento industrial deber� llevar un registro de ins

cripci�n de todas las personas menores de diez y seis a�os emplea
das en �h con la indicaci�n de la fecha de nacimiento de las

mismas.
Art�culo 5.� � En lo que se refiere a la aplicaci�n de la pre

sente Convenci�n al Jap�n, quedan autorizadas las siguientes
modificaciones al art�culo 2.�:

a) Los ni�os de m�s de doce a�os podr�n ser admitidos al

trabajo, si han terminado su instrucci�n primaria.
b) En lo que concierne a los ni�os entre los doce y los ca

torce a�os, ya en el trabajo, podr�n ser adoptadas las

disposiciones transitorias.
Las disposiciones de la ley japonesa actual que admi

ten a los ni�os menores de doce a�os en ciertos traba

jos f�ciles y livianos, deber�n ser derogadas.

Art�culo 6.� � Las disposiciones del art�culo .2� no se apli
car�n a la India ; pero en la India, los ni�os menores de doce a�os

no ser�n ocupados :

a) En las manufacturas que emplean fuerza Eaotriz y que

ocupen m�s de diez personas.

b) En las minas, canteras e industrias extractivas de toda

especie.
c) En el transporte de pasajeros o de mercader�as, los

servicios postales, por ferrocarril y en el manipuleo de

las mercader�as en los diques^ muelles y andenes, con

excepci�n del transporte a mano.

Art�culo 7.� � Las ratificaciones oficiales de la presente
Convenci�n, en las condiciones previstas en la parte XIII del

Tratado de Versailles de 28 de junio de 1919 y del Tratado de

Saint Germain de 10 de setiembre de 1919, ser�n comunicadas al

secretario general de la Sociedad de las Naciones y registradas
por �ste.

Art�culo 8.� � Todo miembro que ratifique la presente Con

venci�n se obliga a aplicarla a aqu�llas de sus colonias o pose

siones o a aqu�llos de sus protectorados que no se gobiernen
completamente por s� mismos� con las reservas siguientes:
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a) Que las disposiciones de la Convenci�n no resulten in

aplicables debido a las condiciones locales.

b) Que las modificaciones que sean necesarias para adap
tar la Convenci�n a las condiciones locales, puedan ser

introducidas en �sta.

Cada miembro deber� notificar a la Oficina interna

cional del trabajo su decisi�n en lo que se refiere a cada

una de sus colonias o posesiones o a cada uno de sus pro
tectorados que no se gobiernen completamente por s�

mismos.

Art�culo 9.� � Tan pronto como las ratificaciones de dos

miembros de la Organizaci�n internacional del trabajo hayan si
do registradas en secretar�a� el secretario general de la Sociedad
de las Naciones comunicar� este acontecimiento a todos los miem
bros de la Organizaci�n internacional del trabajo.

Art�culo 10. � La presente Convenci�n entrar� en vigencia
desde la fecha en que esta notificaci�n haya sido efectuada por
el secretario general de la Sociedad de las Naciones. Ella no

obligar� empero sino a los miembros que hayan hecho registrar
su ratificaci�n en secretar�a. En consecuencia� esta Convenci�n
entrar� en vigor, con respecto a otro miembro, s�lo en la fecha
en que la ratificaci�n de ese miembro haya sido registrada en

secretar�a .

Art�culo 11. � Todo miembro que ratifique la presente Con
venci�n se obliga a aplicar sus disposiciones a m�s tardar el 1.�
de julio de 1922 y a adoptar las medidas necesarias conducentes
a haeer efectivas tales disposiciones.

Art�culo 12. � Todo miembro que haya ratificado la pre
sente Convenci�n, puede denunciarla a la expiraci�n de un pe
r�odo de diez a�os, despu�s de la fecha de la entrada inicial en

vigencia de la Convenci�n, por nota comunicada a la secretar�a

general de la Sociedad de las Naciones y registrada por �ste. La
denuncia no surtir� efecto, sino un a�o despu�s de haber sido

registrada en secretar�a.
Art�culo 13. � El Consejo de administraci�n de la Oficina

internacional del trabajo, deber�, por lo menos una vez cada diez

a�os, elevar a la Conferencia general un informe acerca de la
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aplicaci�n de la presente Convenci�n y decidir� � si hubiere

lugar para ello � inscribir en la orden del d�a de la Conferen

cia, la cuesti�n de la revisi�n o de la modificaci�n de la Conven
ci�n misma.

Art�culo 14. � Los textos franc�s e ingl�s de la presente
Convenci�n ser�n tenidos por aut�nticos.

PROYECTO DE CONVENCI�N RELATIVO AL TRABAJO
NOCTURNO DE LOS NI�OS EN LA INDUSTRIA

La Conferencia General de la Organizaci�n internacional del

Trabajo de la Sociedad de las Naciones.
Convocado en Washington por el gobierno de los Estados

Unidos de Am�rica, el 29 de octubre de 1919.

Despu�s de haber decidido adoptar diversas proposiciones
''relativas al empleo de menores durante la noche", asunto

comprendido en el cuarto punto de la orden del d�a de la sesi�n
de la Conferencia de Washington y

Habiendo resuelto que sus proposiciones sean redactadas en

forma de un proyecto de Convenci�n Internacional;
Adopta el proyecto de Convenci�n que sigue, y que est�

ratificado por los miembros de la Organizaci�n Internacional
del Trabajo, conforme a las disposiciones de la parte relativa al

trabajo, del Tratado de .Versailles del 28 de junio de 1919 y del
Tratado de Saint Germain, del 10 de septiembre de 1919;

Art�culo 1.��Para la aplicaci�n de la presente Convenci�n,
ser�n considerados como establecimientos industriales, especial
mente:

a) Las minas, canteras y las industrias extractivas de toda
naturaleza .

b) Las industrias en las cuales los productos son manufac
turados* modificados� limpiados � reparados, decorados,
terminados, preparados para la venta o en las cuales
las materias sufran una transformaci�n: comprendidos,
la fabricaci�n de navios� las industrias de demolici�n
de materiales� lo mismo que la producci�n, la transfor
maci�n y la transmisi�n de la fuerza motriz en gene
ral y la electricidad.

c) La construcci�n, la reconstrucci�n, el mantenimiento, la

reparaci�n, la modificaci�n o la demolici�n de todas las
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construcciones y edificios, ferrocarriles, tranv�as, puer

tos, dique, muelles, canales, instalaciones para navega
ci�n interior, caminos, t�neles, puentes, viaductos, alcan
tarillas, desag�es, pozos, instalaciones telegr�ficas o te

lef�nicas, instalaciones el�ctricas, usinas a gas, de distri
buci�n de agua, lo mismo que los trabajos de preparaci�n
y de iniciaci�n de todos los trabajos arriba indicados.

d) El transporte de personas o de mercader�as por caminos,
v�as f�rreas, comprendido el cuidado de las mercader�as
en los diques, muelles^ andenes y dep�sitos, con excep
ci�n del transporte a mano.

En cada pa�s, la autoridad competente, determinar� la
l�nea de demarcaci�n entre la industria, de una parte, y
el comercio y la agricultura, de otra parte.

Art. 2.��Se prohibe el empleo durante la noche, de meno

res de 18 a�os en los establecimientos industriales, p�blicos o

privados en sus dependencias con excepci�n de aquellos en los
cuales �nicamente se emplean los miembros de una misma fami

lia, salvo en los casos abajo previstos.
La prohibici�n del trabajo nocturno no se aplicar� a los

mayores de 16 a�os que est�n empleados en las industrias enu

meradas a continuaci�n, en trabajos que, en raz�n de su natu

raleza, deben ser continuados d�as y noche.

a) Usinas de hierro y acero; trabajos en los que se emplean
hornos de reverbero o a regeneraci�n y galvanizaci�n de
l�minas y del alambre excepto en los talleres de tem

plado) .

b) Vidrer�as.

c) F�brica de papel.
d) F�bricas azucareras, donde se trata el az�car en bruto.

e) Reducci�n de minerales de oro.

Art. 3.��Para la aplicaci�n de la presente Convenci�n, el

t�rmino "noche" significa un per�odo por lo menos de 11 ho
ras consecutivas, comprendiendo el intervalo transcurrido entre

las 10 de la noche y las 5 de la ma�ana .

En las manas de carb�n y de lignito, una excepci�n podr�
preveerse en lo que respecta al per�odo de descanso contemplado
en el p�rrafo precedente, cuando el intervalo entre los dos pe-
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r�odos de trabajo comporte ordinariamente quince horas, pero
nunca cuando este intervalo comporte menos de trece.

Cuando la legislaci�n del pa�s prohiba el trabajo de noche
a todo el personal de las panader�as, se podr� sustituir en esta

industria el per�odo comprendido entre las 9 de la noche y las
4 de la ma�ana1, por el per�odo de 10 de la noche a 5 de la ma

�ana.
En los pa�ses tropicales, en los que el trabajo se suspende

durante un cierto tiempo en medio de la jornada, el per�odo de

reposo nocturno podr� ser inferior a 11 horas, siempre que un

reposo compensador sea acordado durante el d�a.

Art. 4.��Las disposiciones de los art�culos 2.� y 3.�, no se

aplicar�n al trabajo nocturno de los menores de 16 a 18 a�os,
cuando un caso de fuerza mayor, que no puede ser previsto ni

impedido y que no presenta un car�cter peri�dico, cree un obs
t�culo al funcionamiento normal de un establecimiento indus
trial .

Art. 5.��En lo que concierne a la aplicaci�n de la presente
Convenci�n al Jap�n, hasta el 1.� de julio de 1925, el art�culo
I.� y 2o no se aplicar� sino a los menores de 15 a�os y a partir
de la fecha mencionada, dicho art�culo no se aplicar� sino a los
menores de 15 a�os.

Art. 6.��En lo que concierne a la aplicaci�n de la presente
Convenci�n a la India, el t�rmino ' ' establecimientos industria
les" comprender� solamente las "f�bricas" definidas como tales

en -la "ley de f�bricas" de la India, y el art�culo 2.� no se apli
car� sino a los ni�os del sexo masculino de m�s de catorce a�os.

Art. 7.��En circunstancias particularmente graves y cuan

do el inter�s p�blico lo exija, la prohibici�n del trabajo nocturno

podr� ser suspendida por resoluci�n de la autoridad p�blica en

lo que concierne a los ni�os de 16 a 18 a�os.

Art. 8.��Las ratificaciones oficiales de la presente Con

venci�n, en las condiciones previstas en la parte XIII del Tra

tado de Versailles, del 28 de junio de 1919 y del Tratado de

Saint Germain, de 1.� de septiembre de 1919, ser�n comunicadas

al Secretario General de la Sociedad de las Naciones y registra
das por �l.

Art. 9.��Todo miembro qUe ratifique la presente Conven

ci�n se obliga a aplicarla a aqu�llas de sus colonias o posesiones
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o a aqu�llos de sus protectorados que no se gobiernan completa
mente por s� mismos, bajo las reservas siguientes :

a) Que las disposiciones de la presente Convenci�n no sean

inaplicables por las condiciones locales.

b) Que las modificaciones que sean necesarias para adap
tar la Convenci�n a las condiciones locales� puedan ser

introducidas en �sta.

Cada miembro deber� notificar a la Oficina Internacional
del Trabajo su decisi�n en lo que concierne a cada una de sus
colonias o posesiones o a cada uno de sus protectorados que no

se gobiernen completamente por s� mismos.
Art. 10.�Tan pronto como las ratificaciones de dos miem

bros de la Organizaci�n Internacional del Trabajo, hayan sido

registradas en el secretariado, el Secretario General de la So
ciedad de las Naciones, notificar� este hecho a todos los miem
bros de la Organizaci�n Internacional del Trabajo.

Art. 11.�La presente Convenci�n entrar� en vigencia en

la fecha en que esa notificaci�n haya sido efectuada por el Se
cretario general de la Sociedad de las Naciones: ello no obligar�
sino a los miembros que hayan hecho registrar su ratificaci�n
en el secretariado. En consecuencia, la presente Convenci�n en

trar� en vigencia, respecto a todo otro miembro, en la fecha en

que la ratificaci�n de ese miembro haya sido registrada en el
secretariado .

Art. 12.�Todo miembro que ratifique la presente Conven

ci�n, se obliga a aplicar sus disposiciones, a m�s tardar, el 1.� de

julio de 1922 y a tomar las medidas que sean necesarias, a fin

de hacer efectivas sus disposiciones.
Art. 13.�Todo miembro que haya ratificado la presente

Convenci�n, puede denunciarla a la expiraci�n de un per�odo de

diez a�os despu�s de la fecha de la entrada en vigencia inicial

de la Convenci�n, por un acto comunicado al Secretario Gene
ral de la Sociedad de las Naciones y registrado por �l.

La denuncia no tendr� efecto sino un a�o despu�s de haber

sido registrada en el secretariado.

Art. 14.�El Consejo de Administraci�n de la Oficina In

ternacional del Trabajo, deber�, por lo menos una vez cada diez

a�os, presentar a la Conferencia General, un informe sobre
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la aplicaci�n de la presente Convenci�n, y decidir�, si hay lugar
a ello, inscribir en la orden del d�a de la Conferencia, la cues

ti�n de la revisi�n o de la modificaci�n de dicha Convenci�n.
Art. 15.�Los textos franc�s e ingl�s, de la presente Con

venci�n, ser�n tenidos por aut�nticos.

RECOMENDACI�N RELATIVA A LA DESOCUPACI�N

La Conferencia general de la Organizaci�n internacional
del trabajo de la Sociedad de las Naciones;

Convocada en Washington por el gobierno de los Estados

Unidos de Am�rica el 29 de octubre de 1919 :

Luego de haber resuelto adoptar diversas proposiciones "re
lativas a los medios para prevenir la desocupaci�n y remediar

sus consecuencias", asunto que constituye el segundo punto de

la orden del d�a de la Conferencia realizada en Washington; y
Luego de haber resuelto redactar esas proposiciones en for

ma de recomendaci�n;
Adopta la recomendaci�n siguiente, la que ser� sometida a

la consideraci�n de los miembros de la Organizaci�n internacio

nal del trabajo, a fin de hacerla efectiva como ley nacional o de

otra manera, de conformidad con las disposiciones relativas al

trabajo del Tratado de Versailles de 28 de junio de 1919 y del

Tratado de Saint Germain de 10 de setiembre de 1919.

I

La Conferencia general recomienda que cada miembro de

la Organizaci�n internacional del trabajo adopte medidas para

impedir la creaci�n de agencias de colocaciones o de empresas

comerciales de colocaci�n.

Por lo que hace a las agencias ya existentes, la Conferencia

recomienda que su funcionamiento quede supeditado al otorga
miento de permisos acordados por el gobierno y que se adopten
toda clase de precauciones a fin de suprimirlas en cuanto ello

$ea posible.
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II

La Conferencia general recomienda a los miembros de la Or

ganizaci�n internacional que el reclutamiento colectivo de los

trabajadores dentro de un pa�s con fines de su ocupaci�n en

otro, no pueda llevarse a cabo sino a ra�z de un acuerdo previo
entre los pa�ses interesados y previa consulta hecha tanto a los

patrones, como a los obreros pertenecientes, en cada pa�s, a las

industrias mencionadas.

III

La Conferencia general recomienda a cada miembro de la

Organizaci�n internacional del trabajo que organice un sistema
eficaz de seguros contra la desocupaci�n, ya sea por medio de
una instituci�n oficial, sea mediante otorgamiento de subvencio
nes del gobierno a las asociaciones cuyos estatutos establezcan
en favor de sus miembros el pago de indemnizaciones de desocu

paci�n.

IV

La Conferencia general recomienda que cada miembro de la

Organizaci�n internacional del trabajo coqrdine los trabajos rea

lizados por cuenta de la autoridad p�blica y reserve, en cuanto
'ello sea posible, tales trabajos para los per�odos de desocupaci�n
y para las zonas particularmente afectadas por este fen�meno.

.RECOMENDACI�N REFERENTE A LA RECIPROCIDAD
DE TRATAMIENTO A LOS TRABAJADO

RES EXTRANJEROS

La Conferencia general de la Organizaci�n internacional del
trabajo de la Sociedad de las Naciones ;

Convocada en Washington por el gobierno de los Estados
Unidos de Norte Am�rica el 29 de octubre de 1919 ;

Luego de haber resuelto adoptar diversas proposiciones re

lativas a los "medios para prevenir la desocupaci�n y remediar
sus consecuencias", asunto que constituye la segunda cuesti�n
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de la orden del d�a de la reuni�n de la Conferencia realizada en

Washington; y
Luego de haber resuelto redactar esas proposiciones en for

ma de recomendaci�n,
Adopta la recomendaci�n que sigue y la que deber� ser so

metida a la consideraci�n de los miembros de la Organizaci�n
internacional del trabajo, a fin de hacerla poner en pr�ctica en

forma de ley nacional o de otra manera, de conformidad con las

�disposiciones contenidas en la parte relativa al trabajo en el

Tratado de Versailles de 28 de junio de 1919 y el Tratado ele
Saint Germain� de 10 de setiembre de 1919.

La Conferencia general recomienda que cada miembro de la

Organizaci�n internacional del trabajo asegure, sobre la base de

reciprocidad entre los pa�ses interesados�a los trabajadores
extranjeros ocupados en su territorio, as� como a sus familias�
el beneficio de las leyes y de las ordenanzas de protecci�n al

obrero� as� como el goce del derecho de asociaci�n reconocido
a sus propios trabajadores dentro de los l�mites legales.

RECOMENDACI�N RELATIVA A LA PREVENCI�N DEL

CARBUNCLO

La Conferencia general de la Organizaci�n internacional
del trabajo de la Sociedad de las Naciones, convocada en Was

hington por el gobierno de los Estados Unidos de Am�rica el 29

de octubre de 1919 ;

Luego de haber resuelto adoptar diversas proposiciones re

lativas al "empleo de mujeres y de ni�os en las labores insalu

bres", asunto comprendido en los tercero y cuarto puntos de la

orden del d�a de la reuni�n de la Conferencia realizada en Was

hington; y
Luego de haber resuelto que tales proposiciones fueran re

dactadas en forma de Recomendaci�n;
Adopta la Recomendaci�n que sigue, la que ser� sometida

a la consideraci�n de los miembros de la Organizaci�n interna

cional del trabajo, a fin de darle efectividad pr�ctica en forma

de lev nacional o de otra manera� de conformidad con las dispo-
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siciones contenidas en la parte relativa al trabajo del Tratado

de Versailles de 28 de junio de 1919 y del Tratado de Saint Ger

main, de 10 de setiembre de 1919 ;

La Conferencia general recomienda a los miembros de la

Organizaci�n internacional del trabajo adoptar medidas con

ducentes a asegurar, sea en el pa�s de origen o, en su defecto, en
el puerto de descarga, la desinfecci�n de las lanas sospechosas
de contener esporos de carbunclo.

RECOMENDACI�N REFERENTE A LA PROTECCI�N DE

LAS MUJERES Y DE LOS NI�OS CONTRA

EL SATURNISMO

La Conferencia general de la Organizaci�n internacional del

trabajo de la Sociedad de las Naciones;
Convocada en Washington por el gobierno de los Estados

Unidos de Norte Am�rica el 29 de octubre de 1919 ;

Luego de haber resuelto adoptar diversas proposiciones re

lativas al "empleo de las mujeres en las labores insalubres",
asunto contemplado por el tercer punto de la orden del d�a de

la reuni�n de la Conferencia realizada en Washington; y
Luego de haber resuelto que tales proposiciones fueran re

dactadas en forma de Recomendaci�n;
Adopta la Recomendaci�n que sigue, la que ser� sometida a

la consideraci�n de los miembros de la Organizaci�n internacio

nal del trabajo, a fin de darle efectividad pr�ctica en forma de

ley nacional o de otra manera, de conformidad con las disposi
ciones contenidas en la parte relativa al trabajo del Tratado de

Versailles de 28 de junio de 1919 y del Tratado de Saint Ger

main, de 10 de setiembre de 1919 :

La Conferencia general recomienda a los miembros de la

Organizaci�n internacional del trabajo, que, a m�rito de los pe

ligros que comporta para las mujeres, desde el punto de vista

de la maternidad y con el prop�sito de facilitar a los ni�os des

arrollarse f�sicamente, queda prohibido el empleo de mujeres y

de ni�os menores de diez y ocho a�os� en los trabajos que a con

tinuaci�n se enumeran :
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a) En los trabajos de hornos en los que se elabore la

reducci�n de los materiales de cinc y plomo.
b) En el manipuleo, tratamiento o reducci�n de cenizas

que contengan plomo y en la desplantaci�n del plomo.
c) En la fusi�n en gran escala del plomo o del cinc usado.

d) En la fabricaci�n de la soldadura o en las aleaciones

que contengan m�s de 10 o|o de plomo.
e) En la fabricaci�n de litargo, del "massicot", del mi

nio, de la cerusa, del plomo-naranja, o del sulfato, del
cromato o del silicato de plomo derretido.

f) En las operaciones de mezcla y empastamiento en la

fabricaci�n o en la preparaci�n de acumuladores el�c
tricos.

g) En la limpieza de los talleres en los que se efect�en las
labores arriba enumeradasL

La Conferencia recomienda, adem�s, que el empleo de las

mujeres y de los j�venes menores de diez y ocho a�os� no sea per
mitido en los trabajos en que se utilicen sales de plomo, sino a

condici�n de que se adopten las siguientes precauciones :

a) Ventilaci�n localizada de tal manera que se disipen*
desde su misma formaci�n, los polvos, as� como los va

pores.

b) Limpieza de las herramientas y de los talleres.

o) Aviso dado a la autoridad p�blica de todos los casos

de saturnismo ocurridos y derecho de indemnizaci�n a

favor de las personas intoxicadas.

d) Examen m�dico peri�dicamente de las personas ocu

padas en las labores arriba especificadas.
e) Instalaci�n, en condiciones satisfactorias, de vestuarios,
lavamanos, comedores y suministro de vestidos protec
tores especiales.

f) Prohibici�n de introducir alimentos o bebidas en los
talleres .

La Conferencia recomienda, adem�s, que en las industrias

en donde sea posible substituir las sales solubles de plomo por

substancias no t�xicas, el empleo de aquellas sales solubles de

plomo sea objeto de una reglamentaci�n m�s severa.
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En lo que se refiere a esta recomendaci�n, ser� considerada

soluble la sal de plomo que contenga m�s del cinco por ciento de

su peso en plomo met�lico soluble en una soluci�n acuosa de �ci

do clorh�drico a 0.25 de �cido.

RECOMENDACI�N REFERENTE A LA CREACI�N DE

UN SERVICIO PUBLICO DE HIGIENE

La Conferencia general de la Organizaci�n internacional del

trabajo de la Sociedad de las Naciones;
Convocada en Washington por el gobierno de los Estados

Unidos de Am�rica el 29 de octubre de 1919;
Luego de haber resuelto adoptar diversas proposiciones re

lativas "al empleo de las mujeres en labores insalubres", asun

to contemplado por el tercer punto de la orden del d�a de la reu

ni�n de la Conferencia realizada en Washington; y
Luego de haber resuelto que tales proposiciones fueran re

dactadas en forma de recomendaci�n;
Adopta la recomendaci�n que sigue, la que ser� sometida a

la consideraci�n de los miembros de la organizaci�n internacional
del trabajo, a fin de darle efectividad pr�ctica en forma de ley
nacional o de otra manera, de conformidad con las disposiciones
contenidas en la parte relativa al trabajo del Tratado de Ver-
salles de 28 de junio de 1919 y del Tratado de Saint Germain,
de 10 de septiembre de 1919:

La Conferencia general recomienda que cada miembro de la
Organizaci�n internacional del trabajo establezca � tan pron
to como ello sea posible, si no lo tuviere ya establecido � no s�lo
un sistema que asegure una inspecci�n eficaz de las f�bricas y
talleres, sino tambi�n un servicio p�blico especialmente encar

gado de salvaguardar la salud de los obreros� el que deber� po
nerse en comunicaci�n con la Oficina internacional del trabajo.
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RECOMENDACI�N REFERENTE A LA APLICACI�N DE

LA CONVENCI�N INTERNACIONAL ADOPTADA EN

BERNA EN 1906 ACERCA DE LA PROHIBICI�N DEL

EMPLEO DEL FOSFORO BLANCO (AMARILLO) EN

LA INDUSTRIA DE LAS CERILLAS

La Conferencia general de la Organizaci�n internacional del

trabajo de la Sociedad de las Naciones;
Convocada en Washington por el gobierno de los Estados

Unidos de Am�rica el 29 de octubre de 1919 ;

Luego de haber resuelto adoptar diversas proposiciones re

ferentes a la "ampliaci�n y aplicaci�n de la convenci�n interna

cional adoptada en Berna en 1906 acerca de la prohibici�n del

empleo del f�sforo blanco (amarillo) en la industria de las ceri

llas", cuesti�n contemplada en el quinto punto de la orden del

d�a de la reuni�n de la Conferencia realizada en Washington; y
Luego de haber resuelto que tales proposiciones fueran re

dactadas en forma de Recomendaci�n;
Adopta la Recomendaci�n siguiente, la que ser� sometida a

la consideraci�n de los miembros de la Organizaci�n internacio

nal del trabajo, a fin de darle efectividad pr�ctica en forma de

ley nacional, o de otra manera, de conformidad con las dispo
siciones contenidas en la parte relativa al trabajo, del Tratado

de Versalles, de 28 de junio de 1919 y del Tratado de Saint Ger

main de 10 de septiembre de 1919 :

La Conferencia general recomienda que cada miembro de

la Organizaci�n internacional del trabajo se adhiera�si no lo

hubiere ya hecho�a la Convenci�n internacional adoptada en

Berna en 1906 acerca de la prohibici�n del empleo del f�sforo

blanco (amarillo) en la industria de las cerillas.
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RESOLUCIONES ADOPTADAS SOBRE DESOCUPACI�N

1.� Se resuelve que el Consejo de Administraci�n de la

Organizaci�n Internacional del Trabajo, queda invitado a cons

tituir una comisi�n internacional encargada de formular reco

mendaciones respecto de los mejores m�todos a adoptar en cada
Estado para recoger y publicar, bajo forma y por per�odos de

tiempo intemacionalmente uniformes, todas las informaciones
que interesen al problema de la desocupaci�n.

En lo que respecta en particular a la desocupaci�n agr�cola,
la Organizaci�n Internacional del Trabajo, deber� entenderse
con el Instituto Internacional de Agricultura de Roma, a fin
de que �ste �ltimo, le transmita las informaciones recibidas, re

lativas a dicha desocupaci�n, por el Instituto.
2.� Se resuelve que en relaci�n con el problema de la des

ocupaci�n ser� creada una Secci�n Especial en la Organizaci�n
Internacional del Trabajo, especialmente encargada de todas las
cuestiones que se refieren a la emigraci�n de los trabajadores
y a la situaci�n de los asalariados extranjeros.

3.� Se resuelve que el Consejo de la Administraci�n de la

Organizaci�n Internacional del Trabajo, constituya una Comi
si�n Especial, la qu� deber�, respetando plenamente los dere
chos de cada Estado, informar sobre las medidas a adoptar con

el prop�sito de reglamentar las emigraciones de los trabajadores
fuera de su pa�s de origen, y proteger los intereses de los asala
riados residentes en otro pa�s que no sea el suyo. Dicha Comi
si�n deber� presentar su informe a las sesiones de la Conferen
cia Internacional de 1920.

La representaci�n de los Estados europeos, en esa Comisi�n,
quedar� limitada a la mitad total de los miembros de dicha
Comisi�n .
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REGLAMENTO DE LA CONFERENCIA (1)

Constituci�n de la Conferencia�

Art�culo 1.� - - La Conferencia est� constituida por todos

los delegados debidamente designados por los miembros de la

Organizaci�n internacional del trabajo. Cada delegado puede es

tar asesorado por consejeros, cuyo n�mero no exceder� de dos por
cada una de las materias comprendidas en la orden del d�a de la

asamblea.
El Consejo de administraci�n asignar� los asientos en la

sala de la Conferencia a los delegados y a sus consejeros!.

Mesa provish�mal de la Conferencia�

Art�culo 2.� � La Conferencia ser� abierta por el presiden
te del Consejo de administraci�n de la Oficina internacional del

trabajo con la cooperaci�n de los miembros de la misma junta.
Esta mesa provisional seguir� funcionando hasta tanto la Con
ferencia haya hecho la elecci�n de mesa, con arreglo al regla
mento.

Revisi�n de credenciales�

Art�culo 3.� � Las credenciales de los delegados y de sus

consejeros se depositar�n en la secretar�a de la Oficina interna
cional del trabajo, por lo menos quince d�as antes de la fecha se

�alada para la apertura de las sesiones de la Conferencia.

El presidente del Consejo de administraci�n presentar� un

breve informe. Este informe y las credenciales ser�n puestas a

la vista de los delegados la v�spera de la inauguraci�n de la Con

ferencia.

(1) Insertamos el texto del reglamento aprobado por la Conferencia,
Creemos �til su transcripci�n para informaci�n de los delegados

que tomen parte en las pr�ximas reuniones.

La disposici�n que se refiere al uso del idioma espa�ol, fu� adop
tada, merced a las gestiones realizadas por el doctor Espil y por el
Vizconde de Eza.
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Todas las objeciones que se hicieren al nombramiento de de

legados o consejeros, se presentar�n ante la mesa provisional de
la Conferencia en la sesi�n de apertura y ser�n transmitidas por
ella a una comisi�n encargada de revisar las credenciales, desig
nada por la "Conferencia y compuesta de un delegado del gobier
no, uno de los patrones y otro de los obreros.

Esta comisi�n examinar� inmediatamente los casos sobre los

cuales se haya llamado la atenci�n en el informe del presidente
del Consejo de administraci�n o en las oposiciones presentadas
individualmente y rendir� su dictamen acerca de ellas a la ma

yor brevedad.

Cualquier delegado o consejero, cuyo nombramiento haya
teido objetado, conservar� las mismas prerrogativas que los de-

cm�s delegados y consejeros, hasta el momento en que haya sido

definitivamente resuelto el punto de su admisi�n.

Mesa directiva de la Conferencia�

Art�culo 4.� � La mesa directiva se formar� de un presi
dente y tres vicepresidentes designados por el conjunto de los

delegados a la Conferencia. Los tres vicepresidentes ser�n, respec
tivamente, elegidos de entre los delegados de los gobiernos, de las
asociaciones de patrones y de las asociaciones de obreros.

El presidente y los tres vicepresidentes deber�n ser de di
ferentes nacionalidades.

Las mujeres � siendo delegados � pueden ser designadas
para cualquiera de los cargos anteriormente aludidos, en las mis
mas condiciones que los varones.

Secretar�a�-

Art�culo 5.� � Los trabajos de secretar�a de la Conferencia,
ser�n desempe�ados por los empleados de la Oficina internacio
nal del trabajo que sean designados para tal fin, por el Conse

jo de administraci�n de la misma oficina.
El director de la Oficina internacional del trabajo ser� el

/secretario general de la Conferencia y ser� responsable por la
secretar�a.
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Estar� auxiliado en sus trabajos, por uno o varios prose
cretarios generales designados por el Consejo de administraci�n
de la Oficina internacional del trabajo.

La secretar�a de la Conferencia tendr� a su cargo la recep

ci�n, impresi�n, circulaci�n y traducci�n de informes, docu
mentos y resoluciones, la traducci�n de los discursos durante
las reuniones ; tomar, imprimir y distribuir las notas taquigr�
ficas de los debates en las sesiones; conservaci�n y guarda
de los archivos de la Conferencia; la publicaci�n del Bolet�n de

las asambleas, y, en general, todas las dem�s labores que la Con

ferencia crea conveniente encomendarle.

Orden de los procedimientos o debates en la Conferencia�

Art�culo 6.� � Despu�s de un examen del informe presen
tado por el Consejo de administraci�n, seg�n est� prescripto en

el art�culo 16 (402) de la Convenci�n, la Conferencia resolver�

acerca de la mantenci�n en la orden del d�a de cualquiera de los

asuntos que hayan sido objetados por el gobierno de alguno de

los miembros de la Organizaci�n internacional del trabajo. En

seguida la Conferencia dedicar� una parte del tiempo de que dis

pone� que no se extienda m�s all� de la tercera sesi�n, para re

solver el orden en que los diversos asuntos de la orden del d�a,
deban ser discutidos, as� como a los diversos asuntos que se pre

senten, tales como la designaci�n de la comisi�n de selecci�n y
del comit� de relaciones.

Cada uno de los delegados puede presentar, en las condicio
nes e>pfcifi�'?das en el art�culo 13 del presente reglamento, una

proposici�n tendiente a adoptar como base de la discusi�n, un
proyecto de convenci�n o una recomendaci�n referente a un asun

to de la orden del d�a, sin que ese proyecto o esa recomendaci�n,
emanen o no del Consejo de administraci�n y, en el caso que
la iniciativa fuere aprobada, la Conferencia resolver� si el pro

yecto de convenci�n o recomendaci�n, deber� ser discutido en

Conferencia plena o enviado a una comisi�n especial. Si ha deci
dido que el proyecto de convenci�n o recomendaci�n debe ser dis
cutido en sesi�n plena, cada disposici�n de dicho proyecto o de
la mencionada recomendaci�n, ser� sometida a la Conferencia pa
ra su sanci�n.
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Durante el debate del proyecto de convenci�n o recomenda

ci�n, no se tomar� en consideraci�n por la Conferencia, ninguna
moci�n que no tenga por objeto la enmienda de alguna cl�usula
de tal proyecto de convenci�n o recomendaci�n, o alg�n punto
de procedimiento� entretanto no est�n aprobadas todas las cl�u
sulas del mencionado proyecto. Si el proyecto de convenci�n o

recomendaci�n fuese pasado a comisi�n, la Conferencia, luego
que reciba el informe de aqu�lla, proceder� a discutir cl�usula

por cl�usula, en los t�rminos antes expuestos, el proyecto de con

venci�n o recomendaci�n. En el curso de la discusi�n de un pro

yecto de convenci�n o recomendaci�n, la Conferencia puede pa
sar a una comisi�n para que dictamine sobre una cl�usula o un

grupo de cl�usulas.

Las disposiciones del proyecto de convenci�n o recomenda

ci�n, tales como han sido adoptadas por la Conferencia, ser�n
sometidas � si ello fuese necesario � al comit� de redacci�n pa
ra la preparaci�n de un texto definitivo del proyecto de conven

ci�n y el proyecto de convenci�n o recomendaci�n as� prepara
do ser� distribuido entre los delegados.

En principio, ninguna enmienda ser� permitida al texto, pe
ro el presidente, previa consulta con los tres vicepresidentes pue
de someter a la Conferencia el examen de enmiendas que hayan
�sido entregadas a secretar�a el d�a subsiguiente al de la distri
buci�n del texto revisado ya por el comit� de redacci�n.

Una vez que tales enmiendas hayan sido tratadas por la Con
ferencia se proceder� luego a la votaci�n final para la adopci�n
del proyecto de convenci�n o recomendaci�n, con arreglo a lo

dispuesto en el art�culo (19) 405 de la convenci�n.

Comisiones�

Art�culo 5.� � La Conferencia puede resolver designar co

misiones especiales para cuaJquier prop�sito que considere opor
tuno.

Una comisi�n de selecci�n compuesta por doce delegados
gubernamentales, seis delegados patronales y seis delegados
obreros determinar� las cuestiones a tratarse en cada sesi�n
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y designar� a los miembros de las comisiones, supeditado a la

aprobaci�n de la Conferencia.
Los miembros de la comisi�n de selecci�n ser�n elegidos por

la Conferencia de entre la lista de los delegados gubernamen
tales, delegados patronales y delegados obreros, respectivamen
te, pero en ninguna de esas categor�as podr� incluirse m�s de

un miembros por el mismo pa�s.
Un empleado de la secretar�a de la Conferencia ser� desig

nado para actuar como secretario de cada comisi�n.

Cada comisi�n designar� a su presidente y a un relator para
redactar las conclusiones de sus debates a la Conferencia. El re
lator puede ser un consejero.

Por regla general, las reuniones de una comisi�n no se veri

ficar�n al mismo tiempo que tenga lugar la sesi�n en pleno de la

Conferencia. Pueden designarse delegados para que, como subs

titutos� los representen en las comisiones a los titulares.

Derecho de admisi�n a las sesiones de la Conferencia�

Art�culo 8.� � Las reuniones de la Conferencia ser�n p�bli
cas, salvo el caso en que se haya resuelto expresamente lo con

trario.
En las reuniones p�blicas� el secretario de la Conferencia

adoptar� las medidas conducentes para reservar asientos a visi

tantes distinguidos y a la prensa.
Las �nicas personas autorizadas a penetrar en el recinto

de la sala, a excepci�n de los delegados y consejeros, ser�n:

1.� Los secretarios o int�rpretes de los delegados, que no po
dr�n exceder de uno por cada delegaci�n.

2.� El director de la Oficina internacional del trabajo y los

empleados de esa oficina adscriptos a la secretar�a de la Con

ferencia.

Procedimiento � Funciones del presidente�

Art�culo 9.� � El presidente pronunciar� el discurso de
.

apertura y clausura ele las reuniones. Antes de entrar al exa
men de la orden del d�a, someter� a la Conferencia cualquier co

municaci�n que le concierna,
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Dirigir� los debates, mantendr� el orden y asegurar� la

observancia de los reglamentos por aquellos medios que las cir
cunstancias aconsejen, otorgar� o retirar� el derecho de dirigir
se a la Conferencia, pondr� a votaci�n los articulados y comuni
car� el resultado de la votaci�n.

El presidente no participar� en los debates ni votar�.
Si �l fuera un delegado, puede designar a un delegado subs

tituto, con arreglo a lo estatuido en el art�culo 18 m�s adelante.
Los vicepresidentes estar�n autorizados a ejercitar los mis

mos derechos en las oportunidades en que act�en de presidente.
Los vicepresidentes presidir�n por (

turno aquellas reunio
nes o fracciones de reuniones en las que el presidente est� impe
dido a actuar.

Derecho de hablar en la Conferencia�

Art�culo 10. � Ning�n delegado puede hablar en la confe
rencia sin haber previamente solicitado y obtenido el permiso
del presidente.

Los oradores ser�n llamados en el orden en que hayan ma

nifestado su deseo de hablar.

Ning�n delegado podr� tomar la palabra m�s de una vez

sobre el mismo t�pico, resoluci�n, enmienda, o moci�n sin el per
miso especial otorgado por la Conferencia, excepto, sin embar

go, el mocionante de una resoluci�n quien tendr� el derecho de
hablar por dos veces, a menos que la discusi�n no se hubiera ce

rrado, con arreglo al art�culo 19 de este reglamento.
El presidente podr� llamar al orden a un orador si sus ob

servaciones no estuvieran encuadradas dentro del asunto.

El delegado puede hacer en cualquier momento una moci�n
de orden sobre un determinado punto y �ste ser� inmediatamen

te resuelto por el presidente en concordancia con el reglamento.
Ning�n discurso exceder� de quince minutos, con exclusi�n

del tiempo requerido para su traducci�n, a menos que para ello
no medie un permiso especial de la Conferencia.

No se permiten interrupciones ni conversaciones en alta voz.

El director o cualquier funcionario de la Oficina interna-
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cional del trabajo puede dirigir la palabra a la Conferencia si

fuera invitado a ello por el presidente.

Idiomas��

Art�culo 11. � Los idiomas ingl�s y franc�s ser�n los idio
mas oficiales de la Conferencia.

Los discursos en franc�s ser�n resumidos en ingl�s y vice

versa, por un int�rprete perteneciente a la secretar�a de la Con

ferencia.

El delegado puede hablar en su propio idioma, pero su de

legaci�n debe suministrar la traducci�n de un resumen de su

discurso en alguno de los dos idiomas oficiales por intermedio
de un int�rprete adscripto a la delegaci�n.

El resumen as� traducido ser� vertido en el otro idioma ofi

cial por un int�rprete perteneciente a la secretar�a.

La traducci�n y circulaci�n de documentos se har� por in
termedio de la secretar�a y el procedimiento adoptado en la

Conferencia de Washington, en lo referente a traducci�n y dis
tribuci�n de documentos en idioma castellano ser� observado en

adelante.

Comisi�n de proyectos��

Art�culo 12. � La Conferencia designar� una comisi�n de

redacci�n, cuyas atribuciones consistir�n en confeccionar en for

ma de proyecto de convenci�n o recomendaci�n, las resoluciones

adoptadas por la Conferencia.

La misma comisi�n asegurar� la perfecta identidad de ver- -

siones entre el texto franc�s e ingl�s de tales proyectos de cor

venciones o recomendaciones, cuya traducci�n est� a cargo de
la secretar�a.

Los miembros de esta comisi�n ser�n designados por la co

misi�n de selecci�n a que alude el art�culo 7.�
Art�culo 13. � Cualquier delegado puede proponer resolu

ciones, enmiendas o mociones, con sujeci�n a las siguientes nor

mas:
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a) Ninguna resoluci�n puede ser propuesta en ninguna
sesi�n de la Conferencia, a menos que copia de la mis

ma no haya sido entregada a la secretar�a de la Confe
rencia con dos d�as de anticipaci�n por lo menos.

Al recibirse tal comunicaci�n, esa resoluci�n ser� distribui
da por la secretar�a al d�a siguiente de su recibo.

b) Pueden proponerse enmiendas a una resoluci�n, sin

previa comunicaci�n, con tal que se haya entregado co

pia de las mismas al secretario de la Conferencia.

Si se propusiera una enmienda a una resoluci�n, ninguna
otra enmienda que no sea modificatoria de la primitiva enmien

da, podr� proponerse hasta tanto no haya reca�do decisi�n sobre
esta �ltima.

Cualquier delegado puede retirar su enmienda que hubiese

propuesto, a menos que no se halle en debate o se haya adoptado
una enmienda a aqu�lla.

c) En caso de mociones de procedimiento, no es necesa

ria ninguna notificaci�n previa ni la entrega de una

copia al secretario de la Conferencia.

Ninguna resoluci�n, enmienda o moci�n puede ponerse en

discusi�n, si no fuese apoyada.
Las "mociones de orden" incluyen las siguientes: moci�n

de desentenderse del asunto; moci�n para postergar el examen

del asunto; moci�n general de postergaci�n; moci�n de poster
gar un debate sobre un determinado asunto ; moci�n en el sen

tido de que la Conferencia pase a ocuparse del asunto inme

diato en la orden del d�a de la asamblea.

Clausura�

Art�culo 14. � Cualquier delegado puede proponer el cie
rre del debate� a�n cuando otros delegados hayan exteriorizado
su deseo de hablar o no, y el presidente estar� obligado de po
nerlo a votaci�n, si por lo menos veinte delegados la apoyan

poni�ndose de pi�. Si se formulara pedido para hacer uso de
la palabra en contra de la clausura, el permiso podr� ser otor

gado �nicamente a un �nico orador.
La clausura del debate no podr� ser propuesta mientras un
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orador est� hablando a la Conferencia, ni hasta tanto su discur

so no haya sido traducido.

M�todos de votaci�n�

Art�culo 15. � La Conferencia votar� mediante levanta

miento de manos o por votaci�n nominal.
Se votar� por levantamiento de manos en todos aquellos ca

sos en que no se exige una votaci�n por n�mero o nominal por
este reglamento.

Los votos por levantamiento de manos ser�n registrados por
el secretario y su resultado comunicado por el presidente.

En caso de duda acerca del resultado, el presidente puede
ordenar se haga una votaci�n nominal.

Se proceder� a votaci�n nominal en todos los casos en que
se requiere una mayor�a de dos tercios de votos para la apro
baci�n de una convenci�n.

Una votaci�n nominal ser� adoptada sobre cualquier cues

ti�n si en tal sentido se haya formulado por escrito por no me

nos de veinte delegados y entregado ese pedido al presidnte.
Los votos nominales ser�n tomados llamando a cada delega

do individualmente, y votando cada delegaci�n por turno en el

orden alfab�tico franc�s de los nombres de los miembros de la

Organizaci�n internacional del trabajo.
El voto ser� computado por el secretario y comunicado por

el presidente.
Los nombres de los delegados participantes en una votaci�n

nominal ser�n insertos en el acta de la sesi�n.

Excepto lo preceptuado en el par�grafo 4.� de este art�culo�
el presidente no tiene facultades para provocar una votaci�n no

minal.

Quorum�

Art�culo 16. � Con arreglo al art�culo XVII (403) de la

convenci�n, una votaci�n no es v�lida si el n�mero de votos obte
nidos es menor a la mitad del n�mero de delegados presentes a

la Conferencia. Este n�mero ser� fijado a base de la elevaci�n
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de un breve informe en la forma estatuida en el 2.� apartado del

art�culo 3.� Si alg�n delegado no fuese en definitiva admitido, el
n�mero ser� modificado en consecuencia para las sesiones subsi

guientes.

Mayor�as�

Art�culo 17. � Con sujeci�n a las disposiciones contenidas

en el art�culo precedente de este reglamento, una simple mayor�a
de votos manifestados por los delegados presentes a la sesi�n se

r� suficiente en todos los casos en que mayor�a distinta no sea

especialmente requerida por otros art�culos de la convenci�n.

La conferencia no est� habilitada para resolver que sea ne-

necesaria otra que la simple mayor�a en otros casos que los ex

presamente especificados.

Substitutos��

Art�culo 18. � Con arreglo al art�culo 3.� (389) del tra

tado, cualquier delegado puede, mediante una nota dirigida
por escrito al presidente, designar a uno de sus consejeros t�c

nicos como su suplente. Esa nota deber� ser dirigida al presiden
te antes de la sesi�n, a menos que una nueva cuesti�n no venga a

discusi�n en el curso de la sesi�n. La nota deber� determinar la o

las sesiones para las que dicha suplencia se propone.
Los delegados suplentes participan en las discusiones y votan

en las mismas condiciones que los dem�s delegados.

Versiones taquigr�ficas�

Art�culo 19. � Una versi�n taquigr�fica ser� impresa al fi
nal de cada sesi�n por la secretar�a. A dicha versi�n se agrega la
lista de los delegados que asistieron a la sesi�n, as� como las deci
siones adoptadas y el resultado de las votaciones.

Cada delegado puede pedir para revisar antes de su impre
si�n definitiva, la parte de la versi�n taquigr�fica que reproduz
ca el discurso que ha pronunciado. A fin de que las correcciones

propuestas sean tomadas en consideraci�n, deben estar deposi-
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tadas en secretar�a en la noche inmediatamente siguiente a la se

si�n.

Las versiones taquigr�ficas deben llevar la firma del presi
dente de la Conferencia y la del secretario general

Designaci�n de los miembros del Consejo de administraci�n de la
Oficina internacional del trabajo�

Art�culo 20. � La Conferencia proceder� cada tres a�os,
durante sus sesiones, a adoptar las medidas conducentes a la de

signaci�n de los miembros del Consejo de Administraci�n de la
Oficina internacional del trabajo, de conformidad con el art�culo
VII (393) del Tratado.

A este efecto, los delegados gubernamentales de todos los

miembros, excepto los de los ocho miembros de mayor importan
cia industrial, dentro del significado de ese art�culo, se reunir�n

para elegir los cuatro miembros cuyos gobiernos hayan de desig
nar representantes en el Consejo de administraci�n.

Por su parte, los delegados patronales y los delegados obreros

se reunir�n separadamente a fin de designar a su turno sus seis

representantes en el Consejo de administraci�n. Estas designacio
nes ser�n hechas nominalmente.

Cuando se produzcan vacantes en el Consejo de administra

ci�n entre los representantes de organizaciones patronales y obre

ras y si no se ha prove�do a llenar tales vacantes por el Consejo
de administraci�n tal como lo estatuye el art�culo 7 (393) del

Tratado, los delegados de la conferencia pertenecientes a la

categor�a interesada se reunir�n en la subsiguiente sesi�n a fin de

completar la representaci�n de esa categor�a en el Consejo de ad

ministraci�n.

En el caso de haberse prove�do por el Consejo de administra

ci�n a llenar las vacantes producidas, en las condiciones previstas
po�r dicho art�culo de la Convenci�n, la Conferencia proceder� a

la aprobaci�n de las decisiones adoptadas por el Consejo de

administraci�n a este respecto.
Si el Consejo de administraci�n ha procedido a llenar las

vacantes de acuerdo con el mismo art�culo del Tratado, la Con-
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ferencia deber� aprobar las decisiones adoptadas por el Con

sejo de administraci�n a este respecto.
Si esas decisiones no son aprobadas por la Conferencia* se

proceder� inmediatamente a nuevas designaciones en las mismas
condiciones que para la renovaci�n total del Consejo de admi
nistraci�n .



�NDICE

CAPITULO I.

PAGINA

Antecedentes de la Conferencia internacional del trabajo 7

CAPITULO II.

Obligaciones que comporta para los diversos gobiernos su

concurrencia a la Conferencia del Trabajo 20

CAPITULO III.

Car�cter de la Conferencia internacional del trabajo . . 26

CAPITULO IV.

Organizaci�n de la Conferencia. El consejo ele adminis
traci�n 34

Las cl�usulas obreras del Tratado de Paz 60

CAPITULO V

La jornada de ocho horas .......... 67

CAPITULO VI

Edad ele admisi�n de los menores 107

CAPITULO VII

Trabajo nocturno de los ni�os 113



.
� 242 -

P�GINA

CAPITULO VIII

El trabajo de las mujeres 117

CAPITULO IX

La desocupaci�n .
loO

CAPITULO X

Higiene del trabajo .

159

AP�NDICE

I.�El trabajo en el Tratado ele Paz 171

II.�Procedimientos 178

III.�Generalidades 187

IV.�Cl�usulas transitorias 188

PARTE II.

Proyectos de convenciones sancionados en Washington�

Proyecto de convenci�n tendiente a limitar a ocho horas

por d�a y a cuarenta y ocho por semana� el n�mero de
horas de trabajo en los establecimientos industriales 192

Proyecto de convenci�n concerniente a la desocupaci�n . 202

Proyecto de convenci�n concerniente al empleo ele las mu

jeres antes y despu�s del alumbramiento 205

Proyecto de convenci�n concerniente al trabajo noctur

no de las mujeres 209

Proyecto de convenci�n fijando la edad m�nima de los ni

�os en los trabajos industriales 213

Proyecto de convenci�n concerniente al trabajo nocturno

de los ni�os en la industria 217



� 243 �

P�GINA

Recomendaciones sancionadas en Washington-

Recomendaci�n concerniente a la desocupaci�n 221

Recomendaci�n concerniente a la reciprocidad de trata

miento de los trabajadores extranjeros 222
Recomendaci�n concerniente a la prevenci�n del �ntrax . 223

Recomendaci�n concerniente a la protecci�n de las mu

jeres y ni�os contra el saturnismo 224

Recomendaci�n concerniente a la creaci�n de un servi
cio p�blico de higiene . 226

Recomendaci�n concerniente a la aplicaci�n de la conven

ci�n adoptada en Berna en 1906� sobre la prohibici�n
del empleo del f�sforo blanco (amarillo) en la in
dustria de la cerilla 227

Resoluciones adoptadas�

Resoluciones adoptadas sobre desocupaci�n 228

PARTE III.

Reglamento de la Conferencia -^ 229



lm%Ti#* ^\mm Internacional del Trabajo. Ses i o

l( *^m1���l*W Autor.'LIGA DE LAS NACIONES

I Editorial :Of icial
I Tflwn'lTomo



B 49

%*

it a ib ^^ *a^

5*j9a#J

fe� ^HiJ*.:


	CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO
	Capítulo I - Antecedentes de la Conferencia internacional del trabajo
	Capítulo II - Obligaciones que comporta para los diversos gobiernos su concurrencia a la Conferencia del Trabajo
	Capítulo III - Carácter de la Conferencia internacional del trabajo
	Capítulo IV - Organización de la Conferencia. El consejo de administración
	Capítulo IV - Las clausulas obreras del tratado de paz
	Capítulo V - La jornada de ocho horas
	Capítulo VI - Edad de admisión de los menores
	Capítulo VII - Trabajo nocturno de los niños
	Capítulo VIII - El trabajo de las mujeres
	Capítulo IX - La desocupación
	Capítulo X - Higiene del trabajo
	Apéndice
	I - El trabajo en el Tratado de Paz
	II - Procedimientos
	III - Generalidades
	IV - Cláusulas transitorias
	CONVENCIONES Y RECOMENDACIONES SANCIONADAS EN WASHINGTON
	Índice

