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1 N T R o D u e e 1 o N 

Debido a la iaportancia que en los filtiaos tiempos -

se estl dando a la participaci6n de la aujer en la vida ac

tiva nacional e internacional he querido referirme concre-

taaente al trato jurtdico en aateria laboral internacional, 

que a ella se le ha venido dando a partir de la creaci6n de 

la Oraanizaci6n Internacional del Trabajo, oraanisao espe

cializado perteneciente al sisteaa de las Naciones Unidas. 

Esta investi¡aci6n no tiene otra pretensi6n que dar

una información lo mAs completa posible, del avance jurtdi

co internacional proveniente de reuniones y tratados inter

nacionales a favor de la mujer. 

Como el Derecho Laboral Mexicano contiene disposici~ 

ncs avan~adas que protegen al trabajador de ambos sexos, he 

intentado comparar los documentos internacionales con nues

tra 1egislaci6n interna sobre la materia, anal izando la me-
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dida en que diferentes tratados internacionales, protecto -

res de la condici6n de la mujer en el trabajo, han sido in

corporados a nuestro Derecho. 

Para los efectos antes mencionados he dividido este

estudio en tres capítulos. 

En el primero de ellos analizo las generalidades so

bre el origen, estructura y funcionamiento de la Organiza-

ci6n Internacional del Trabajo. Refiriéndome en especial a 

los antecedentes hist6ricos de la OIT, a les 6rganos que la 

integran y a las actividades desarrolladas por la organiza

ción. 

El capítulo segundo lo he dedicado al trabajo de la 

mujer y su regulaci6n internacional; en éste, analizo el 

plan de acción de la 60ava Conferencia Internacional del 

Trabajo, la declaraci6n de las Naciones Unidas sobre la eli 

minación de la discriminación contra la mujer y la legisla

ci6n internacional en materia de protecci6n de la mujer. 

En el capítulo tercero intento hacer un estudio com

parativo entre las resoluciones de la OIT sobre la condici

ón jurídica de la mujer y el Derecho Positivo Laboral Mexi-
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cano, analizo la evolución de las normas jurídicas naciona

ies en ~elación con el trabajo de la mujer, y realizo un 

estudio comparativo de las normas internacionales del Traba 

jo con el Derecho Positivo Laboral Mexicano. 



CAPITULO PRIME&O 

GENERALIDADES SOIRE EL ORIGEN, ESTJIJCT'JRA Y FlJI 
CIONAMJENTO DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL -

DEL TRABAJO 

A) ANTECEDENTES HISTORICOS DP LA OIT 

B) ORGANOS QUE LA INTEGRAN 

1. Conferencia General 
2. El Consejo de Ad•lni1traci6n 
3. Oficina Internacional del Trabajo 

C) ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA OlT 

1. Condiciones Generales de Trabajo 
2. Promoci6n y Planificaci6n del l!llpleo 
3. Desarrollo de Recursos Humanos 
4. Las Instituciones Sociales 



&E•EIW.1.,.DEI IOIM lL ORlfilN~ llTlllCTUU Y FtllCION'-. 

MIENTO DE LA ORGMIZACION INTE•M:SQML DEL TRAIAJO 

A) ANTECEDENTES MISTORICOS 

La Or1ani1acidn Internacional del Trabajo (OIT). fo! 

aa parte .. ta fa•ilia ele las Naciones Unidas, a la que se· 

ha vinculado, en la esfera de su coapetencta. co•o uno de -

1u1 or1ani11101 e1peciallzado1. Su carlcter Gnico entre la• 

otras instituciones in~macionales. previene de que en vi! 

tud de su propia Constltucidn los representantes de los go

'ierno1, de 101 eapleadores y de los trabajadores se encue~ 

tran est~chamente asociados en todas las etapas de su as -
ci6n. 

Entre los aconteci•ientos que provocaron la creaci6n 

de la Organizaci6n Internacional del Trabajo podeMos citar: 

las consecuencias de la revolución industrial y tfcnica, la 

aspiración hacia la justicia social y la interdependencia · 
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de todas las naciones dentro de una economía internacional. 

Los problemas del trabajo de nuestro siglo no se pu~ 

den situar en su perspectiva hist6r1ca, ni se pueden apr~ -

ciar los esfuerzo~ hechos por la OIT para ayudar a resolveL 

los, si antes no se de termina lo que hay que en tcnde• rior -

"Revolución Industrial". Se trata del proceso que ha perm!_ 

tido substituir las pequeñas empresas artesanales por fábri 

cas mecanizadas, es decir, la fuerza física del hombre par

la fu~rza motriz. En términos generales, al hablar de la -

Revoluci6n Industrial se hace referencia tanto al a50mbro

so desarrollo que han experimentado las t~rnicas industria

les modernas desde finales del siglo XVTII coao a las pr~ -

fundas transformaciones sociales a que ha dado origen. La -

modernización de las fábricas, por otra parte, ha ido acom

pañada de ciertos cambios en la agricultura, ya que los pe

queños agricultores terminaron también por adoptar los méto 

dos aplicados en las grandes explotaciones. 

Por lo que atafte a las condiciones de vida esta evo

luci6n di6 por resultado ciudades con una atm6sfera contami 

nada, malas condiciones de vivienda, el empleo de niños en· 

trabajos penosos, salarios demasiado baJos en comparaci6n -

con el costo de la vida y otras injusticias de que pocas 

personas entre las que tenían responsAbilidad, parecían 

preocuparse. 
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Estos cambios se observaron primeramente en Inglate

rra y luego en Francia, y sucesivamente en otros países de

Europa Océidental y en Estados Unidos(1). 

En conJunto, las condiciones de trabajo y de vida de 

los asalariados en la industria -proletariado industrial- -

seguían siendo sumamente penosas. Los salarios eran fij~ -

dos de manera unilateTal por el empleador, que se vera obl! 

gado a bajar el precio de costo para resistir a la compete~ 

cia del mercado. Los trabajadores no gozaban de ninguna se 

guridad en el e•pleo ni en sus ingresos, puesto que eran 

contratados y despedidos según las exigencias de la produf

ci6n; en pocas palabras podemos decir, que la humanidad -

hubo de soportar muchos sufrimientos ind~viduales y catá~ -

trofes colectivas para comprender que el progreso técnico y 

la expansión econ6mica no sie•pre acarrean el progreso s~ -

cial. 

Sin embargo, los pasos hacia la justicia social se -

dieron como un movimiento irreversible siendo cada vez más

numerosos los grupos que empezaron a comprender que la 

prosperidad originada por el progreso técnico podía verse -

comprometida si se mantenía a una gran parte de poblaci6n -

fuera de sus beneficios. 

r11 ~aul Mantoux: La Revoluci6n Industrial. Parrs, 1959. 
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El movimiento obrero propiamente dicho. nacid en In

¡latena hacia medidados del si1Io XIX. Aquellos sindic!!. • 

tos estuvieron for•ados por trabajadores calificados: car

pinteros, mec&nicos, ferroviarios y otros, su posici6n se -

consolidd sobre todo durante el perfodo de prosperidad de • 

las industrias de exportacidn. Poco a poco se fueron reco

nociendo los sindicatos y el derecho de los trabajadores a

for•arlos, particular•ente en virtud de dos leyes pro•ul¡!

das en 1871 y 1875. Las huelgas entonces dejaron de ser 

ilfcitas. El frade Union Con¡ress nacid en 1168, y entre--

1892 y 1913 el núaero de sindicatos pas6 de un •illdn y •e

dio a cuatro millones. 

En Francia, una ley de 1864 levantd la prohibicidn -

de los acuerdos de paro de trabajo, de •anera que las huel· 

¡as y lós cierres patronales, sie•pre y cuando no fuesen 

acompaftados de violencia, dejaron de ser delitos en sí y --· 

en 1884 los sindicatos fueron le¡al11ente reconocidos. Las

organizaciones sindicales ••s anti¡uas fueron las del trab! 

jo que desempeftaban Wl& funci6n educativa importante; las

federaciones agrupaban a los obreros de una misma profesión; 

ambos movimientos se fusionaron en 1895 y a partir de ese -

af\o nacid la Confederacidn General del Trabajo. 

Las disposiciones que restringían el derecho de coa

lici6n fueron sucesivamente abolidas en Bélgica, Alemania,-
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Austria y Hungría y Pa!ses Bajos. Entre 1898 y 1899 se 

constituyeron centrales sindicales en Suecia, Noruega y Di

namarca. En Italia se cre6, en 1908 la Confederaci6n Gene

ral del Trabajo, a la que se adhirieron en masa los obreros 

agr!colas. 

En Estados Unidos, donde la ley in¡lesa sobre las 

"conspiraciones habla dictado durante •uc.ho tie•po la acti

tud de los tribwtales frente a las coaliciones, las cuesti~ 

nes de trabajo eran de la co•petencia de los Estados de la

Federaci6n". Por lo tanto, hab!a mucha diversidad en la l~ 

gislaci6n, lo que retras6 la creacidn de sindicatos que pu

dieran ejercer' influencia sobre todo el territorio federal. 

Los gobiernos, tanto en Europa co•o ,n A•frica, nre-

1ionado1 por 101 sindicatos nacientes y por la opihi6n p~ -

blica mejor infor11ada, iban to•ando las pri•eras •edidas de 

protecci6n al trabajo de las •ujeres y de los niftos, de li

•itaci6n de jornada de trabajo y de garantra de respeto de

los con tratos. 

As{ como se pensó que no podfa aumentar la prosperi

dad, sino en medio de la libre iniciativa del e•presario, -

pronto predominó la convicción de qlJI!! esa libertad debiera

reinar tambi~n en los •ercados internacionales; si1uiendo

la pol !tica de "lai uez passer': dejar pasar sin trabas to ~ 
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das las me rcade das de dondequiera que vengan y a donde 

quiera que vaya, pronto el mundo entero se convirti6 en • 

un inaenso aercado, pero un aercado desordenado, escenario

de una feroz co•petencia. En este reftido aabiente co•e! 

cial, entre las potencias industriales, se consider6 al tr! 

bajo coao un eleaento del precio de costo y las as~iracio-

nes a la justicia social, dentro de los pafses industriali

zados, tropezaban con la resistencia de los que tearan que

al adoptar aedidas de protecci6n social en un pafs se debi· 

litara su fuer11 de competencia COll respecto a aquellos que 

no adoptaran .. didas siailares. Este fue uno de los pri .. -

rus aotivos que iban a justificar una accidn internacional. 

El industrial ¡alfs establecido en Escocia, Robert • 

Owen, fue el priaero que pens~ en una leaislaci6n intern~ -

cional del trabajo. Con tal aotivo escribi6 ea 1111 a los-

representantes de las cinco grandes potencias europeas, pr~ 

ponifndoles la creaci6n de una Co•isi6n del Trabajo, pero -

nada se logr6. 

Veinte aftas m!s tarde, la idea fue nuevamente susci

tada por el soci61ogo franc~s Jer~nimo Blanqui, auien dijo

que para que una reforma social pudiera realizarse en la e! 

fera de la industria, debía ser adoptada simult4neamente 

por todas las naciones que podlan hacerse la competencia.-

Blanqui escribe: 

(2)"La OIT al servicio del Progreso social". Ed. Oficina In 
ternacional del Trabajo. Ginebra, 1969. 



"Se han concertado entre una y otra potencia 
tratados para comprometerse a matar a los 
hombres. ¿Por q~ no habrfan de concertarse 
hoy para proteger sus vidas y hacerlas mAs -
gratas?" (3) 

Pero sus palabras taapoco tuvieron eco inmediato. 

10 

Daniel Le Grand, trat6 de persuadir al gobierno fra!!_ 

cfs de que se debfan de proaulgar leyes de protecci6n a los 

trabajadores. 

"Leyes particulares y una ley internacional 
para la protecci6n de la clase obrera co!!. -
tra el trabajo excesivo y a una edad de111a -
siado teaprana, causa primera y principal -
de su decadencia ffsica, de su e•bruteci -
miento 110ral y de su privación de las bendi 
ciones de la vida de familia" (4) 

Se le respondi6 lisa y llana•ente que era i•posible, 

a causa do la ~~•petencia internacional. 

Mientras tanto se iba desarrollando la a¡itaci6n en

los •edios obreros. Los trabajadores comenzaron a darse 

cuenta de la necesidad de ampliar su lucha por la justicia

social al 4mbito internacional. En 1874, Carlos ~arx y Fe

derico Engels, lanzan el ctHebre llama•iento "Proletarios -

de todos los pahes untos", El Congreso de la Asociación -

Internacional de trabajadores adopta en 1866 una resoluci6n 

(3)y (4): La OIT al servicio del progreso social. 
1969,Ed~ Of.Internacionai del Trabajo, 

Ginebra -



11 

que preconiza una legislaci6n internacional del trabajo. P!!_ 

ro habrA que esperar catorce aftos para que el diputado sui

zo, Frey, lo¡re hacer aceptar al ¡obierno helvftico la idea 

de una conferencia internacional. 

En 1877 Suiza propone a otros aobiernos europeos wta 

reuni6n para adoptar un tratado inte1'nacional sobre l•aisl~ 

ci6n de flbricas. A su vez la I¡lesia Cat6lica to•• posi -

ci6n y el Papa Le6n XIII aprueba la idea de convocar una 

conferencia internacional y publica la Encíclica Rel'U9 Nov~ 

rum, en la que denuncia en particular los abusos de la Re-

voluci6n Industrial. 

En 1890, se convoc6 en Berl!n una conferencia, de 

acuerdo con la propuesta suiza a la que asistieron represe~ 

tantes de doce paises industriales europeos. En ella no se 

adoptaron decisiones que obligaran a los gobiernos, pero se 

formularon votos y sugerencias para adoptar algunas normas

internacionales. Se estiad necesario, por ejeaplo, prohi -

bir completamente el empleo de niftos menores de doce aftos;

tampoco debería permitirse el empleo de ning6n nifto por la

noche o durante más de seis horas consecutivas. Asimismo,

ni las mujeres ni lo~ ninos menores de catorce anos debe 

rían, en opinidn de la conferencia, trabajar en las minas.

La conferencia se ocup6 también del descanso semanal, de 

las medidas de seguridad e higiene en los lugares de traba-
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jo y de 1 se¡uro de accidentes. Todas .e.sas suacrencias fue

ron debidamente transMitidas a los gobiernos, pero, una ve1 

111ls no se hizo ·nada concreto inaediat .. en te. 

Sin eabarao, la conferencia de lerlfn signific6 un -

adelanto: por primera vez desde que se hab[• producido la

Revoluci6n Industrial, los representantes de los ¡obiernos

estudiaron al¡unas de las consecuencias de aquella y discu-.. 
tieron seriamente sobre la elaboraci6n de una legislacHSn -

internacional del trabajo. Al aisao tie9J>0, la reuni6n de· 

Berltn peraiti6 constatar que, para que se pudieran reali -

zar verdaderos progresos, habla que estudiar atentaaente 

las cuestiones als iaportantes y ••prender una acci6n cons

tante y decidida, 

Los resultados prlcticos fueron desalentadores, pero 

el principio mismo habfa entrado en el foro de las relacio

nes oficiales. Ya se esbozaba un mftodo. 

Ese •~todo iba a ser concretado y aplicado por la 

Asociaci6n Internacional para la protecci6n legal de los 

trabajadores. En 1897 se celebrd en Bruselas una Conferen-

cia en la que participaron funcionarios, soci61ogos y econo 

mistas que en sus respectivos pafses estaban sentando las -

bases de una legislaci6n social nacional y reclamaban que -

se es.tablecieran normas internacionales del trabajo •. 



13 

Se crearon secciones nacionales aut6noaas, finan~ia-

das con contribuciones voluntarias de los 1obiernos y de 

los particulares. El conjunto de esas secciones nacionales 

aut6nomas financiadas, constituy6 en 1900 la Asociaci6n In

ternacional para la Protecci6n de los Trabajadores, ani•ada 

por ho•bres .coao el franch Ledn Bourgeois o el belga Ern~! 

te Mahaim. A su vez, la Asociacidn estableci6 en lasilea,

Suiza, su secretar[a peraanente, la Oficina Internacional -

del Trabajo, encargada de la docu•entaci6n, de estudios y -

de investigaciones • Esa oficina se encarad de recopilar.

traducir y publicar los textos de las nuevas leyes labor! -

les de los distintos pa(ses, a aedida que se pro•ul¡aban. 

La guerra fue una de las consecuencias nefastas de -

una competencia internacional ca6tica. Los trabajadores 

que toaaron parte en los esfuerzos de la 1uerra, adquirí! -

ron el derecho de participar en los beneficios de la paz. -

Asr fue como los gobiernos de las potencias que firmaron 

los tratados de paz al tfnnino de la auerra de 1914-1918, -

decidieron fundar al mismo tiempo que la Sociedad de Nacio

nes, una organizaci6n permanente para la protecci6n y el 

progreso de la mano de obra en el plano mundial; y es así

como en 1919 nace, la Organizaci6n Internacional del Traba

jo. 
i;:;-· 



B) ORGANOS QUE INTEGRAN LA ORGANl?ACIOH INTERNACIONAL -

DEL TRABAJO 

Muchos fueron los factores que determinaron el naci

•iento d9 la OIT, pero es indudable que el •fs i•portante -

fue la necesidad de establecer fiT'llle•ente la paz sobre b~ -

ses de justicia social, ya que co•o dice su Constituci6n en 

su prefmbulo: 

&.isten condiciones de trabajo que entraftan 
tal 1rado de injusticia, •iseria y privacio
nes para gran na•ero de seres hu•anos, que • 
el descontento causado constituye una a•ena
za para la paz y ar•onra universales . 

La OIT, fue la pri•era institucidn internacional de

la historia en la que participaron los trabajadores, los•! 

pleadores y los aobieTilos, para exa•inar en el plano mu! 

dial los proble•as del trabajo. De acuerdo con este plan,

las dele¡aciones nacionales debfan estar fot'llladas por un re 

presentante de los ••pleadores y un representante de los 

trabajadores a los cuales se les concedía un voto y eran 

elegidos de acuerdo con las organizaciones m«s representati 

vas de sus pafses. Al delegado guberna~ental se le canee -

dfan dos votos. Asf, pues, cada pafs estarfa representado

en la Conferencia Internacional del Trabajo, brazo legisla

tivo de la Organizaci6n por cuatro delegados: dos represe~ 

tantes del gobierno, un representante de los empleadores y-
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un representante de los trabajadores. En el Consejo de Ad

ministración se estableci6 la misma pronorci6n y el Consejo 

se compuso entonces de doce delegados gubernamentales, seis 

delegados empleadores y seis delegados trabajadores. 

Otra cuestión fundamental que habían que estudiar de

tenidamente era la de la elaboraci6n de convenios interna-

cionales que había de ser los principales instrumentos para 

asegurar la aplicaci6n de medidas concretas en los países-

miembros de la Organización; así pues, se llegó a la con -

clusi6n de que las decisiones en tal sentido, se tomasen por 

mayoría de dos tercios de la Conferencia, siendo los conve

nios internacionales sometidos directamente a los gobiernos 

para su ratificaci.:\ .. 

Una vez que los Estados aceptan la Constituci6n al -

ingresar en la OIT, quedan obligados, en virtud del Derecho 

Internacional, a cumplir de buena fe sus compromisos. La -

voluntad colectiva de la Organización es a menudo, aunque -

no siempre suficiente para ejercer influencia directa sobre 

cualquier miembro que no cumpla sus obligaciones, pero, gr~ 

cias a 1a estruc1ura tripart1ta, la presión indirecta dP 

las organizaciones de empleadores y de trabajadores pueden

ejercer sobre sus gobiernos en sus propios países, con el -

apoyo de las de otros países, lleva frecuentemente al éxito. 



16 

Los tres principales órganos de la Orgru1izaci6n son: 

1. La Conferencia General 

2. El Consejo de Administración 

3. La Oficina Internacional del Trabajo 

1. LA CONFERENCIA GENERAL 

La Conferencia General, a la que se le dá el nombre

de Conferencia Internacional del Trabajo, se reúne una vez

por año, generalmente en Ginebra, en el mes de junio. Se -

compone como ya hemos indicado, de cuatro delegados por ca

da pars miembro: dos delegados gubernamentales, un emplea

dor y un delegado trabajador. Además, cada pafs miembro 

puede designar consejeros técnicos para esos delegados, has 

ta el número de dos por cada diferente punto del orden del 

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

día, es posible que haya doce consejeros técnicos presentes 

en la Conferenciá al lado de cada delegado. Esta norma tien 

de a aumentar considerablemente el número de participantes

en la Conferencia. 

La Conferencia discute la Memoria del Director Gene

ral que trata de las diversas actividades de la Organización 

durante el año y puede, además, tratar de algunos otros te-
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mas de actualidad. Otro de los puntos regulares del orden

del d!a es la adopci6n del pre~upuesto anual. Ademis cada

tres aftos, la Conferencia elige a los mie•bros del Consejo -

de Adtlinistraci6n. Pero su funci6n leaislativa principal -

es la discusi6n de proposiciones tendientes a la ad~pci6n -

de nor111as internacionales del trabajo, en forma de con'V!_ 

nios y recomendaciones respecto de las cuestiones elegidas

por el Consejo de Adlllinistraci6n para someterlas a la Conf! 

rencia. 

El orden del d!a de las reuniones anuales de la Con

ferencia es preparado por el Consejo de Adlllinistración. 

La Conferencia puede decidir que se incluya en el ºL 

den del día de su pr6xima reunión una cuesti6n deter•inada

o que el Consejo de AdJninistraci6n examine la posib"il idad -

de incluir determinado punto en el orden del día de una fu

tura reuni6n. 

Unicamente la Conferencia puede introducir enmiendas 

en la Constitución de la Organizaci6n, las cuales entran 

en vigor si son ratificadas por dos terceras partes de los

Estados Miembros. 

Además de adoptar convenios y recomendaciones, la 

Conferencia adopta frecuentemente resoluciones, que aunque· 
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no tienen los •is•os efecto• jur(dicos que los c011venio9 o· 

las Teco .. ndaciones, p .. den tener i•portantes repercusiones 

en el •undo del trabajo. 

Taabifn decide lo relativo a los asuntos presupuest! 

rios y fija el •onto de las contribuciOftes que han de pasar 

los Estados Miellbros de la Oraanizacian. 

eran parte de su labor corriente se lleva a cabo por 

.. dio de coalslone• constitufdas al principio de ca .. re~ • 

nidn de la Conferencia. Por eje•plo, el pro1r .. a de traba

jo de la Conferencia lo decide la Co•isi8n de Proposiciones, 

la cual tallbiln fo ... ula propuestas respecto .. la co•posi • 

ci6n de otras co•i•iones. Por su parte, la Cot1isi8n de Ve

rificaci6n de Poderes ejeTce un control estricto respecto • 

de la co•posici6n de la Conferencia. Su principal tarea et 

la de examinar los poderes de los dele¡ados y de sus conse· 

jeros tfcnicos, así co•o cualquier protesta relacionada con 

esos poderes. Esta Co•isidn tiene a•plias facultades, aun

que es la Conferencia en sesidn plenaria la que, en Glti••· 

instancia, decide respecto de la exclusidn de un delegado,

y a veces la Comisión ha for•ulado i•portantes recomendaci~ 

nes en cuanto a la adllisidn de dele¡ados o de consejeros. 

Adem4s de la Co•isi6n de Verificacidn de Poderes, 

hay otras Comisiones y un Co•itl permanente de la Conferen-
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cia que le ayudan a estudiar los diferentes asuntos. Asf 

tenemos la Co•isi6n de Regla•ento cuyo nombre basta como 

descripci6n de su labor. Tambifn existe la Comisi6n de Re

soluciones, que ayuda a dar a las resoluciones que presen -

tan a la Conferencia los diferentes sectores. La Comisi6n

de Representantes Gubernamentales sobre cuestiones financi! 

ras exaaina, las previsiones presupuestarias, propone el 

prorrateo de los gastos entre los Estados Mieabros de la 

Organizaci6n, informa acerca de los pagos de las contrib~ -

ciones por parte de los aobiernos. examina la intervenci6n

de cuentas de la Organizaci6n y se oc~pa de otros asuntos -

an4logos. La Comisi6n de Aplicaci6n de Convenios y Recomen 

daciones exa•ina las medidas adoptadas por los Estados Mie~ 

bros para dar efecto a las disposiciones de los convenios-

por ellos ratificados, asr co•o las informaciones que some

ten respecto de los convenios no ratificados y de las reco

mendaciones. Por Gltimo, el Comitf de Redacci6n de la Con

ferencia se encarga de la redacci6n final de los convenios

y las recomendaciones que va a adoptar la Conferencia. 

La Constituci6n de la OIT, establece que cada dele

gado tendr! derecho a votar individualmente acerca de todas 

las cuestiones sometidas a la Conferencia. Un delegado tr~ 

bajador puede votar en oposición al delegado de su gobierno 

o contra el representante de los empleadores de su pafs. -

Cuando los delegados trabajadores y los delegados empleado-
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res se hayan en·oposlcidn, los yotos de lo• deleaados aube!. 

naaentales son deter•inantes. 

Z. EL CC*SEJO DE AOMINISTRACION 

Esta situaci6n entre la Conferencia y la Oficina, 

ejerce una poderosa influencia sobre allbas. Su tarea prin

cipal es la de velar porque las decisiones de la Confere~ -

cia se lleven A la pr•ctica, acle•ls vi1ila constantemente -

las actividades de la Oficina. 

Establece el orden del dfa de cada reuni6n de la Co~ 

ferencia y decide las medidas que se han de to•ar en lo rel!. 

clonado con las resoluciones por ella aprobadas. Ade••s se 

mantiene al tanto de las •edidas de aplicación de los conv~ 

nios y las reco .. ndaciones aprobadas por la Conferencia que 

van tomando los Estados Mie•bros. Por otra parte designa -

al Director General de la Oficina y exa•ina detenida•ente -

el presupuesto que éste presenta y asiais•o las previsiones 

presupuestarias que se so•eten a la Conferencia para su ! -

dopcidn. 

En el Consejo de Administraci6n todos sus •ie•bros -

actúan en él en calidad de representantes y no a titulo pe! 

sonal. La mitad de los mie•bros del Consejo son represe~ -

tantes de los gobiernos, la otra mitad son representantes -
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de los empleadores y por el grupo de los trabajadores de la 

Conferencia. 

El Consejo de Adlllinistraci6n se reúne tres o cuatro

vece~ al a~o y efectda una aran variedad de tareas, adem•s, 

practica un alto arado ele descentralización y fo•enta la C!, 

lebraci6n peri6dica de Conferencias Reaionales y ele Conf~ -

rencias Tfcnicas. 

Las Conferencias Tfcnicas son 1eneral .. nte, aunque -

no sie•pre, tripartitas, esto depende de los te••• que en -

eilas se traten. Por ejeaplo, el Cons~jo de Adainistraci6n 

ya ha convocado varias conferencias internacionales de est!. 

dlarafos del trabajo. Estos expertos son nor11al .. nte deii&. 

nados por sus respectivos aobiernos. El Consejo de Adaini~ 

traci6n envla lueao las conclusiones de la1 conferencias de 

estadlarafos a todos los •ietlbros de la OIT, porque aenera! 

•ente contienen informaci6n dtil que ningún aie•bro le se-

ría ficil obtener por st solo. Las Conferencias en que se

redactan reglamentos de seguridad son tripartitas, pues los 

tres grandes grupos representados en la OIT, est•n igualme~ 

te interesados. 

Las Conferencias Regionales son de carácter mds gen~ 

ral. Unos aftos después de la creación de la OIT, se consi

der6 que algunos parses o grupos de parses tenfan problemas 
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comunes en materia de trabajo que sería muy conveniente que 

discutiesen entre ellos mismos, en vez de tratarlos en la -

Conferencia General, que normalmente examina cuestiones •lls 

de interés general. Estas discusiones regionales no est4n

en forma alguna destinadas a reemplazar las discusiones ge

nerales de la Conferencia, sino que permiten hacer un estu

dio preliainar de ciertas cuestiones sobre bases regionales, 

preparando en algunos casos el camino para una acci6n a4s -

vasta en el plano aundial. 

Adem4s, como estas conferencias regionales pueden -

estudiar muy detalladaaente las condiciones existentes en -

los paises en que ellas participan pueden proporcionar a la 

OIT en 1eneral valiosa inforaaci6n sobre hechos concretos.

IncUJ11be al Consejo de AdMinistraci6n establecer el orden de 

el dfa de cada Conferencia Regional, en consulta con los 

países aiembros que participan en ella. Al terainar la 

Conferencia regional, el Consejo de Administración tiene la 

misión de dar el debido curso a las decisiones toaadas y de 

inforaar a la conferencia general, acerca de la labor de la 

Conferencia Regional. 

También el Consejo de Administraci6n ha creado ·~ 

chos comit~s y comisiones constituidos por toda clase de 

expertos, algunos de estos 6rganos son permanentes y otros

son de carácter temporal. 
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En primer lugar, ha de citarse la Co•isi6n de Presu

puesto y de Adlllinistraci6n del Consejo de Adainistraci6n; -

esta Comisión se ocupa de las cuestiones de financiamiento

de todas las actividades de la Or1anizaci6n y prepara las -

previsiones presupuestarias pa.ra su adooci6n por parte de -

la Conferencia General. Estudia todos los asuntos relacio

nados con el funcionaMiento de la OIT y exa•ina los proble

mas de personal que se plantean en una instituci6n aultili~ 

gile y multifac~tica, asf co•o la dotacidn de personal de 

sus oficinas y locales y de las Misiones que se env!an a t~ 

das partes del Mundo. El Presidente del Consejo de Adaini! 

traci6n que es el Presidente de esta Co•isi6n debe asesorar 

respecto a todas las cuestiones que ataften al funciona•ien

to de la Oficina Internacional del Trabajo. 

La Comisi6n de Prograaas de Actividades Pr•cticas, -

del Consejo de Administración se mantiene al tanto de la 

marcha de los proyectos de cooperaci6n t~cnica, cada vez 

más vastos, y planifica la participaci6n de la OIT en los -

programas generales de cooperaci6n técnica llevados a cabo

por las Naciones Unidas, misma o por otros organismos esn~ 

cializados. 

Una de las comisiones permanentes que podríamos lla

mar de vigilancia es la Comisi6n de Expertos en Aplicaci6n

de Convenios y Recomendaciones, que examina lo relativo a • 
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la aplicaci6n de los convenios adoptados por la Conferencia 

a las autoridades nacionales competentes, tales como el Par 

lamento, dentro de un plazo dete1'111inado a partir de la cla~ 

sura de la reuni6n de la Conferencia. La Comisi6n est4 com 

puesta por personalidades eainentes e independientes con 

gran experiencia en las cuestiones de política social y de

legislaci6n 0 del trabajo. Los infor•es de esta Comisi6n se

someten a la Conferencia General, lo que significa que toda 

negligencia por parte de los gobiernos recibe aayor publici 

dad. La C<>11isi61l prepara ta•bifn estudios internacionales

sobre los efectos cle clete111inedos convenios y recoaendaci2_ 

nes. Este procediaiento proporciona uno de los aejores me

dios para ase1urarse de que la legislaci6n y la prlctica de 

los diferentes pafses se ajustan a las disposiciones de los 

convenios. 

Entre los ••s iaportantes coaitfs y coaisiones del -

Consejo de Adllinistraci6n, podeaos citar: 

a} Coaisi6n de Presupuesto y Adainistraci6n 

b) Coaisi6n de Prorrateo de Contribuciones 

c) Coaisi6n de Reglamento y de aplicaci6n de Convenios

y Recoaendaciones 

d) Coaisi6n peraanente Agrlcola / 

e) Coaisi6n Paritaria Marltiaa 

fl Comisi6n de Comisiones de Industria 
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g) Comisión de Expertos de Seguridad Social 

h} Co•isidn de Organiuciones Internacionales 

i) ComiU! de Libertad Sindical 

j] Comitf sobre Discri•inaci6n 

3. OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

Albert Thomas fue el pri•er Director de la Oficina -

Internacional del Trabajo, fl tuvo la arande •isi6n de deci 

dir si la nueva Organización iba a ser una si•ple coapil! -

ci6n de datos o una inmensa enciclopedia de estadfsticas 

de trabajo, o bien una institución din•mica e innovadora 

que defendiera y pro•oviera los derechos de los trabajad~ -

res en todas partes del mundo. Albert Tho•as optO por esto 

(ilti110. 

Para Albert Thomas la principal •isi6n de la OIT era 

hacer que caabiasen las leyes y las pricticas nacionales. -

Para lograrlo habría que redactar convenios, o en su defec

to recomendaciones, con pleno conocimiento de los problemas 

que se planteaban a todas las partes interesadas, y una vez 

que la Conferencia hubiera discutido y aceptado esos instr~ 

mentos, la Oficina era la que tendría que encargarse de lo

grar que fueran ratificados por el mayor número posible de· 

gobiernos. 



Las funciones que realiza la Ofici:na Internacional -

del Trabajo pueden resuairse as[: 

a) Aseaura la docu11entaci6n tfcnica, 1• or1aniz! 

cidn aaterial y los servicios de secretar[• de la Conferen· 

cla General, del Consejo de Administraci6n y de sus Comisi~ 

nes y Coaltfs, ast coao ele las otras rel.lliones y conferen-· 

das diversas; 

b) Realiza encuestas, investiaaciones y estudios¡·· 

aplica y publica los resultados Je los •is•os; redne y di· 

funde todas las infonmaciones obtenidas en las esferas de-

la coapetencia de 11 OIT; 

e) Prepara la elaboraci6n y pro•ueve la aplicaci6n· 

efectiva ele las nol'llas internacionales del trabajo; 

d) Lleva a la practica en colaboraci6n directa con

l•s autoridades nacionales interesadas y otros oraanisaos,· 

los proara•as de cooperaci6n t6cnica. 

Bajo la autoridad del Director General, la tarea ¡l~ 

bal est( repartida entre sus diez departamentos. 

·· a) Depart1111ento de recursos humanos 

b) Departamento de normas internacionales del trabajo 
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e) Departamento de relaciones y conferencias 

d) Departa11en to de desarroqo de instituciones sociales 

f) Depa rta11en to de edici6n e infor•aci6n 

g) Departa•ento de Investi1aciones y planificaci6n 

h) Departuento de personal y seTVicios adllinistrativos 

i) Departaun to de finanzas y ade•inistuci6n aeneral 

j) Depa rta•en to de servicios exteriores 

Cada uno de estos departa•entos depende de un •i9!, -

bro de alta direcci6n: Director General Adjunto o Subdire~ 

tor f.eneral. El Departuen.to de Investi1acione1 y Planifi

caci6n constituye una excepci6n, ya qu~ su jefe actda bajo

la autoridad inmediata del Director General. 

Lo •is•o ocurre con el Consejero Jurldico a cuyo ca~ 

go queda el estudio de los proble•as jurfdicos y con1tit~ -

cionales que con frecuencia se plantean en una Organi1aci6n 

que asuae amplias responsabilidades respecto de mis de cie~ 

to veinte gobiernos y de un nd•ero cada vez •ayor de org! -

nismos internacionales. Asi•isao, la elaboraci6n de conve

nios y otros instrumentos internacionales suscita con fre -

cuencia cuestiones jurídicas que deben de ser estudiadas y

definidas previo examen detallado. 

Por último, muchos proble•as deben de ser soluciona

dos dentro de la esfera de privilegios e inmunidades de la-



21 

Or1an iza e i6n. 

Por otra parte, fste servicio jur(dico est• encaraa

do de representar a la Adainistraci6n ante el Tribunal Alili 

ni1trativo de la OIT, que tiene co•petencia en los conflic

to• entre aiellbros del personal y la ad•inistracidn. y que

es accesible adeafs a las otras instituciones especializ! -

da1 cl9 las Nacioaes Unidas qua no di1ponen de jurisdiccidn

propia de la 111ateria. 

Cada departaaento e1t• dividido a su vez en diversos 

•ervicios y a1tos dltiaos, en al1unos ca1os, en divarsa1 

secciones. Los noabres de los Departa•entos indican con 

claridad suficiente sus funciones respectivas. Dos de 

ellos est•n encar11dos de todos los probleaas relativos al

presupuesto de la Or1anizaci6n, a la contrataci6n. a la ad

•inistraci&n y al perfecciona•iento del personal y a la ad

ainistraci6n •aterial de la Oficina. 

El departamento responsable de las relaciones y con

ferencias cst~ encargado Je las relaciones oficiales con 

los ¡obiernos de los Estados Mielllhros de establecer y aant~ 

ner las relaciones con las or1anizaciones de trabajadores y 

de empleadores, de coordinar las relaciones de la OIT con • 

las Naciones Unidas (adem•s la OIT tiene una Oficina de en

lace, situada en Nueva York), las distintas instituciones -
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conexas y otras organizaciones interguberna•entales. Tam -

bi~n es responsable de las relaciones con las organizaci~ -

nes no guberna•entales que se interesa, a •enudo muy activ~ 

mente, en las actividades de la OIT. 

Al •is•o tie•po, este departaunto es responsable de 

la buena organizaci6n y funcionamiento de todas las conf~ -

rencias y principales reuniones de la OIT, lo que laplica,

la redacci6n, traducci6n, confecci6n •aterial, reproducci6n 

y distribución de docuaentos de todo ¡fnero. 

e} ACTIVIDADES DESAP.ROLLA~S EN LA OIT 

Para llevar a cabo su obra, la Organiiaci6n recurre

ª tres medios de acci6n: adopta no1'9as internacionales del 

trabajo y vela por su aplicacidn; coopera directaaente con 

los Estados; desarrolla actividades de investigaci6n, reco 

pila datos y difunde informaciones. 

Respecto a lo anterior existe un C6di¡o Internaci~ 

nal del Trabajo, que es una compilación de nor111as mfnimas -

sobre materias que son competencia de la·OIT. 

Estas normas, adoptadas poT la Conferencia Interna -

cional del Trabajo, revisten la forma de convenios y rec~ -

mendaciones. Unas tienenpor objeto proteger la libertad y-
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dignidad del trabajador garantizando la libertad sindical,

la prohibici6n del trabajo forzoso y la eli•inacl6n de dis

cri•inaciones en aateria de e•pleo. Otras versan sobre 

cuestiones relacionadas con el propio trabajo, COllO la prOll~ 

ci6n del pleno e•pleo, el acceso a la fonaaci6n profesional, 

las condiciones de trabajo y de e•pleo (duraci6n del traba· 

jo, vacaciones, etc.) La protecci6n de la salud y de la se

IUTidad de los trabajadores, la se1uridad social y las rel! 

clones profesionales. 

Entre 1919 Y 1976 se adoptaron 144 convenios y 152 • 

recoaendaciones. Los convenios estfn sujetos a ratific! 

ci6n y son obli¡atorios para las partes. Las reco•endacio· 

nes en cambio no obligan, complementan las disposiciones d~ 

ciertos convenios o abarcan cuestiones sobre las que ser{a

deseable que los Estados actuaran. Su finalidad consiste · 

en estiaular y orientar la acci6n nacional en detel'lllinados-· 

aspectos. 

Las principales esferas de acci6n de la OIT; las p~ 

demos reunir en cuatro grandes rubros, los cuales serfn aa

pliados posteriormente: 

1. El mejoramiento de las condiciones de trabajo y de -

vida. 

2. Promoci6n y planificaci6n del empleo. 
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3. Desarrollo de los recuqos humanos. 

4. Desarrollo de las instituciones sociales 

1. CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO 

La primera de estas condiciones es la remuneraci6n,

la OIT entiende a la remuneraci6n en el sentido m4s lato: -

salarios y sueldos. La Organización se interesa por igual

en estiaular las negociaciones colectivas, proteger los in

gresos la estructura de las remwieraciones y los aftodos de 

fijaci6n de los salarios •fnimos. 

La duraci6n del trabajo, aspecto fste en el que se -

han hecho progresos considerables en todo el aundo. Se ha

estab lecido en casi todos los paises igual duraci6n del tr! 

bajo, se aarantiza el descanso seaanal y se difunde la pra~ 

tica de las vacaciones pa1adas. Sin elllbargo, queda aucho -

por hacer, los agricultores y los artesanos no gozan a •en~ 

do de las ventajas inherentes a las disposiciones relativas 

a la duraci6n del trabajo. Los obreros y empleados a menu

do tropiezan con dificultades de alojaaiento y transport~ -

ci6n, que reducen el tieapo que podrían dedicar al descanso. 

La OIT estudia especialaente las relaciones entre -

el bienestar y la productividad. Sigue de cerca la evolu -

ci6n de la ergonom!a, disciplina que tiene por finalidad 
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adaptar el trabajo al hombre. 

En materia de seguridad e higiene del trabajo, la 

obra de la OIT ha sido muy amplia. As{ se han firmado y 

emitido convenios y recomendaciones sobre aspectos tales 

como: examen mEdico de menores, eapleo de la cerusa (blan

co de ploao) en la pintura, prevenci6n de accidentes del 

trabajo entre la gente del mar y los portuarios, prescri~ -

ciones de seguridad en la industria de la construcción, pr2 

tecci6n contra •&quinas peligrosas, protecci6n contra las -

radiaciones, protección contra los riesgos del benceno, pe

so mlxiao de la carga que puede soportar una persona. Tam

bifn se han adoptado y aplicado extens .. ente convenios s~ -

bre la inde1111izaci6n por accidentes del trabajo y enferaeda 

des profesionales. 

Los expertos de la OIT, ayudan a las adllinistraci~ -

nes nacionales a crear o a reforzar sus sel"Vicios, y a sol! 

citud de los ¡obiernos operan en los distintos paises de 

Aafrica Latina, de Africa, de Asia y del Oriente Medio. Co 

ao consecuencia de tales ~isiones unos diez paises han est! 

blecido servicios de higiene y seguridad. 

Se han creado institutos centrales del trabajo en la 

India, Egipto y Turqura. El Instituto de Boabay por eje~ -

plo, comprende un centro de productividad y de servicios de 
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fisiologla y de psicología industriales; sus actividades -

se han extendido mediante institutos regionales a otras zo

nas industriales del pals. 

En cuanto a la seguridad social de los trabajadores, 

existen en el C6digo Internacional del Trabajo, 25 conv~ 

nios y 17 reco•endaciones: la OIT constantemente se esfuer 

za por hacer progresar los seguros sociales. 

Por lo que hace a la •ujer en el trabajo, la OIT ha 

demostrado un especial inter6s ya que m§s de un tercio de

la poblaci6n activa mundial lo constituyen •ujeres que tra 

bajan fuera de sus hogares. Los dos proble•as particul~ -

res que se plantean son, en primer lugar, la eli•inaci6n -

de la discri•inaci6n de que son victimas por raz6n de su -

sexo y, en segundo lugar, la consideraci6n de su doble fun 

ci6n de trabajadoras y •adres de fa•ilia. 

En 1975 la Conferencia Internacional del Trabajo 

emiti6 una Declaración sobre la igualdad de oportunidades

y de trato para las trab~jadoras. El documento enumera to 

dos los aspectos de la vida laboral donde deben garantiza~ 

se a la •ujer los derechos reconocidos al trabajador: for

maci6n y orientaci6n profesionales, acceso al mercado del

trabajo, salarios protecci6n de la mujer en el trabajo¡ 

servicios de asistencia e instalaciones necesarias para fa 
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cilitar el trabajo fuera del hogar a las mujeres con respo~ 

sa~ilidades familiares, se¡uridad social, sistema fiscal. 

La OJT se ha preocupado de los j6venes desde los pr! 

meros años de su creaci6n. En la ~poca de su fundación se

utilizaba el trabajo de los niños en muchas regiones y la -

Or¡anizaci6n desempeñó una función esencial en la lucha con 

tra esta plaga social adoptando numerosas normas que regla

mentaban la edad de adaísí6n al eapleo, las condiciones de

trabajo y la ejecuci6n de tareas insalubres o peligrosas. -

Por ello la Conferencia adoptó en su reunión de !9 7 3 un co~ 

venia y una recomendación sobre la edad mínima de acbnisi6n

al empleo. 

A fin de orientar las políticas nacionales en esta -

aatería, la Conferencia Internacional del Trabajo adoptó 

en.1970 una recomendación sobre los programas especiales de 

e•pleo y de formación de j6venes,cuyo doble objetivo co~ 

síste en dar un oficio a los jóvenes desocupados y sin ins

trucci6n y permitir a los jóvenes calificados que apliquen

sus conocimientos en proyectos de desarrollo. 

Gradualmente la OIT na elaborado un verdadero estatu 

to internacional de la gente del aar. Varios convenios y -

recomendaciones se refieren a cuestiones que afectan de mo

do especial a los pescadores, como son la edad mínima en el 
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en el empleo, la formaci6n profesional, los certificados de 

capacidad y el alojamiento a bordo de los barcos de pesca. 

2. PROHOCION Y PLANIFICACION DEL EMPLEO 

La OIT ha considerado siempre que una de sus prime -

ras responsabilidades era ayudar a los paises miembros a 

combatir el desempleo. No son pocos los países que se han

inspirado en las normas internacionales del trabajo y que -

han solicitado la asistencia práctica de la Organizaci6n P! 

ra adoptar medidas encaminadas a aliviar la suerte le los -

trabajadores desocupados, organizar oiic111as de co locac1ón

Y desarrollar los medios de formación profesional. 

En junio de 1976 la Conferencia Mundial del Empleo -

convocada por la OIT adopt6 por consenso una Declaraci6n de 

Principios y Progra111a de acción, en la que formula recomen

daciones para la acción nacional e internacional en los si

guientes !mbitos: 

a) Un concepto de desarrollo que parte de las nece

sidades básicas. 

b) Desplazamientos internacionales de la mano de 

obra. 
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c) Tecnologías para la creaci6n de empleo producti

vo. 

d) Politicas activas de mano de obra y asistencia · 

al reajuste en los países en vías de desarrollo. 

El programa de acci6n está centrado en la satisfac-· 

ci6n de las necesidades esenciales. Incita a los gobier 

nos a modificar sus políticas de desarrollo asegurando a 

sus poblaciones el su•inistro suficiente alimento, vivienda, 

e•pleos,escuelas, agua potable, servicios sanitarios, m~ 

dios de transporte y demás necesidades de primera urgencia. 

La Declaraci6n de Principios y Programa de Acción ·· 

recibió en noviembre de 1976, el apoyo del Consejo de Admi~ 

nistración de la OIT que autoriz6 al Director General a dar 

los primeros pasos hacia la aplicaci6n de las recomendacio

nes relativas a una estrategia global del empleo y las me·· 

didas concretas que puedan tomarse. 

Equipos versados en materias multiples, y constitui 

dos por expertos, se han desplazado así a Colombia, Irán,

Kenia, República Dominicana, Filipinas, Sri Lanka y Sudán. 

Los informes que preparan se fundan en el examen de la si

tuación de cada uno de estos países, aunque otros Estados· 

que tropiezan con dificultades análogas encuentran en ellos 
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indicaciones útiles. 

3. DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS 

El hombre es el eje del progreso econ6mico y social

pero mal podrá contribuir al desarrollo nacional si le fal

tan calificaciones o si ~stas se desaprovechan. La OIT pr~ 

cura, en consecuencia, ayudar a los pa!ses miembros que la

constituyen a que utilicen lo mejor posible sus recursos h~ 

•anos. Mls de dos tercios de los fondos de cooperaci6n t~~ 

nica asignados a la OIT se invierten en su programa de des~ 

rrollo de los recursos humanos. 

En la actualidad, a4s de 400 expertos de la OIT, ma

teria de foT11aci6n profesional, estfn tr3bajando en 77 paí

ses ayudando a crear o desarrollar sisteaas nacionales de -

foraaci6n y a increaentar la eficacia del trabajo y el ren

dimiento en las diversas raaas de la economía; sin embargo 

no basta con formar a los hombres y aujeres de un país. Es 

necesario adeaAs, que sus calificaciones se utilicen prove · 

chosa11ente tanto en su interés como el de la producci6n na

cional. A lo largo de 22 afios la OIT ha puesto a disposi -

ci6n de un centenar de países casi mil expertos que colabo

raron en el establecimiento de centros nacionales de perfe~ 

cionaaiento de personal de empresas o de promoción de la 

productividad. 
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4. LAS INSTITUCIONES SOCIALES 

Con el objeto de asistir a las autoridades, las org! 

nizaciones de empleadores y los sindicatos a crear o a con

solidar las instituciones v los mecanismos necesarios, la -

OIT actda sobre t~do en los siguientes campos: legislación 

del trabajo, administraci6n del trabajo, relaciones prof~ -

sionales, educaci6n obrera y promoci6n de las cooperativas

y de las instituciones rurales. 

Numerosos países en desarrollo han recurrí.do a la 

OIT para obtener su cooperación en el establecimiento o la

codificaci6n de sus legislaciones social y del trabajo. 

Entre los proyectos de esta índole, es de seftalar el envto

de expertos a Etiopía para ayudar al gobierno a preparar 

-una legislaci6n y una reglamentaci6n del trabajo. Otros -

expertos colaboraron con Chipre en la creaci6n de un tribu

nal de arbitraje. 

Una de las actividades importantes de la OIT desde

su creaci6n ha sido el desarrollo del •ovimiento cooperat! 

vo. 

Estas tareas se han ampliado aan afs con la intr~ -

ducción del sistema cooperativo en muchos países en des~ -

rrollo. 
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Los gobiernos de dichos países consideran, en efecto, 

que la acci6n cooperativa es un medio de promoción social y 

de progreso económico. 
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EL TRABAJO DE LA MUJER Y SU REGULACION INTERNA.. 

C IONAL 

A, ANTECEDENTES 

1. LA MUJER EN LA FUERZA DEL TRABAJO 

Las necesidades y problemas de las trabajadoras, son 

b4sicamente similares en casi todo el mundo, la diferencia -

radica en la fol'lla de encararlos y de resolverlos y no pode

mos ne¡ar que todos ellos, tienen su ori¡en en una estructu

ra polftica, econ6mica y cultural determinada. 

En los paises desarrollados la mujer estl empeftada 

en lograr mayor igualdad de oportunidades y de trato en la · 

vida econ6mica y social, y la eliminaci6n, en todos los as -

pectos de su vida laboral, de las prlcticas discriminatorias 

que todavia subsisten. 

En el último decenio se ha reclamado en forma cada -
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vez mAs insistente que act~en todos aquellos que pueden con

tribuir, 11ediante esfuerzos conce.rtados al Mjora•iento de -

la situaci6n de la •ujer y a su eficaz inte¡raci6n en la vi

da econ6mica. 

Se ha requerido que los 1obientos alienten los llOYi

•ientos iniciados por sindicatos o por 1rupos feaeninos y 

que reconozcu. expres .. ente que ti .. en un papel .. tel9inado

e i•portante en la lucha contra la discriainaci8n por raz! -

nes de sexo. 

Bn los paises en desarrollo, la mujer tiene probl! -

•as particularaente 1raves y diflciles, increaentados por la 

crisis del subdesarrollo, el dese•pleo y la pobreza. 

Una 1ran parte de •ujeres viven y trabajan en zonas

rurales, sin elllbar10, a pesar de la fuerza productiva que r! 

presentan, las polfticas de desarrollo rural, rara vez ti! -

nen en cuenta en la pr•ctica sus necesidades y probl .. as. 

Factores de orden cultural lapiden frecuente•ente que se ea

plee a las mujeres en actividades no rurales del sector mo -

derno. 

Aunque todavfa no se dispone de datos detallados de

los censos de poblaci6n de 1970 de muchos paises, o estos -

.ctatos no se han rewiido ea for11a adecuada para efectuar un -
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análisis amplio sobre el alc<mce de la participación de la m!!_ -

jer en la fuerza de trabajo, la descripción que se hacía·en

el informe sobre "las trabajadoras en un mundo en evolución, 

so11etido a la 48a. reuni6n (1964) de la Conferencia Interna

cional del Trabajo, puede completarse con la ayuda de los d~ 

tos incluidos en la co•pilación de la OIT, sobre "Proyeccio

nes de la fuerza de Trabajo", 1965-1968. 

2. DISTRIBUCION DE LAS MUJERES ECONOMICAMENTE ACTI

VAS ENTRE LAS REGIONES MAS DESARROLLADAS Y MENOS 

DESARROLLADAS (1975). 

Seg1ln el docU11ento antes mencionado, se calcula que

en 1975, la fuerza total del 11undo constituida por 1637 •i -

llones de personas, unos 562 11illones son mujeres; la dis -

tribuci6n de estas 11Ujeres activas entre las regiones •is d! 

sarrolladas y aenos desarrolladas se estima como se presenta 

en el cuadro No. 1. 
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e u A o R o No. 

REGION MUJERES PORCENTAJE 
ACTIVAS TOTAL MUNDIAL 

Millones 

Todo el mundo 561,6 1 oo,o 
Regiones mas desarrolladas 198,3 35,3 

Europa 71 ,9 12 ,8 

URSS 65,4 11 ,6 

A•frica del Norte 34. 1 6. 1 

Jap6n 21 • 6 l,8 

Amfrica del Sur Zona Templada 3,3 0,6 

Australia y Nueva Zelandia z ·º 0,4 

Regiones menos des a rro 11 ada s 363 ,3 64, 7 

Asia Oriental 151,7 21,3 

Asia Meridional 142,1 2 s ,3 

A frica 45,6 9,1 

Ame!rica Latina 16,2 2,9 

Oceanía o ,7 0,1 

FUENTE: OIT: Proyecciones de la fuerza de trabajo(1965-1985) 
la. Edición, 1971 . 



CUADRO 2 

Grupos de edad 
(años) 

1 O a 14 

15 a 19 

20 a 24 

25 a 44 

45 a 54 

SS a 64 

65 y mis 

Níinero total de mujeres 
ele 10 o más años de 
edad 

MUJERES EN LA FUERZA DE TRABAJO, 1975 

legiones ""5 desarrolladas Regiones menos desa~ 
lladas 

No. Millones Porcentaje No. Millones Porcentaje 

0,7 0,4 20,5 5,7 

19 ,o 9,6 52, 1 14,3 

28,8 14,5 54 ,5 15,0 

82,6 41, 7 1SS,7 42,9 

38,9 19,6 47,7 13, 1 

19,9 10,0 23,9 6,6 

8,4 4,2- 8,9 2,4 

198,3 100,0 363,3 100 ,o 

RENTE: Proyecciones de la fuerza de trabajo, 196S-198S, op. cit. 

Todo e 1 llllndo 

No. Mill~ Pareen-
nes taje 

21,2 3,8 

71'1 12 ,7 

83,3 14,8 

238,3 42,4 

86,6 15,4 

43,8 7,8, 

17,3 3, 1 

561,6 100,0 

~ 

O\ 
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La distribuciOn .estiJ11ada de las mujeres activas de -

todo el mundo en 1975 por ¡1·upos de edad, figura en el CU! -

dro No. 2, con datos separados con respecto a las regiones

•4s desarrolladas y ••nos desarrolladas. 

Las cifras citadas en el cuadro No. 2, indican que -

en las regiones .. nos desarrolladas existe un nd•ero consid~ 

rabl• ele mujeres de ••nos de 15 aftos que trabajan y que en -

total 201 del nGaero total de trabajadoras tienen unos de -

20 aftos; en las re1icme1 afs desarrolladas ••ta proporci6n

es de 101. 

En •l 1rupo de edad de 20 a 44 aftos existe una pro -

porcidn si•ilar de la fuerza de trabajo (60 por ciento apro

xiaado) en alllbos casos. Sin ellbar¡o, las .ujeres de 45 o 

••• afto1 con1tituyen un 341 de la fuerza de trabajo fe•enino 

en las re1iones aas desarrolladas y 1610 el 22 por ciento en 

las reaiones .. nos desarrolladas; sobre la base de esos da

tos puede calcularse aproxiaad ... nte que la edad de las tra

bajadoras es la si1uiente: 31 aftos en las re1ione1 afs des~ 

rrolladas y 34 afios en las regiones menos desarrolladas, di

ferencia que refleja la composici6n por edades de las fuer -

zas de trabajo femeninas respectivas. 

Se estima que en 1975 las mujeres que participaron -

en la fuerza de trabajo representaron 28\ de la poblaci6n f~ 
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menina mundial (de todas las edades). La cifra correspo!!. 

diente a las regiones afs desarr~lladas es de 34\, •ientras

que en las regiones menos desarrolladas la participaci6n fe

menina en la fuerza de trabajo se estiaa en un 26\ en 1975¡

esta diferencia se debe principal•ente a la proporcidn de •! 

nor poblaci6n fe•enina en edad de trabajar (60\ en las reai~ 

nes menos desarrolladas y 75\ en las reaiones •is desarroll!. 

das), y a la menor participaci6n femenina en la fuerza de 

trabajo en las regiones •enos desarrolladas. 

Las tasas de participaci6n de la mujer en la fuerza

de trabajo son inferiores a las de los hollbres en todos los

grupos de edad, debido pri•ordialmente a que se considera 

que incu•be a la mujer la principal responsabilidad del ho -

gar y de los hijos. 

No obstante, existen algunas •arcadas diferencias -

entre las .re¡iones m4s desarrolladas y las menos desarrolla

das en lo que se refiere a la participaci6n de la .. jer en -

la fuerza de trabajo en los diferentes grupos de edad. La -

tasa m~s elevada se d! en las regiones m4s desarrolladas pa

ra el grupo de edad de 20 a 24 aftos (61\ en 1970). En las -

regiones menos desarrolladas, el grupo de edad en que hay 111!. 

yor participaci6n de la mujer en la fuerza de trabajo es de

los 25 a los 44 aftos. 



Se1lin recientes proyecciones a lar10 plazo cfectuaJas 

por la OIT, entre 1970 y el afto 2000, las tasas de particir! 

ci6n de la aujer en la fuerza de trabajo en las reaiones aas 

desarrolladas seauiran aumentando en los 1rupos de edad de -

ZO a 6• aftos y disainuirln con respecto a las .. nores de 20· 

aftos y las .. jeres de ais de 65 aftos. Estos callbios en las· 

tasas ele actividad, unidos a las aodificaciones en la estru~ 

tura de edad ele la poblaci6n fe.,.nina en las reaiones •Is de 

sarrolladas -de 33\ en 1970 a 35\ aproxi•adaaente en el afto · 

zooo. 

Por consi1uiente, la fuerza de trabajo femenina de · 

las reaiones ••s desarrolladas, unos 187 aillones en 1970, • 

es de esperar que au•ente a ZO •iliones en los siauientcs 

decenios, es decir, que alcance los 208 aillones en 1910, 

221 •illones en 1990 y Z5• •illones en el afto 2000(1); este

increaento 1lobal de unos 61 aillones representa un cree! 

aiento de 36\ en el periodo de 30 aftos en comparaci6n con 

un creciai .. to previsto de 31\ de la fuerza de trabajo •ase~ 

lina. 

En las re1iones aenos desarrolladas se espera que de 

1970 al afto 2000 las tasas de participaci6n fe•enina en la · 

fuerza de trabajo seguirAn dis•inuyendo en todos los grupos· 

de edad aunque no en todas las regiones. Co•o consecuencia· 

(1) Cálculos basa4os en las proyecciones de poblaci6n de las· 
Naciones Unidas por sexo y edad según la variante media · 
(con respecto a la mortalidad y fertilidad futuras). 
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de ello, si se tienen en cuenta los cambios en la estructura 

por edades de la poblaci6n femenina, las tasas totales de 

participaci6n de la mujer en la fuerza de trabajo, es de es

perar que se reduzcan de 26\ aproximadamente en 1974 a 24\ -

aproximadamente en el ano 2000, 

En consecuencia, la fuerza de trabajo fe•enina de 

las regiones menos desarrolladas que comprendta unos 332 mi

llones en 1970, se calcula que alcanzará 396 millones en 

1980, '486 millones en 1990 y •4s de 603 millones en el afto -

2000, lo que representar• unos aumentos de 64 millones, 90 -

millones y 117 millones en los tres decenios sucesivos. El

incremento total ser4 de unos 270 millones, equivalente a 

82\, es decir, algo menos que el 96\ previsto para la fuerza 

de trabajo masculina en las regiones menos desarrolladas. 

En algunas regiones como Asia Meridional y Africa, -

la fuerza de trabajo femenina se duplicar4 en dicho pertodo

de treinta aftas. En Australia y Nueva Zelandia y en las z~ I 

nas menos J'.~sarrolladas de Am~rica Latina, el aWllento se es

pera que incluso sea superior (128 y 134\ respectiva111ente) .

Se esperan incrementos relativamente pequeftos en el Japón 

(23\), URSS (23\), y el resto de Europa (31\), regiones en -

que las tasas de participaci6n femenina eran ya bastante el~ 

vadas en 1970. En lo que respecta a Asia Oriental, América

del Norte y Zonas Templadas de América del Sur, se preven au· 
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mentos de 59, 73 y 89\ respectivamente. 

Se espera que en general. durante el periodo de 

treinta afias, de 1970 al afio 200t', la fueri.a de trabajo feme 

nina aumente a una tasa superior a la de trabajo masculina 

en Europa, América del Norte, zonas templadas de Am~rica -

del Sur, Australia y Nueva Zelandia y a una tasa equivalente 

en el Japón, Asia Oriental y las regiones menos desarrolla -

das de América Latina y Oceanta. En la URSS se prevee que -

la fuerza de trabajo masculina aumentar4 más rápidamente que 

la femenina; en Africa, la fuerza de trabajo ma~culina .rn · 

mentará solo algo más que rápidamente. 

Como resultado de estas prPvisiones, •ientras que 

las mujeres representaban 34\ aproximadamente de los trabaj!_ 

dores de todo el mundo en 1975, se preve que en el afto 2000-

constituirán el 33\ de los trabajadores de a11bos sexos. 
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B) PLAN DE ACCION DE LA CONFERENCIA INTERNACIOHAL DEL -

TRABAJO [974), IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DE TRA

TO DE LAS TRABAJADORAS 

El Consejo de Administración de la Organizaci6n ins

cribi6 la cuesti6n de la igualdad de oportunidades y de tra

to a favor de las trabajadoras, en el orden del dta de la 

reuni6n de 1974; el propósito de la discusi6n de este tema, 

fue con el objeto de señalar a la atención de los gobiernos, 

de las organi~aciones de empleadores y de trabajadores, las

cuestiones relacionadas con el logro de oportunidades y de -

iguladad de trato a favor de las mujeres; proporcionando 

asi una tribuna para examinar como podrían ampliarse sus 

oportunidades de participación en la vida econ6mica y social, 

cuantitativa y cualitativamente, y cómo podría garantizarse

y promoverse su igualdad prfctica de oportunidades y de tra

to. 

A continuaci6n expondremos los puntos sugeridos por 

la Conferencia, para promover la igualdad de oportunidades y 

de trato para las trabajadoras, 

1. POLITICA GENERAL 

Comprometerse a adoptar medidas concretas en el mar

co de la planificación nacional para el desarrollo, a fin de 
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fomentar la igualdad de oportunidades y de trato para las 

trabajadoras en el empleo y en la ocupación. y comprometerse 

a establecer el mecanismo tripartito necesario. con la i~ -

clusión de la participación de las mujeres. para planificar. 

fomentar y evaluar dicha acción y supervisar y aplicar una -

politica de igualdad. 

2. PARTICIPACION DE LAS MUJERES EN LA FUERZA DE 

TRABAJO PARA MEJORAR LA INTEGRACION DE LAS MUJE

RES EN LA FUERZA DE TRABAJO. 

Estas medidas son espectf icaaente adecuadas para las 

circwistancias nacionales: 

a). Auaentar las oportwiidades de empleo de las mujeres

superando las barreras tradicionales que se oponen a 

su colocaci6n a causa de una divisi6n del trabajo se 

gún el sexo o según el estado civil. 

b). Desarrollar politicas de asesoramiento. foraaci6n y

eapleo que tomen debidamente en cuenta las aptitudes 

competencias, capacidades y aspiraciones individua -

les. sin distinción de sexos. 

c). Favorecer el empleo de mujeres calificadas en pue~ -

tos superiores y de mayor responsabilidad dentro de-



54 

la estructura laboral. 

d). Analizar las diferencias re¡ionales internas tanto • 

en el porcentaje de actividad de las aujere~, coao -

en el carlcter de su participaci6n en la fuerza de-

trabajo, a fin de facilitar i¡uales oportunidades a· 

los hombres y a las aujeres. 

e). Prestar la atenci6n debida a la inte¡raci6n de las -

aujeres en la vida laboral. 

3. ORIENTACION Y FORMACION PROFESIONALES 

Medidas para foaentar la igualdad de oportunidades -

de las j6venes y de las aujeres en lo que se refiere a la 

foraaci6n y orien taci6n profesionales (2): 

a). Convencer al público en general, y en especial a los 

padres de familia, aaestros, personal de orientaci6n 

y formaci6n profesionales, de la conveniencia de fo

mentar la plena participaci6n de las j6venes y de 

las mujeres en la sociedad y en la economía. 

(2) OIT: Desarrollo de los recursos humanos, Informe VI ( 1) -
de la 60a. Reuni6n de la Conferencia Internacional. Gine
bra, 1975. 
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b) Fomentar el acceso en igualdad de condiciones, de 

las j6venes y de las mujeres a tipos de educaci6n y

a la formaci6n en ocupaciones que han estado hasta -

ahora reservadas a los j6venes y a los hombres, 

e). Favorecer el perfeccionamiento de las j6venes y de- -

las aujeres para que puedan ocupar puestos de valor

especial para su porvenir profesional. 

d). Crear, en la aedida de lo posible, casas cuna y jar

dines de infancia para que las mujeres con responsa

bilidades faailiares tengan acceso a los servicios -

noraales de formaci6n; y cuando no puedan benefi 

ciarse de este tipo de foraaci6n, adoptar para ellas 

disposiciones especiales, por eje•plo, cursos a tiem 

po parcial o por correspondencia pro¡r .. as de foTI1a

ci6n profesional por etapas o programas que utilicen 

los grandes medios de infonaaci6n. 

e) . Lstablecer prograaas especiales de fonnaci6n prof!_ -

sional para aujeres de edad que deseen ingresar en -

el empleo por primera vez o reintegrarse a él de~ 

pués de un periodo relativanente largo de ausencia,

particularmente por raz6n de obligaciones familia 

res. 
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4. SEGURIDAD SOCIAL 

Es necesario tomar medidas, para eliminar hasta don

de sea posible, y teniendo debidamente en cuenta elementos -

como el ciclo de trabajo distinto para hombres y mujeres, y

el trato discriminatorio de las mujeres en los reg!menes de

seguridad soc·ial. 

5. DERE<lfO A LA PROTECCION DE LA MATERNIDAD 

Es indispensable tomar medidas progresivas para ex-

tender y •ejorar las nonaas del derecho a la maternidad, de

confoTlllidad con los principios fijados en el Convenio sobre

la protecci6n de la maternidad (revisado). 1952 (núm. 103) .

quedando entendido que los costos correspondientes seran su

fragados por la seguridad social, con otros fondos p~blicos

o segdn lo dispuesto en acuerdos colectivos. 

Asi•ismo, deben toaarse aedidas para asegurar a las

muieres y a los hombres el acceso a la informaci6n y a los -

servicios en materia de planificación familiar, y el derecho 

a decidir libremente el número y el espaciamiento de los na

cimientos. 

6. FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCnJRA SOCIAL 

A fin de que la mujer pueda ejercer más plenamente -



57 

en la práctica el derecho a trabajar fuera del hogar sin dis 

cr.iminaci6n, deben adoptarse las siguientes medidas: 

a) Establecer servicios que atiendan las necesidades 

de los niños de todas las edades y de otros de -

pendientes de los padres que trabajan. 

b) Prever otros medios, particularmente en forma de 

asesoramiento y asistencia social, a fin de oue

puedan combinar armoniosamente el trabajo y las

responsab ilidades familiares. 

e) Reducir los trabajos penosos del ho1ar. 

Deben tomarse aedidas de car4cter educativo y de fo

aento, cuando fueren necesarias y adecuadas, para que las ·

tareas del hogar se compartan equitativaaente, incluido el-

cuidado de los niftos entre los miembros de la faailia. 

Debe prestarse especial atenci6n, a la cuesti6n de -

la flexibilidad de las horas de trabajo para hOlllbres y muje

res y a la reducci6n de la duración del trabajo diario y se

manal para todos los trabajadores, con miras a facilitar el

cumplimiento armonioso de las tareas y los trabajos de la -

familia y fomentar as{, la igualdad de trato y de oportunid~ 

des para las trabajadoras. 
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7, ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS PARA FOMENTAR LA 

IGUALDAD DE OPOIITUNIDADES Y DE TRATO DE LAS TRA

BAJADORAS 

Se sugiere el establecimiento de una comisi6n nacio-

nal tripartita sobre la condici6n jurtdica de las trabajado

ras, con miembros pertenecientes a diversos sectores de la -

vida econ6mica, cultural y social, encargada de desarrollar

una acci6n directa, tendiente a fomentar la igualdad de ~ 

portunidades de las mujeres en la vida econ6mica. Tambifn-

se habla del establecimiento de un 6rgan0 central (que p~ -

drla actuar como secretaría de la comisi6n nacional sobre -

la condici6n jurldica y social de las trabajadoras), encar-

' gado de promover y coordinar la investigaci6n y recopil! 

ci6n de datos estadisticos, la planificaci6n, la programa-

ci6n y la acci6n con respecto a la iaualdad de oportunid~ -

des y de trato para las trabajadoras; de difundir datos e

infot'111aciones sobre la preparaci6n de la mujer para la vida 

laboral, su inte¡raci6n en la fuerza de trabajo y la i¡ual

tlad de oportunidades y de trato de las mujeres, y de est! -

hlecer un mecanismo de consulta sistem~tica de las organiz~ 

ciones de empleadores y de trabajadores. 

8. PARTICIPACION EFECTIVA DE LAS MUJERES EN ORG~ -

NISMOS NACIONALES, REGIONALES E INTERNACIONALES 

Se habla de medidas para garantizar la particip~ 
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ci6n efectiva de las mujeres en todos los órganos de caráf -

ter decisiorio y especialmente en .aquellos que traten sobrc

la iaualdad de oportunidades y de trato para las trabajad~ -

ras, y en todos los órganos internos apropiados, regionalcs

Y locales. Estas medidas tienen por objeto incluir un nG•e

ro •apropiado de •ujeres en las delegaciones a la Conferencia 

Internacional del Trabajo, a las conferencias regionales de

la OIT y a las demAs reuniones nacionales, reaionales e i~ -

ternacionales convocadas por la OIT y otras organizaciones-

inter1ubernaaentales. 



e) DECLARACION DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA ELIMINA

CION DE LA DlSCRIMINAClON CONTRA LA MUJER 

En noviembre de 1967 la Asamblea General de las Na-

ciones Unidas adopt6 unánimemente la Declaraci6n sobre la -

eliminación de la discriminaci6n contra la mujer. Este in! 

trumento internacional fija normas ¡enerales en todos los-

campos estudiados por la Comisión sobre la Condici6n J~r[d! 

ca y Social de la Mujer desde su creación en 1946 e invita

ª tomar medidas para garantizar su aplicaci6n. 

Los artículos de fondo de la Declaraci6n, tr~tan de 

los derechos políticos (artículo 4), el derecho a una naci~ 

nalidad (articulo 5), los derechos en el caapo del derecho-

civil (artículo 6), las dis~osiciones discriminatorias de • 

los c6digos penales (articulo 7), la trata de Mujeres (art! 

culo 8), los derechos en materia de educación (articulo 9), 

y los derechos econ6micos (articulo 10). 

El texto <lel artículo 10, que se refiere específic~ 

mente a las trabajadoras, es el siguiente: 

1. Deberán adoptarse las medidas apropiadas p~ 
ra garantizar a la mujer, casada o no, los mis
mos derechos que al hombre en la esfera de la -
vida económica y social, en particular: 
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a) El derecho, sin discriminación alguna por su e~ 
tado civil o por cualquier otro motivo, a reci
bir formación profesional, trabajar, elegir li
bremente empleo y profesión y ~rogresar en la -
profesi6n y en el empleo; 

b) El derecho a igual remuneración que el hombre y 
a igualdad de trato con respecto a un trabajo -
de igual valor; 

c) ~l derecho a vacaciones pagadas, prestaciones -
de jubilaci6n y medidas que la aseguren contra
e! desempleo, la enfermedad, la vejez o cual 
quier otro tipo de incapacidad para el trabajo; 

d) El derecho a recibir asignaciones familiares en 
igualdad de condiciones con el hombre. 

2. A fin de iapedir que se discrimine contra la m~ 
jer por razones de aatrimonio o maternidad y garan
tizar su derecho efectivo al trabajo, deber!n adop
tarse medidas para evitar su despido en caso de ma
trimonio o maternidad, proporcionarle licencia de 
aaternidad con sueldo pagado y la garantía de vol -
ver a su eapleo anterior, asi como para que le -
presten los servicios sociales necesarios, incluí -
dos los destinados a los niftos. -

3. Las medidas que se adopten a fin de proteger a
la mujer en determinados tipos de trabajo por razo
nes inherentes a su naturaleza física, no se consi
derar!n 4iscriainatorias (3), 

(3) Declaraci6n de las Naciones Unidas sobre la elimina 
ci6n de la discriminaci6n contra la mujer (1967) Art.-
10. 
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o) LEGISLACION INTERNACIONAL EN MATERIA DE PROTECCION 

A LA MATERNIDAD 

1. ANALISIS DE LOS DOCUMENTOS JURIDICOS INTERNACIONA
LES RELATIVOS A LA PROTECCION DE LA MUJER 

Casi todos los convenios y reco•endaciones que con! 

tituyen el C6di¡o Internacional del Trabajo de la OIT, con

ciernen en la aisaa aedida a la aano de obra f .. enina y a • 

la •ano de obra •asculina. Sin. e•bar¡'o son pocos 101 conv!. 

nios y recomendaciones que se aplican exclu1iv .. ente a las

•ujeres. Estos instruaentos corresponden a dos tipos princi 

pales: de prot1oci6n y de carlcter protector (4). Los in!

triaentos de proaoci6n tienen por objeto fund .. ental sup~ -

rar la discri•inaci6n econ6aica y social contra las mujeres 

en el mundo del trabajo. Las normas protectoras tienen por 

objeto ase¡urar a la •ujer la protecci6n especial que r~ 

quiere su funci6n biol6gica y social de maternidad. 

Con el objeto de tener una mayor comprensi6n, sefta

laremos cuales han sido los temas en relación con la mujer, 

que han preocupado principalmente en cuanto a su reglament~ 

ci6n a la OIT. Los citaremos tratando de dar un enfoque 

cronol6gico. 

Es importante recordar que para la Conferencia, 

(4) VIII Informe de la 60ava. Reuni6n de la Conferencia I~ 
ternacional del Trabajo. Ginebra, 1975. 
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los convenios tienen fuerza obligatoria y que las recomenda

ciones carecen de ella, en realidad estas recoaendaciones 

vienen a coapleaentar o aclarar ciertos puntos de los conve

nios. 

Desde los ortgenes de la Organizaci6n, en la Epo

ca de la Sociedad de Naciones (1919-1936), la Conferencia se 

preocup6 por la elaboraci6n de docu•entos internacionales 

que realaaentarln el trabajo de la aujer. Los teaas que fu~ 

ron base de esta realaaentaci6n son los siguientes: 

1. Protecci6n de la aaternidad 

2. Trabajo nocturno 

3. Trabajos insalubres. 

A partir de 1945 en las Naciones Unidas, surai6 -

la necesidad de reala•entar teaas coao: 

4. Igualdad de reauneraci6n por un trabajo de 

iaual valor. 

S. La no discriainaci6n contra la aujer en el e•

pleo y ocupaci6n. 

a) CCM'ENIO SOBRE LA. PRCYl'ECCION DE LA MATERNIDAD, 1919, 1952. 

La protecci6n de la aujer trabajadora en relaci&n 
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con su papel de madre, es tratada en dos convenios, el Conv~ 

nio sobre la proteccidn de la aAternidad, 1919 (nGa. J), y· 

el convenio sobre la protecci8n de la aaternidad (revisado)• 

1952 (n6a. lOJ), asl coao en dos recoaendaciones, la Recoae~ 

daci6n sobre la protecci6n de la aaternidad (a1ricultura 

1921, (nGa. 12), y la Reco•endacidn sobre la protecci6n de· 

la aaternidad, 1952 (nGa.95). 

De los dos Convenios, el docU11ento de 1919 ha sido • 

ratificado por veintiocho Estados, y el de 1952 por quince • 

Estados. 

El Convenio de 1919 e1 aplicable a l•• eapresas indu~ 

triales y co .. rciales. Se consideren e•presa1 industriales· 

la •inerla, las canteras e industrias extractivas, la indus· 

tria aanufacturera, la con1truccidn y el transporte: se coa 

sideran e•presas coaerctales todo lu1ar dedicado a la venta· 

de •ercanclas o a cualquier operacidn co•ercial. Se deja •· 

la autoridad coapetente de cada pals deterainar la linea de• 

demarcaci6n entre la industria y el comercio, por una parte· 

y a la agricultura, por otra. En lo que respecta a la a¡ri• 

cultura, no figura ninguna disposici6n en este Convenio, pe

ro en la Recoaendaci6n de 1921, se estipula que deberla ase

gurarse una protecci6n siailar a la prevista en el Convenio

de 1919 a las mujeres asalariadas empleadas en eapresas ~ -

grlcolas. Se excluye del labito de aplicaci6n del Convenio-
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a las empresas en que estan empleados s6lo miembros de una -· 

•is•• fa•ilia. 

El l•bito de aplicaci6n del Convenio de 1952 es m~ -

cho als aaplio: abarca las empresas industriales (definidas 

del ais•o •odo que en el documento de 1919), asl coao las o

cupaciones no industriales y agrlcolas, incluidas las muj~ -

res asalariadas que trabajan en el hogar. A este respecto -

la expresiGn "trabajos no industriales'' no s6lo incluye a 

los estableci•ientos co•erciales, sino ta•bifn a los servi -

cios de correos y telecoaunicaciones, oficinas, eapresas de

peri6dicos, hoteles y restaurantes, hospitales e institucio

nes anllo¡as, teatros, asl co•o el trabajo doafstico. El E~ 

tado que ratifique este Convenio puede prev.,r excepciones •

su aplicacidn respecto a ciertas ocupaciones, tales co•o los 

trabajos a1rlcolas, salvo los ejecutados en las plantaciones 

el trabajo do•fstico asalariado efectuado en ho¡ares priv! -

dos sin e•bar10 estas excepciones se consideran de carfcter

teaporal. La excepci6n relativa a las e•presas en que s6lo

trabajan •ie•bros de la f .. ilia del eapleador ya no es auto

altica, sino que estas e•presas pueden ser excluidas por las 

leyes y re¡la•entos nacionales. 

A•bos Convenios, que se aplican a todas las aujeres

e•pleadas en las eapresas u ocupaciones abarcadas por los 

•ismos sin distinci6n de nin¡una clase, preveen la siguiente 
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protecci6n •lni•a: 

a) Ua periodo obli1atorio de descanso de seis ••••

nas (en el Documento de 1952, un •lni•o de seis

se•anas) despufs del parto; 

b) El derecho de la aujer a un nuevo periodo de de! 

canso de seis ae .. naa que de acuerdo con el doc» 

•ento de 1919, corresponda ser to•ado antes del· 

parto, y, de acuerdo con el doc\llento de 1952, • 

ya antes del parto o despufs del periodo obli1a· 

torio referido en el inciso a), o bien parcia!· 

•ente durante ua periodo y parcialaanta durante• 

el otro; 

c) El pa¡o, durante el periodo de descanso a que •• 

haca referencia en el inciso a y b, de pra1taci2 

nes de dinero suficientes para el ••nteni•iento

completo y satisfactorio desde el punto de vista 

de la salud del nifto, con cario a fondos de un • 

seguro o fondos pGblicos; 

d) Asistencia •fdica por una co•adrona calificada o 

médico; 

e) La posibilidad, para una ~adre que a•a•ante a su 
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hijo, de interru•pir su trabajo con ••t• fin; 

f) La prohibiclSn d• despido de la •ujer •uraate el 

periodo de descanso .. nclonado en el lnclso a y~ 

b, o durante toda prolonaaci&n de este perfodo • 

en caso de enfer .. da4 que, 1e1dn certificado ... 

dico, •• derive 4el .-.araio o del parto. 

In el Convenio de 1952, se establece una tata afnlea 

para taa prestaciones ea dinero paaadas por el se1uro¡ •• • 

requiere que las interrupciones ele trabajo para fin•• de las, 

tanela sean contadas coao horas de trabajo. 

A1iai1•0 el Doc .. ento de 1t52, .. coapletado por la 

aeco•endacidn nGa. 95, en que •• tu¡ieren varias ••joras po

aibles en la proteccldn prevista en dicho Convenio, entre 

ellas la prolon1ac1en del descanso de aaternidad a un total· 

dt 14 1eaana1¡ unai.sa .. s elevada:de prestaciones en dine· 

ro¡ una asistencia ml4ica ats eKtensa; prestaciones tales· 

coao la provisi6n de canastillas y el SUllinistro de leche; • 

facilidades --para la lactancia del hijo, la se1uridad del ••

pleo durante todo el periodo del eabarazo. Ade••s se incluye 

una seccidn sobre la salud de la aujer eapleada durante el -

perfodo de maternidad, en la que se recomienda la prohibi -

cidn del eapleo de la •ujer eabarazada y de las •adres que • 

han dado a luz recienteaente en ciertos tipos, que se especi 
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fican, de trabajos perjudiciales para la salud, combinada 

con el derecho de traslado, sin p6rdida de remuneraci6n a un 

trabajo aas liaero. 

b) CONVENIO SOBRE EL TRABAJO NOCTURNO, 1919, 1934, 1948 

El eapleo de aujeres durante la noche estl realamen

tado en cuatro docuaentos: el Convenio sobre el trabajo no~ 

turno (aujeres), 1919 nCill. 4; el Convenio revisado sobre el 

trabajo nocturno (aujeres), 1934 (n6a. 41); el Convenio (r!. 

visado) sobre el trabajo nocturno (aujere~), 1948 (n6a. 89 y 

la Recoaendaci6n sobre el trabajo nocturno de las aujeres 

(aaricultura), 1921 (nGll. 1l). Los tres Convenios estln en

viaencia. El Convenio de 1919 ha sido ratificado por cincue~ 

ta y siete Estados, el Convenio de 1934 por treinta y seis -

Estados y el Convenio de 1941 por cincuenta y tres Estados. 

Los tres Convenios son aplicables exclusivaaente al

trabajo en las ••presas industriales. La expresi6n "eapr!. -

sas industriales", se considera que abarca actividades pres

critas en los sectores de las •inas y canteras, la aanufact~ 

ra y la edificaci6n; se deja a la autoridad coapetente de -

cada pa!s la deterainaci6n de la llnea de deaarcaci6n entre

la industria por una parte, y la agricultura, el coaercio y

los demls trabajos no industriales por otra. 

El Convenio de 1919 se aplica a todas las mujeres e~ 
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pleadas en empresas industriales, sin distingos de ninguna -

clase. En el Convenio de 1934 se dispone que no se aplica a 

las •ujeres que ocupen puestos directivos de responsabilidad 

y no efectGen noraalaente un trabajo •anual. El Convenio de 

1948 no se aplica a las •ujeres que ocupen puestos direct! -

vos o de carlcter t6cnico que entraften responsabilidad ni a

las mujeres eapleadas en servicios de sanidad y bienestar que 

normalmente no efectGen un trabajo •anual. 

Los tres Docu•entos contienen el principio de que 

las mujeres no podrln ser empleadas durante la noche en nin

auna eapresa industrial, ptlblica o privada. No obstante sus 

definiciones del tEr11ino "noche", difieren entre si. Seatln

el Convenio de 1919, el t6raino "noche", si&nifica un perio

do de once horas consecutivas, por lo •enos, que coaprendert 

el intervalo que aedia entre las diez de la noche y las cin

co de la aaftana. Se tlnica disposicidn flexible en la aat!. -

ria es la que prevEe que, en los países en que no se aplique 

ningGn reglaaento ptlblico al eapleo nocturno de la aujer en• 

las e•presas industriales, el tEraino "noche", podra prov! -

sionalaente y durante un periodo aaxi•o de tres aftos, signi

ficar un periodo de diez horas solamente que coaprendera el -

aismo intervalo obligatorio. 

El Convenio de 1934 contiene las aisaas definiciones 

que el de 1919, pero, faculta a la autoridad competente, pa-
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ra disponer previa consulta a las or¡anizaciones interesadas 

de e•pleadores y de trabajadores, que el intervalo obli¡ato

rio sea el coaprendido entre las once de l• noche y las seis 

de la •aftana, en caso de circunstancias excepcionales que in 

fluyan en los trabajadores eapleado1 en una industria o en -

una re¡i6n deter•inada. 

El Convenio de 1941 adaite ade••s la 1u1pen1i6n de • 

la prohibici6n del trabajo nocturno de. las •ujere1 en los c• 

sos en que el intert1 nacional asf lo exija, previa coasulta 

a las or1anizacones de e11pleadore1 y de trabajadores y con • 

la obli1aci6n de co•unicar la 1uapen116n al Director de la • 

Oficina Internacional del Trabajo. 

En el docU11ento de 1941 fisura una definici6n •ucho

mls flexible: el dr•ino "noche", si¡nifica un periodo dt -

once horas consecutivas, que contendra un intervalo, fijado

por la autoridad co•petente, de por lo .. nos 1iete hora• con 

secutivas coaprendiendo entre las diez de la noche y tas sit 

te de la maftana; se podrln prescribir intervalos diferentes 

para las distintas regiones, industrias o e•presas, pero de

berf consultarse a las organizaciones interesadas de e•plea

dores y de trabajadores antes de fijar un intervalo que c2 -

mience después de las once de la noche. 

Los tres documentos per•iten ta•bi¡n que el pertodo-
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nocturno sea más corto en los paises donde el clima haga pe

noso el trabajo diurno, a condici6n de que durante el día se 

conceda un descanso compensador, la reduccitSn de la duracitSn 

del periodo nocturno a diez horas durante sesenta dfas en 

las empresas que estin sujetas a 111 influencia de· las est! -

ciones. 

La Recomendación núm. 13, sugiere que los Estados 

Miembros adopten medidas para reglamentar el trabajo noctur-

no de las mujeres asalariadas empleadas en empresas agrfc~ -

las, de •anera que se les garantice un pertodo de descanso,

de conformidad con las exigencias de su constituci6n física, 

que no comprenda menos de nueve horas, de ser posibles cons~ 

cutivas. 

c) CONVENIO SOBRE TRABAJOS INSALUBRES 1921, 1935, 1960, 
1971 

a') Trabajos subterr!neos. 

El empleo de mujeres en trabajos subterraneos se ri

ge por el Convenio sobre el trabajo subterrlneo (•ujeres) 

1935 (núm.45), ratificado por setenta y siete Estados. 

El Convenio sienta el principio de que ninguna perso 

na de sexo femenino, sea cual fuere su edad, podrl estar e•

pleada en trabajos subterrlneos en momento alguno. A los e-
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fectos del Convenio, el draino "mina" coaprende cualquier 

eapresa pOblica o privada, dedi~ada a la extracci6n de subs

tancias situadas bajo l• superficie de la tierra. La le&i•· 

laci6n nacional .Podrl exceptuar de la prohibicidn a las auj!. 

res que ocupen un cario de direccidn, a las eapleadas en •e!. 

vicios de sanidad y en servicios sociales, a las que real! -

cen prlcticas de foraacidn en la parte subterrlnea de una •! 
na y a cualquier otra aujer que ocasionalaente tenia que ba

jar a la parte subterrlnea de.una •ina en el ejercicio de 

una profesidn que no ••• de c•rlcter aanual. 

b') Proteccidn contra el 1aturn11 .. 

El e•pleo de 11Ujere1 en trab•jo1 de pintur• que •n • 
___ t_r_aft_e_n l!_ ut!li zacidn de la ~eruu se ri1• por el Convenio • 

sobre la cerusa (pintur•), 1tZ1 (ndll.13). !l Convenio ratl· 

ficado por cuarenta y nueve Estados, prohibe emplear a las • 

aujeres en trabajos de pintura industrial que entraften el e~ 

pleo de ·l• cerusa, de sulfato de ploao, de zinc, o de cu•! -

quier otro producto que contenaa dichos pigaentos. 

c') Radiaciones ionizantes 

El Convenio sobre la protecci6n contra las radiacio

nes de 1960 (nlÍlll. 11S), prevee que, dados los problemas •fdi 

cos particulares que plantea el e•pleo en los trabajos bajo-
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tarse todas las precauciones para 1arantizar q .. no se eaJ>O!. 

1an a riesaos de fuerte irradlaci6n. 

d') Proteccidn contra 101 ries¡os de intoxicaci6n 

por el benceno 

El Convenio relativo a la proteccidn contra los rie! 

101 ele iatoxicaci6n por el benceno, 1971 (ndli. 136), dispone 

que la• mujer•• •mbara1ada1 y la1 aa4re1 lactantes no deb! -

r6a ser .. p1eada1 en trabajo• que entraften exposicida al '•! 
ceno o.productos que lo contenaaa. 

d) CONVENIO SOBRE LA IGUALDAD DE REMUNERACION POR UN 

TRABAJO DE IGUAL VALOR 

El Convenio sobre iaualdad ele reauneracidn, 1951, 

nlla. 100, requiere de los Estados ratificantes que pro•uevan 

la aplicaci6n del principio de i1ualdad de rea1neraci6n por

un trabajo de igual valor con independencia del sexo del in

teresado y aseguren la aplicaci6n de este principio en la 11!. 

dida en que lo permitan los métodos nacionales de fijaci6n -

de las tasas de remuneraci6n. 

En el Convenio se indica que el tEmino 11 re11uner!_ 

ci6n" comprende "el salario o sueldo ordinario, bbico o •I· 
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nimo, y cualquier otro e•oluaento en dinero o en especie pa

gados al e11pleador di recta o incli rectaaente". La expresi6n

"igualdad de re•uneracidn entre la •ano de obra •asculina y

la •ano de obra feaenina por un trabajo de iaual valor" d!, -

signa las tasas de re•uneracidn fijada• sin discri•lnacidn -

en cuanto al sexo. 

Actualaente, el Convenio sobre iaulaclad de re•unera· 

cidn ha sido ratificado por ochenta y un Estados Miellbros dt 

la OIT. 

e) CONVENIO SOIRI LA NO DISCRIMINACION CONTRA LA MUJER 
EN EL EMPLEO Y OCUPACION, 1951 

El Convenio sobre la discri•inacidn ( .. pleo y ocupa

ci6n), 1958 (ná•. 111), adoptado por la Conferencia en el 

•isao afto, establece el principio de no discri•inaci6n en el 

••pito y la ocupacidn, basada, entre otros, en el •otivo del 

sexo. En fl se preconiza la declaraci6n de una politice na

cional de no discriminación. 

Se define la discriainaci6n coao toda distinci6n, e~ 

clusi6n o preferencia basada en 11otivos de raza, color, sexo, 

religión, opinión ptíblica, ascendencia nacional u origen so

cial, que tenga por efecto anular o alterar la iaualdad de -

oportunidades o de trato en el empleo y la ocupacidn, inclu! 
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do el acceso a los ••dios de ·for•acl6n profesional y la adm! 

si~n en el ••pleo y en la• diversas ocupaciones, co•o ta! 

hifn las condiciones d9 trabajo(S). 

Los paises que ratifican este Convenio, se coapro•e· 

ten a pr011over, por .. todos adecuados a las condiciones y a· 

la prlctica nacionales, la laualdad de oportunidact.1 y de 

trato en •atería ele ••pleo para todas las personas, con el • 

objeto ele ell•inar la discri•inacidn a este respecto. A los 

1obierno1 de 101 pal••• •• 1•1 1u1ieren varios .. todos para· 

eli•iaar la 4iscri•inaci6n, por ej .. plo, 1upri•ir la di1cri· 

•inaci8a aate la ley, tratar cll 101rar la cooperacida 91ltre· 

e.,1eadore1 y trabajadores y la pr0110ci8n •• pro1r .. a1 educ! 

tivoa. Los 1oblerno1 •• co•pr0111ten a ladicar en 1u1 ... ! · 

ria• las ••dida1 adoptadas en cu•pli•iento de la polltica de 

no di1cri•iaaci8n y 101 resultado• por ella• obtenidos. late 

Convenio ha sido ratificado por ochenta y cuatro pat1e1. 

11 principio de no di1cri•inacidn en el ••pleo es 

tallbifn subrayado en el Convenio sobre la politice del em 

pleo (ndm. 122) del afto de 1964. En este Convenio se prevf

que los 1obieftlos deber•n for•ular y llevar a cabo un objet! 

vo de •ayor i•portancia, una polttica activa destinada a fo· 

•entar el pleno e•pleo productivo y libre•ente ele1ido y que 

cada trabajador deber& tener todas las posibilidades de a~ -

(5) Convenio (nGll. 111), 1958. Sobre la di1cri•inacidn (con
tra e•pleo y ocupaci6n). Articulo 1, plrrafo 1. 
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quirir la formaci6n necesaria para ocupar el eapleo que le -

convenga y utilizar en este e•pleo esta for•aci6n y las fa -

cultades que posea sin que se tenia en cuenta, entre otras ~ 

cosas, su sexo. 

En la Reco•endaci6n (nda. 122) sobre el aisao teaa, 

se reafinaa el aisao principio y se establecen disposici~ -

nes detalladas sobre los aejores aodos y aedios de 101rar et 

pleno eapleo. 

La Recoaendacidn sobre el eapleo de las mujeres con

responsabilidades f•iliares, 1965 (nda. 123), insta a los -

aobiernos a: (6) 

a) Llevar a cabo una polltica adecuada con airas •· 
hacer posible que las aujeres con responsabilid~ 
des faailiares que trabajan fuera de su ho1ar, 
puedan ejercer su derecho a hacerlo sin verse ex 
puestas a discriainaci6n y en conforaidad con 7 
los principios establecidos en el Convenio sobre 
la discriainaci6n y en otros instruaentos de la
on. 

b) Alentar, facilitar o asegurar el establecimiento 
de servicios que permitan a las 11Ujeres cu• -
plir sus varias responsabilidades faailiares-y -
profesionales. 

La Recomendaci6n subraya la necesidad ele instituir -

medidas para fomentar una mls amplia comprensi6n p~blica de

los problemas de las trabajadoras, a fin de desarrollar una-

(6) Recomendación (ndm, 123), 1965. "Sobre el empleo de las
aujeres con responsabilidades fa111iliares", Principios G! 
nerales. 
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polltica de la coaunidad y una corriente de opinidn que con

tribuya a ayudarlas en sus tareas. Tallbifn insta a las aut2 

ridades coapetentes a recopilar informaciones sobre las nec~ 

sidades en •ateria de servicios de asistencia a la infancia· 

y a toaar tas aedidaa apropiadas para garantizar que estas -

necesidades se satisfa1an ••dlante servicios que se confoL -

.. n a las noraaa establecidas por las autoridad•• coapet•! -

tes. 

T&llbitn se prevf que a las .. jere1 que no e1tfn •• -

condiciones de reiateararse a su eapleo inaediata .. nt• d•!. -

put1 de su permiso ele aaternidad, se les cleberla conceder ua 

permiso adicional sin ptrdida d' 101 derecho• inherentes al

eapleo. Por dltillO, en la Recoaendaci6n •• invita a prestar 

atenci6n a los aswatos de especial interts para las .. jeres

con responsabilidades faailiares, coao la eraonizacl6n de 

los horario• de trabajo, horarios escolares y de 1ervicio1 • 

de asistencia a la infancia y el suainistro a bajo costo de· 

101 .. dios para siaplificar y ali¡erar las labores doa6st! • 

cas. 
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CAPITULO TERCERO 

RESOLUCIONES DE LA OIT SOBRE LA CONDICION JURIDICA 

DE LA MUJER Y EL DERECHO POSITIVO LABORAL MEXICANO 

A) EVOLUCION DE LAS NORMAS JURIDICAS NACIONALES, EN 
\ 

RELACION CON EL ~RABAJO.DE LA MUJER 

1. Ley de Relaciones Familiares (1917) 

2. Ley Federal del Trabajo (193i) 

3. Reformas a la Ley Federal del Trabajo (1962) 

4. Ley Federal del Trabajo (1970) 

s. Reformas Constitucionales y Legales (1974) 

a) Reforma del Artículo 123 Constitucional 

b) Reformas a la Nueva Ley Federal del Tr~ 
bajo {1974) 

B) ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS NORMAS INTERNACIONALES 

DEL TRABAJO CON EL DERECHO POSITIVO LABORAL MEXI

CANO 

1. La Ley Federal del Trabajo y los Tratados 
Internacionales 



RESOLUCIONES DE LA OIT SOBRE LA CONDICJON 

JURIDJCA DE LA MUJER Y EL DERECHO POSITIVO 

LABORAL MEXICANO 

A) EVOLUCION DE LAS NORMAS JURIDICAS NACIONALES, EN RE

LACION CON EL TRABAJO DE LA MUJER 

La única realidad en torno a la cual es posible tra

tar las diferencias psicol6gicas entre la mujer y el hombre 

es la maternidad. 

Las formas especiales de ciertos comportaaientos ac

tuales de la mujer estan determinados por influencias hist~ 

rico sociales. Las diferenLldS en la educaci6n de los dos

sexos están evidentemente vinculadas con sus respectivos p~ 

peles en la vida adulta. 

En la mayoría de las culturas prehispánicas encontr~ 
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mos a la mujer relegada a las tareas domésticas; en asu~ -

tos políticos eran excluidas totalmente, entre los aztecas

no gozaban de nin¡una facilidad para poder desarrollarse i!!_ 

telectualmente. El régimen de propiedad excluia definitiv~ 

mente a las mujeres. Sin embar¡o, gozaban de un sitio esp~ 

cial, por el rt ,peto de que eran objeto por parte de los va 

rones, en relación a su papel en el hogar. 

El sistema educacional tendia a4s aún a reforzar es

ta situación dependiente de la aujer, ya que esta se iapar

tia con la idea de perpetuar la distinción de clases. Las

aujeres en esta época eran enseftadas a vivir recatadaaente, 

con huaildad y a ser prudentes y activas; desde los cuatro 

aftos se les enseftaba a torcer el algodón y a devanar el hi

lo del aisao modo que debían aprender un oficio considerado 

a su propio sexo, tal coao el canto y la educaci6n espiri -

tual. 

En el caso de los tarascos al aparecer si son una ºL 

ganizaci6n econ6mico-social donde la aujer ¡ozaba casi de -

igualdad con el var6n para participar en cuestiones de Indo 

le polltica; en nuaerosas ocasiones la mujer era la cabe

za de los publos fungiendo como la autoridad mlxiaa en el 

gobierno. 

Adem4s en cuanto a labores manuales eran ¡randes ar-
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tistas de la cerámica, dedicándose a la fabricación de pla

tos botellas, tejidos y bordados. 

Estos pueblos con importantes civilizaciones propias 

se distinguieron en que mientras para los aztecas, guerr~ -

ros por excelencia, el varón representaba la organización y 

el equilibrio político, para los tarascos, con un gran sen

tido a~tistico la mujer ofrecia en este aspecto intelige~ -

cia y dotes aprovechables. Aquellos limitaron a la mujer y 

estos aprovecharon sus capacidades. 

La llegada de Hern4n Cortés a la Gran Tenochtitlán-

produjo el inminente choque entre estas dos civilizaciones. 

La mezcla de dos razas distintas que se dice llevó a cabo -

en sus inicios por la falta de escrúpulos de unos y por la

sumisi6n y el carácter pacifico de otros, produjeron un nue 

vo tipo de gente (los priaeros "aexicanos")(1). 

Existe la tesis que sustentan algunos historiadores

en sentido de que si al conocerse el mito que presagiaba la 

llegada de los dioses "rubios" que venian en nombre de Que.!_ 

zalcoátl a conquistar y tomar lo que legltimamente les co -

rrespondla, la mujer tuvo la "oportunidad" de tener un hijo 

de los dioses. Asi al procerar hijos con los espaftoles ya-

(1) Lavin Maria del Carmen. "La parte de la mujer en la po
Utica de México". Edit. Trillas. México 1975, pág. 25. 
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fuese de aanera voluntaria o involuntaria, i•pid6 el exter

ainio de los lndi1enas, siendo posible de tne •odo el ini • 

cio de la for•acidn de nuest'ro pueblo. 

El •estizaje producto de una nueva ra&a, se unid ••• 

a6n a la •ujer indl1ena en un sist ... depri•eate de esclava 

o sirviente¡ aunque ya sabemos que, en esta tpoca de colo· 

niaje el siste .. de castas fue coepartido lateara .. nte e! -

tre todos 101 pri•eros •exicanos lin d.l•Unciaa de Hao. 

La tradicidn y reli1iOn catOlica ~. la llueva E1pafta, 

aantuvo sie•pre a la ... Jer dedicada al cuidado de 101 hijos 

y del hoaar, teniendo por resultado que la .. yorla de ellas 

fuesen analfabetas. 

Desde la Conquista, la aujer indlaena, la •••tiza y· 

la criolla .. pezaron a padecer la esclavitud y la 1ervidua· 

bre, en vista del rtaiaen casi feudal de la sociedad iapue~ 

ta por 101 e1paftole1. 

Las condiciones de estrechez espiritual y de explot! 

ci6n •aterial, ¡eneraron in¡redientes para la protesta y la 

rebeli6n. Ya Sor Juana Ints coaprendi6 que los perjuicios

sobre la supuesta inferioridad feaenina eran producto de la 

estructura econ6aica polftica y social de la Colonia. 
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La participación femenina en el movimiento de ind~ -

pendencia generar& el reconocimiento social de esta manera, 

va ¡est&ndose su eaancipaci6n que partir& de la delegaci6n

de Hidalgo en el sentido que se aboli6 la esclavitud sin 

distinci6n de sexo. 

Al obtenerse la tan ansiada Independencia el pa{s se 

encontraba pr4cticaaente en ruinas. Diez afios de guerra ha 

blan acabado con la fructificaci6n de los caapos; no exis

tla el coaercio y los capitales fuertes se hablan traslada

do a otros paises; coao producto de esta seria crisis, en

contraaos una situaci6n ca6tica y anarquista. 

De 1821 a 1857, M6xico sufri6 grandes cambios en su

¡obierno, se fora6 el Primer Con¡reso Constituyente, el la

perio de Iturbide, la Constituci6n de 182t, la lucha entre

centralistas y federalistas, el inicio de las leyes de R~ -

forma, la dictadura de Santa Ana y otros hechos sobresalien 

tes. 

Durante este tiempo de constantes caabios nada efec

tivo se realiz6 en favor del problema de la aujer, mis bien 

paso 6ste a un plano secundario. 

La lucha polltica se plante6 entre liberales y co~ -

servadores. Los primeros saturados de anhelos de igualdad-
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auertas y proaul¡an las leyes de Reforma. 
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Las aujeres comprendieron claramente desde un princi 

pio la esencia de la lucha politica que se estaba llevando

ª cabo pero carecian de una preparaci6n politica que les 

era indispensable para poder sustentar y refutar la tesis-

antirrevolucionaria. 

En esta fpoca de anarquta, las aujeres s6lo podtan -

aspirar a una educaci6n establecida de acuerdo a los moldes 

de la Epoca. De tres foraas se creaban los hAbitos e ins -

trucci6n de las j6venes aexicanas. La primera era el ho¡ar, 

la se¡unda se recibta de aaestros y maestras y la tercera -

era la influencia de las rt¡idas costU11bres del aedio so 

cial. 

Sin e•bar10, los prop6sitos definidos han seguido 

inexorableaente su caaino, y la situaci6n planteada por la

aujer no podta detenerse y en casi 40 a~os esta sigue parti 

cipando en la lucha; la aujer quien antes no tenia ninguna 

oportunidad de sobresalir, hoy encuentra mejores campos de

acci6n y mejores oportunidades de trabajo, pero todavta los 

puestos de importancia son ocupados por los hombres. 

Al caer el Imperio, la situaci6n politica y juridica 
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de la mujer sigui6 siendo la misma, de nada sirvió el papel 

tan importante desarrollado por ~stas durante la guerra de

tres anos y la lucha del Imperio de Maxiailiano. La mujer

seguia careciendo de la ciudadania y en virtud de esto no -

podia ocupar ningún puesto de elección popular¡ del mismo

modo en el Derecho Civil si¡ui6 rigiendo la Patria Potestad, 

estando sujeta a la voluntad del marido, pudiendo sólo las

viudas y solteras ser sujeto de contrato. 

De esta forma la equiparaci6n de los derechos sigui6 

esperando. Pero considerando que era necesario consolidar

lo que ya se habla obtenido se decidi6 increaentar la in! -

trucci6n pOblica a 1rupos cada vez •ayores de aujeres. 

A lo largo de toda la Epoca del Porfiriato las auj~

res caapesinas se encontraron en situaciones muy agobiantes 

de trabajo, aún cuando los horarios de labor eran exager~ -

dos, únicamente percibian por ello doce centavos diarios. 

La obrera, aunque hlciera el aisao trabajo que el 

hombre siempre percibia meno~ salario y sus jornadas de tra 

bajo eran más largas por el bajo costo de mano de obra. 

As1, en la industria textil del vestido, las aujeres traba

jaban de ocho a diez horas diarias. 

En caso de embarazo, la mujer era despedida de su 
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trabajo sin ninguna consideración puesto que no existia nin 

gún tipo de derecho obrero o de seguridad social que la am

parara. 

De la situación de dependencia econ6•ica nacta su d~ 

pendencia politica. Las mujeres no participaban en ninguna 

actividad ctvica excepto las obreras que en muchos casos 

perteneclan a sindicatos, obteniendo de esta forma un apre~ 

dizaje colectivo que les peraitfa adquirir al¡una prepar~ -

ción de tipo polftico. Es principalmente en las huelgas d~ 

rante el periodo del Porfiriato que las mujeres particip! -

ban activaaente. Pero coao los edificios que carecen de ba 

ses sólidas se derruaban, de este aodo el r~giaen de Dfaz -

cayó por no poder sostenerse en sus propias contradicciones. 

El rE¡imen de Dtaz reaccionario no pudo frenar el iapulso -

de las aujeres hacia el pro¡reso. 

La Revolución de 1910 volvi6 a lanzar nuevaaente a -

las aujeres aexicanas a los caapos de batalla para tratar 

de conquistar ast junto con la libertad la oportunidad de -

ser reconocida coao un igual jurfdicaaente al varón. 

1. LA DECLARACION DE DERECHOS SOCIALES DE 1917 

La Revolución Mexicana de 1910, en el lapso de· 1913-

a 1917, entre otras reformas trascendentales, inició la ba-
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talla por la liberación de la mujer: en el afio de 1914, a

través de un decreto. Venustiano Carranza, jefe de la Revo-

. luci6n, introduj6 el divorcio en la vida nacional, y el 7 de 

abril de 1917, unos dlas antes de que entrara en vigor la -

nueva constituci6n, expidi6 la Ley de relaciones faailiares, 

que aodificó sustancialaente la estructura y las relaciones 

de faailia. En uno de los considerandos de la Ley, se dijo: 

Los derechos y las obligaciones personales de 
los consortes deben establecerse sobre una ba 
se igualdad entre éstos y no en el iaperio -
que, coao resto de la "aanus" roaana, se ha -
otoraado al aarido ... 

La Ley de relaciones faailiares es la priaera aran -

victoria en el aoviaiento de liberaci6n de la aujer. Su ·~ 

ticulo 45 contenla la si¡uiente declaraci6n: 

El aarido y la aujer tendrin plena capacidad, 
siendo aayores de edad, para adainistrar sus
propios bienes, disponer de ellos y ejercer · 
todas las acciones que les coapetan, sin que
al efecto necesite el esposo consentiaiento -
de la esposa ni ésta de la autorizaci6n o li
cencia de aquU. 

Sin eabargo, el art. 44 liaitaba la capacidad de la

aujer para prestar servicios personales, pues su pirrafo s~ 

¡undo exigla el consentiaiento del •arido. 

En la conciencia de los constituyentes bullían los -

principios en torno al trabajo de las aujeres anteriores a-
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1910. Era preciso, liaitar su trabajo para conservar el Vi 
¡or ftsico, a fin de que fueran aptas para la •aternidad; y 

por otra parte contenta defender la fa•ilia, su •oralidad y 

sus buenas costuabres, evitando que peraanecieran fuera de

sus ho¡ares durante la noche. El dictaaen de la Coaisi6n -

dicta•inadora del Conareso era no obstante auy pobre, pues

se liaitaba a opinar sobre la necesidad de prohibir las la

bores peliarosas o insalubres y el trabajo nocturno". 

El trabajo de la aujer quedd r•alaaentado en las 

fracciones 11, V, VII y 11 del articulo 123 constitucional· 

que a la letra dicen: 

Art. 123. El Conareso de la Uni6n y las Leaisl!. 
turas de los Estados deberfn expedir leyes sobre 
el trabajo, fundadas en las necesid8des de cada 
reai6n, sin contravenir las bases si¡uientes, 
las cuales reairln el trabajo de obreros jornal~ 
i-os •.•• 

11. La jornada .. xi•• de trabajo nocturno ser•· 
de siete horas. Quedan prohibidas las labores -
insalubres o peli¡rosas para las aujeres en 1ene 
ral y para los jóvenes aenores de diecisfis aftos. 
Queda también prohibido a unas y otros el traba
jo no~turno industrial; y en los estableciaien
tos comerciales no podrtn trabajar despu6s de 
las diet de la noche. 

V. Las aujeres durante los tres aeses anterio -
res al parto, no deseapeftaran trabajos flsicoi -
que exijan esfuerzo considerable. En el aes si
siguiente al parto disfrutaran fortosaaente de -
descanso, debiendo percibir su salario inte¡ro-
y conservar su empleo y los derechos que hubie -
ren adquirido por su contrato. En el periodo-de 
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1910. Era preciso, liaitar su trabajo para conservar el v! 

¡or flsico, a fin de que fueran aptas para la aaternidad; y 

por. otra parte contenta defender la faailla, su aoralidad y 

sus buenas costuabres, evitando que peraanecieran fuera de

sus ho¡ares durante la noche. El dictaaen de la Coaisi6n -

dictaainadora del Con1reso era no obstante auy pobre, pues

se liaitaba a opinar sobre la necesidad de prohibir las la

bores peliarosas o insalubres y el trabajo nocturno". 

El trabajo de la 11Ujer quedd re11 .. entado en las 

fracciones 11, V, VII y II del articulo 123 constitucional

que a la letra dicen: 

Art. 123. El Conareso de la Uni6n y las Leaisla 
turas de los Estados deberin expedir leyes sobre 
el trabajo, fundadas en las necesidades de cada -
reai6n, sin contravenir las bases si¡uientes, 
las cuales reairin e~ trabajo de obreros jornal~ 
ros .... 

11. La jornada 8'xiaa de trabajo nocturno sera
de siete horas. Quedan prohibidas las labores -
insalubres o peli¡rosas para las aujeres en 1ene 
ral y para los j6venes aenores de diecisfis aftos. 
Queda taabi6n prohibido a unas y otros el traba
jo no~turno industrial; y en los estableciaien
tos coaerciales no podr4n trabajar despufs de 
las diez de la noche. 

V. Las aujeres durante los tres aeses anterio -
res al parto, no deseapeftaran trabajos ftsicoi -
que exijan esfuerzo considerable. En el aes si
siguiente al parto disfrutarln forzosamente de -
descanso, debiendo percibir su salario intearo-
y conservar su eapleo y los derechos que hubie -
ren adquirido por su contrato. En el periodo-de 



lactancia tendrln dos descansos extraordinarios 
por dla, de aedia hora cada uno para aaanatar a 
IUS hijos. -

VII. Para trabajo i1ual, debe corresponder sa
lario i1ual, sin tener en cuenta sexo ni nacio
nalidad. 

11. Cuando por circunstancias extraordinarias, 
deban auaentarse las horas de jornada, se abo"!, 
rl coao salario por el tieapo excedente, un -
ciento por ciento als de lo fijado para las ho
ras noraales. En nin1Gn caso el trabajo extra
or•inario podrl exceder de tres horas diarias,
no de tres veces consecutivas. Los hoabres ... 
nores de diecistis aftos y las aujer•• de cual-
~uier e•ad, ao serla a .. itl•o• en eata clase •• 
trabajos. 

., 

Si el 1•1i•lador de 1917 estableci6 uaa 1iaitaci6•·· 

al trabajo •• la ... jer, fue atendiendo a las funclo~•• nat! 

rales de la alsaa, vi1il6 su salud prl•ordialaente conside

rlndola una •adre en potencia y la base de la unidad fa•i -

liar. De abl deriva la prohibici6n del trabajo· nocturao. 

2. LEY FEDEIAL DEL TIAIAJO DE 1931 

Los antecedentes de la Ley Federal del Trabajo de 11 

de aaosto de 1931 en el derecho •exicano son: el proyecto

Portes Gil de 1929, y el proyecto de la Secretarla de Indu! 

tria y Coaercio y Trabajo de 1931; en este Gltiao se decr! 

taron diversas disposiciones rP.lacionada3 c~n l~ ca~acidad-

de la aujer, por una parte se le otor1aba capacidad plena -

para celebrar el contrato de trabajo, percibir el salario y 
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ejercer las acciones derivadas de la ley y por otra se i! -

sistla en el ejercicio de esos ~erechos coao si no se le h~ 

~iesen otoraado, asÍ•isao se realaaenta el trabajo de la ·~ 

jer en su papel de madre dlndole una relevante iaportancia

a esta funci6n por considerar que "los intereses de la HP! 

cíe se iaponen sobre cualquier otra consideraci&n eaolsta -

o cualquier otro inur•s transitorio" (2). 

El trabajo de la aujer lo re11 .. ent6 la Ley Federal

del Trabajo de 1931, en el Capitulo 111, artlc~los 76, 77 y 

79 el horario y los descansos pre y postnatal y en el Capl

tulo VII, artlculos 107, 101, 109 y 110, concret .. ent• la -

actividad de la aujer, selalando sus prohibiciones. Los a~ 

tlculos de referencia declaa: 

Articulo 76. Para las aujere1 y los .. rores de
doc• aftos, pero ••nores de diecbtis aftos, no po 
drln des .. peftar trabajo nocturno industrial ni ~ 
labores insalubres o peliarosas. 

Art. 77., Las aujeres, los .. yora1 de dac:• pero
no aenores de diecis•11 aftos, no podran deseape
ftar trabajo nocturno industrial ni labores insa
lubres o peliarosas. 

Art. 79. Las aujeres disfrutaran de ocho dlas -
de descanso antes de la fecha que aproxiaada•en
te se fije para el parto y de un aes de descanso 
despu6s del aisao, percibiendo el 5alario corre~ 
pondiente. 

En el periodo de lactancia tendr•n dos descansos 
~(2~)~M ...... -r~ío- de la Cueva. El Nuevo Derecho Mexicano del Traba

jo. Editorial Porr6a, S.A. México 1972, pAg. 422. 



. 
extraordinarios por dta de aedia hora cada uao,
para aaaaantar a sus hijos. 

Art. 107. Queda prohibido respecto de las auje
res: 

l. El trabajo en expendios de bebidas eabriaaa~ 
tes de consuao inaediato, y 

11. La ejecuci6n de labores peli1rosas o insalu 
bres, salvo cuando a juicio de la autoridad coa7 
petente se hayan toaado las aedidas • instalado
todos los aparatos necesarios para su debida pro 
tecd6n. -

Art. 101. Son labores peli1ro1a1: 

l. El enarasado, liapieia, revisi6n y repara 
ci6n de atquinas o aecanisaos en IDYi•iento¡-

11. Cualquier trabajo con sierras auto•lticas,· 
circul••w~ v Je cinta, cizalla, cuchillos, cor • 
tantes, aartinetes y deals aparatos aeclnicos--· 
cuyo manejo requiera precauciones y conocÍJllientos· 
especiales¡ 

111. Los trabajos subterrlneos y subaarino1¡ 

IV. La fabricaci6n de explosivos, fulainantes,
substanc ias inflamables, metales alcalinos y 
otros semejantes; y 

V. Los demás que especifiquen las leyes, sus re 
&laaentos, los contratos y los reala•entos inte7 
riores de trabajo. 

Art. 109. Son labores insalubres: 

l. Las que ofrezcan peli¡ro de envenenaaiento
coao el manejo de substancias t6xicas o el de 11!. 

ti 



nejo de substancias tóxicas o el de materias que 
la desarrollen; 

JI. Toda operaci6n industrial en cuya ejecución 
se desprendan gases o vapores deletEreos o eman! 
ciones nocivas. 

111. Cualquiera operación en cuya ejecución se
desprendan polvos peligrosos o nocivos; 

IV. Toda operación que produzca por cualquier -
motivo humedad continua; 

v. Las demfs que especifiquen las leyes, sus re 
¡la•entos, los contratos y los reglamentos inte7 
riores de trabajo. 

Art. 110. Las mujeres durante los tres meses a~ 
teriores al parto, no desempeftarin trabajos que
exijan esfuerzo flsico considerable. Si transe~ 
rrido el •es de descanso a que se refiere el ar
ticulo 79 se encuentran imposibilitadas para re! 
nudar sus labores, disfrutarán de licencia, que
salvo convenio en contrario seri sin goce de 
sueldo, por todo el tiempo necesario para su re~ 
tablecimiento, conservando su empleo y los dere
chos adquiridos conforme al contrato. 

En los establecimientos en que trabajen más de -
SO mujeres, los patrones deberfn acondicionar lo 
cal a propósito para que las madres·puedan a•!.~ 
mantar a sus hijos. 
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En la legislación de 1931 se prohibió que la mujer -

trabajar4 tiempo extraordinario, pero a pesar de la prohibi 

ción la mujer seguia prestando sus servicios. 

En cuanto a las labores peligrosas e insalubres no -

fue una prohibición absoluta, se permitta la ejecución de -
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las mismas cuando se hubieren tomado las medidas e instala

do los aparatos necesarios para su debida protección, h! 

c'iendo la ley una enumeración muy amplia de las labores que 

quedaban ~emprendidas como peligrosas o insalubres (3). 

3. REFORMAS A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO (1962) 

Las iniciativas del Presidente L6pez Mateos no toca

ron las normas constitucionales sobre el trabajo de las mu-

jeres, sin embargo en el proyecto de reformas a la Ley de -

1931 que se envió al poder legislativo se apuntaba la ten -

dencia a la igualdad de derecho del hombre y de la mujer. 

La Comisión redactora del proyecto de reformas a la

Ley de 1931 se encontró frente al hecho de que las Escuelas 

y Facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México

y del Instituto Polit~cnico Nacional recibian cada vez m4s

estudiantes mujeres que se desenvolv!an al mismo nivel que

los varones, alcanzaban con bastante frecuencia lugares al

tamente representativos; no era posible ya, cerrarles la -

vida profesional. Esto demostraba que la pretendida infe -

rioridad de la mujer, era simple consecuencta de una prepa

ración inadecuada y era un perjuic10 y un mito que pertene

cen a un pasado. 

(3)NOTA: "La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó, 
el 20 de diciembre de 1952, la resolución 640 que contenía la Convención 
sobre los Derechos Políticos de la Ml.ljer, por 46 votos a favor, ninguno
en contra y 11 abstenciones. ~edando así planteado a nivel internacio
nal el problema de la igualdad de derechos politicos de iloiÑ>Te y 11.1jer-
y convirtiendolo asimismo COl!kl obligatorio para los fiTilllntes. Yolan<bl -
Frías "México y la Condición Jurid ica de la t-\lj er en el Derecho". - -
U.N.A

0

.M. México 1975, pág. 201. LA CONDICION ,fiJRIDICA OE LA MJJER EN rtE 
XICO. -
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Ante esta circunstancia social nueva. la Coaisi6n' -

crey6 que el Derecho del Trabajq traicionarla sus ideales -

si no consi¡nara en foraa clara y sin nin¡una aabi¡Uedad, 

los derechos plenos de las aujeres, idfnticos a los de los

hombres. Sobre la base de que el Derecho del Trabajo no es, 

ni puede ser, un estatuto creador de privileaioa o benef! -

cios del hoabre contra la aujer y con la idea justa de que

cada uno de los sexos debe tener las puertas abiertas para

buscar, con el aixiao de libertad y sin ninauna reaulaci6n

que se lo iapida, su puesto en la vida social. 

La Coaisi6n reuni6 en un titulo nuevo los artlculos-

106 a lTOD. 

El articulo 106, establece la i1ualdad aen•ricaaente 

agre¡ando en el se1undo pirr•fo "Con las aodalidades consi¡ 

nadas en este capitulo". 

Art. 107. Queda prohibido la utilizaci6n del 
trabajo de las mujeres en: 

l. Expendios de bebidas eabriaaantes de consuao 
inmediato¡ 

II. Trabajos susceptibles de afectar su aorali
dad o sus buenas costumbres; 

III. Trabajos subterráneos o submarinos. 



111. Trabajos subterrlneos o sub•arinos. 

IV. Labores peliarosas o insalubres. 

V. Trabajos nocturnos industriales. 

VI. Estableciaientos coaerciales despufs de las· 
diez de la noche. 

tS 

Ea 101 articulo• 101 y 109 se seftalan cuales son las 

labores peli1rosas y cuales las insalubres, siendo ejeapli· 

ficativa y no lialtatlva su enU11eraci6n 1 toda vez que en la 

Gltiaa fracci6n a1re16 que pueden ser auaentada1 e1ta1 lab! 

res por otras disposiciones. 

El ardaalo 110 estableci6 101 casos de ezcepci6n en· 

que la aujer podla deseapeftar labores peli¡rosa1 o insal~ • 

bre1 y para tal efecto se dispuso que la prohibición para • 

esos trabajos no reairta cuando se dese•peftaran car¡os dire~ 

tivos o se poseyera un arado universitario o tfcnico, o los 

conociaientos o la experiencia necesaria para de1eapeftarlo1. 

En este aisao articulo se liber6 taabifn a la aujer de la • 

prohibici6n para desarrollar labores insalubres cuando se hu 

bieran adoptado las aedidas necesarias para la protecci6n de 

la salud a satisfacci6n de la autoridad coapetente. 

En torno a estas disposiciones la ley se apart6 de • 

los lineamientos constitucionales porque en la declaraci6n· 

de los derechos sociales, cuando se prohibi6 la realización 
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de labores peli¡rosas o insalubres, se atendi6 a la reperc! 

si6n que en la salud tuviera la ejecuci6n de esas labores -

sin iaportar su preparaci6n, porque no se estableci6 en ra

z6n de su aptitud, sino atendiendo a razones sanitarias. 

El últiao pirrafo del articulo 110 es incon¡ruente,

porque por una parte estableci6 la prohibicidn para ejec! -

tar labores insalubres y por otra autoriz6 a desarrollarlas 

cuando se toaaran las •edidas necesarias para la protecci6n 

de la salud. Por lo tanto salla sobrando la prohibiclen, • 

porque de hecho se estaba autorizando la ejecuci6n de esas· 

labores, estando de •is el seftalar que s6lo cuando se.to ... 

rin las aedidas de protecci6n podfa desarrollarlas, porque, 

asl fueran hoabres o •ujeres en el caso de labores insal! • 

bres, deblan ejecutarlos prote¡idos. 

El articulo 110A, prohibid el trabajo extraordinario 

para la •ujer, pero aclaitie que de hecho y en contra de es

ta prohibicidn podla lle¡ar a ejecutarlo; al efecto el •e! 

cionado articulo decta: 

"Articulo 1 lOA. Las •ujeres no prestarln servicio 
extraordinario. 

En caso de violación de esta prohibición, el pa
trón queda obligado a pagar por el tiempo extraor 
dinario una cantidad equivalente a un doscientos
por ciento mis del salario que corresponda las -
horas de la jornada". 



Los articulos 1108, 110C y 1100, se refieren a la 

protecci6n que se le otor¡6 a la aadre trabajadora. 

Articulo 1108. Las madres trabajadoras tendrin
los si1uientes derechos: 

l. Durante el periodo de eabarazo no podrtn ser 
utilizadas en trabajos pelifro101 para su salud
o la de su hijo tales coao 01 que exijan esfuer 
zo fisico considerable, levantar, tirar o eapu -
jar 1rande1 pesos, peraanecer de pie durante far 
10 tleapo o en operaciones que produzcan trepida 
ci6n. -

11. Disfrutaran de un descanso de ••i• 1eaana1· 
anteriores al parto. 

111. Lo1 periodos de descanso a que 1e refiere
la fracci6n anterior, •• prorroaar&n por •l tiea 
po necesario en el ca10 de que 1e encuentren ia7 
posibilitad•• para trabajar a cau1a del eabarazo 
o del parto. 

IV. En el periodo de lactancia tendrin dos repo 
sos extraordinario• por dla, de aedia hora cada7 
uno, para aaaaantar a sus hijo1. 

V. Durante 101 periodos de descanso a que 1e re 
fiere la fracci6n 11 percibirin su salario lnte7 
¡ro. En los casos de pr6rroga mencionados en la 
fracci6n III tendrln derecho al cincuenta por -
ciento de su salario por un periodo no aayor de· 
sesenta dlas. 

VI. A_ re¡resar al puesto que deseapeftaban sie• 
pre que no haya transcurrido •fs de un a~o de li 
fecha del parto. 

VII. A que se computen en su anti¡ucdad de los
perlodos pre y postnatales. 
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Articulo llOC. Los serv1c1os de Guarder1a Infan 
til se prestar&n por el Instituto Mexicano del 7 
Seguro Social, de confot'lftidad con su ley y las -
disposiciones re¡laaentarias. 

Articulo 1100. En los estableciaientos en que -
trabajen aujeres, el patr6n debe aantener el nG
mero suficiente de asientos o sillas a disposi -
ci6n de las •adres trabajadoras. 

4. LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1970. 
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En el aes de Mayo de 1970, naci6 la Nueva Ley Fed~ -

ral del Trabajo y a partir de esta fecha ria• las relacio-

nes de trabajo coaprendidas en el articulo 123 Constitucio

nal, apartado A. 

El trabajo de las •ujeres se re¡la•ent6 en el Titulo 

Quinto en los artlculos del 164 al 172. 

En el articulo 164 se repiti6 la frase contenida en

el articulo 106 de la Ley de 1962, en cuanto a la iaualdad

de los derechos y obligaciones del hoabre y la aujer, pero

se suprimi6 el p4rrafo final que establecla: "con las •od! 

lidades consignadas en este capitulo"; seftala Mario de la

Cueva (4) que la supresi6n de esta frase obedeci6 a que: 

(4) Ob. cit. pág. 424. 



"Las disposiciones contenidas en El no tienen -
coao finalidad introducir desigualdades ni en lo 
que se refiere a los derechos que poseen los ho~ 
bres, ni en· lo que concierne a las obligaciones
porque sola•ente cuando se adquiere la aisma re~ 
ponsabilidad se puede exigir i1ualdad". 
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El prop6sito de las aodalidades del trabajo de las -

aujeres est4,contenido en el articulo 165 de la ley; el an 

tes mencionado autor seftala que el articulo 165 tiene como

prop6sito fundaaentál la protecci6n de la aaternidad (5), es

to si¡nifica que las liaitaciones al trabajo de las mujeres 

no se refieren a la aujer coao ser humano, sino a la mujer-

en cuanto cuaple. la fun~i6n de la aaternidad. 

El articulo 166 estableció los trabajos cuya ejec~ -

ci6n quedaba prohibida para las aujeres y con ello desvi! -

tu6 la pretendida i1ualdad pre¡onada en el articulo 164, 

porque esas prohibiciones se referlan a la aujer y no excl~ 

sivamente a la aadre trabajadora, salvo la fracci6n I rela

tiva a las labores peli1rosas o insalubres, el citado arti

culo dice: 

Articulo 166. En los t6ra1nos del articulo 123-
de la Constituci6n 

Apartado "A", fracci6n 11, queda prohibida la u
tilizaci6n de las aujeres en: 

l. Labores peli¡rosas o insalubres; 

11. Trabajo nocturno industrial¡ y 

fS) Mario de la Cueva, Obra citada, p&g. 424. 



111. Establecimientos coaerciales desputs de 
las diez de la noche. 

100 

En las Reforaas de 1962, el articulo correspondiente 

al que antecede era el 107, del que se surpiaieron las fra~ 

ciones 1, 11, 111 que se referlan al trabajo en expendios 

de bebidas eabriaaantes, trabajos susceptibles de afectar • 

la aoralidad y las buenas costuabres, trabajos subterr&neos 

o subaarinos, o sea la Ley de 1970 1upriai6 el caracter ao

ralista contenido en la Ley de 1931 y en su reforaa de 1962. 

El articulo 167 de la Ley de 1970, contiene una def! 

nici6n auy adecuada de lo que debe entenderse por labores · 

insalubres o peliarosas, ya no es liaitativa, sino que pre

cisa cuanto tienen ese caracter y las liaita 6nicaaente a -

la aujer en estado de ¡estaci6n, al efecto dice: 

"Articulo 167. Son labores peli1rosas o insalu
bres las que por la naturaleza del trabajo, par
las condiciones ftsicas, qulaicas y biol61icas -
del aedio en que se presta, o por la coaposici6n 
de la materia priaa que se utilice, son capaces
de actuar sobre la vida y la salud física y men
tal de la mujer en estado de ¡estaci6n, o del 
producto. 

En estrecha relaci6n con este articulo se encuentra-

el 168, que dice: 

"Articulo 168. No rige la prohibición contenida 
en el artículo 166 fracción I para las mujeres -
que deseapeften carios directivos o que posean un 



¡rado universitario o técnico, o los conoci•ien
tos o la experiencia necesarios para dese•peftar
los trabajos, ni para las •ujeres en aeneral, 
cuando se hayan adoptado las •edidas necesarias
para la protecci6n de la salud, a juicio de la -
autoridad co•petente. 
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Analizando los artlculos antes citados encontra11e>s -

"'e la Ley de 1970, s6lo prohibi6 la ejecuci6n de las labo· 

res insalubres y pcli1ro1as a la mujer .. barazada. In •1-

artlculo 161 se liber6 de la probibici6n a la •ujer ..atara

zada que des .. pefte los puestos que abl se .. acionan, consi

dera•os inadecuada esta disposici6n, ya que va en contra de 

101 prop6sitos enunciados en el articulo 165 y •• la decla

raci6n de los derechos sociales contenidos ea el articulo -

123 constitucional, toda vez que a la •adre trabajadora 1a

preparaci6n o habilidad tfcnica que posea o el puesto que -

deseapefte no la van a librar de la peli¡rosidad o insalubri 

dad a la que estt expuesta. 

La labor insalubre o peli¡rosa puede resultar 1rave

en su ejecuci6n tanto para el ho•bre collO la •ujer y corre! 

ponde a la aedicina preventiva seftalar c6•o deben realizar

se estas labores. En el caso de la aujer ••barazada no de

be permitirse bajo nin¡una circunstancia. 

El articulo 169 se refiere al tiempo extraordinario

de las mujeres y se re¡ula en la aisma foraa que en las re

formas de 1962. 
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En los artículos 170, 171 y 172 se refiere a la pro

tecci6n que otorg6 la Ley de 1970 a la madre trabajadora y

que es igual que la reforma de 1962, modificindose únicame~ 

te la fracci6n IV del articulo 170, caabiando la última par 

te del articulo. 

El correspondiente 110B decía: "IV. En el periodo de 

lactancia tendrin dos reposos extraordinarios por día, de -

aedia hora cada uno para aaaaantar a sus hijos". 

dice: 

El articulo 170 de la Nueva Ley en su fracci6n IV --

"IV. En el periodo de lactancia tendr4n dos re
posos extraordinarios por dla, de media hora ca
da uno, para aliaentar a sus hijos, en el lugar
adecuado e higifnico que designe la empresa". 

S. REFORMAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES DE 1974 

a) Reforaa del Articulo 123 Constitucional 

Dados los avances de la legislaci6n, se hizo necesa

rio reformar la declaraci6n de los derechos sociales conte-

nida en el articulo 123 Constitucional, dado que es el ord~ 

naaiento que fija las bases, sobre las cuales debe sujetar

se la ley reglamentaria. Por virtud del Decreto de 27 de -

Diciembre de 1974, publicado en el Diario Oficial el 31 de-
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ese mismo mes y a~o se reformaron lás fracciones II, V, XI, 

XV, XXV, y XXIX del articulo 123, quedando en la forma si -

guiente: 

Articulo 123. El Congreso de la Uni6n, sin con
travenir a las bases siguientes, deberá expedir
Leyes sobre el Trabajo, las cuales regirán: 

A. Entre lo obreros, jornaleros, empleados, do
m~sticos artesanos y, de una aanera general todo 
contrato de trabajo. 

11. La jornada máxima de trabajo nocturno será
de 7 horas. Quedan prohibidas las labores insa
lubres o peligrosas, el trabajo industrial y to
do otro trabajo después de las diez de la noche, 
de los menores de dieciséis a~os. 

(Se suprimi6 de la prohibici6n anterior a las -
auj eres) 

v. Las •ujeres durante el e•barazo no realiza -
rAn trabajos que exijan un esfuerzo consideraile 
y signifiquen un peligro para su salud en rel~ -
ci6n con la ¡estaci6n, gozarAn forzosaaente de -
un descanso de seis seaanas anteriores a la fe -
cha fijada aproximadamente para el parto y seis
semanas posteriores al mismo, debiendo percibir
su salario Integro y conservar su empleo y los -
derechos que hubieren adquirido por la relaci6n
de trabajo. En el periodo de lactancia tendrán
dos descansos extraordinarios al dia, de media -
hora cada uno para alimentar a sus hijos. 

XI. Cuando por circunstancias extrao?dinarias -
deban aumentarse las horas de jornada, se abona
rá como salario por el tiempo excedente un 100\
más de lo fijado para las horas normales. En 
ningún caso el trabajo extraordinario podrá exce 
der de tres horas diarias, ni de tres veces con7 
secutivas. Los menores de dieciséis aftos no se
rán admitidos en esta clase de trabajos. 



(De esta disposici6n qued6 supriaida la prohibi
ci6n para la aujer de trabajar tieapo extraordi
nario). 
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XV. El patr6n estar& obli¡ado a observar de a -
cuerdo con la naturaleza de la ne1ociaci6n loi -
preceptos le¡ales sobre hiaiene y seauridad en -
las instalaciones de su estableciaiento, y adop
tar las aedidas adecuad•s para prevenir acciden
tes en el uso de las a&quinas, instruaentos y aa 
teriales de trabajo, asl coao a oraanizar de taf 
manera tste, que resulte la ••yor aarantla para
la salud y la vida de 101 trabajadores y, del -
producto de la concepci6n cuando se trate de •u
j eres e•barazada1. Las leyes contendr&n, al 
efecto, las sanciones procedentes en cada caso (6) 

XXV. El servicio para la colocaci6n de los tra
bajadores sed 1ratuito para tsto1, ya se efectde 
por Oficinas Municipales, bolsas de trabajo o 
por cualquier otra institucidn oflcial o partic~ 
lar. 

En la prestacidn de este servicio se to•art en • 
cuenta la deaanda de trabajo y, en iaualdad de • 
condiciones, tendrin prioridad quienes represen
ten la Onica fuente de in1reso1 en su f .. ilia. 

XXIX. Es de utilidad pdblica la Ley del Seauro
Social y ella co•prendert 1e1uro1 de invalidez,
de vejez de vida, de ce1aci6n involuntaria del • 
trabajo, de enfer11edades y accidentes, de servi
cios de 1uarderla y cualquier otro encaainado a
la protección y bienestar de los trabajadores, -
campesinos, no asalariados y otros sectores so -
ciales y sus faailiares. -

Esta reforaa al articulo 123 Constitucional, fue co~ 

secuencia de la conquista feaenina, por lo¡rar su i¡ualdad

con el hombre. La victoria jurldica final de la lucha de -

(6) ta fracción XV fue adicionada con la frase "Y el produs_ 
to de la concepción, cuando se trate de mujeres embara
zadas", extendiendo a ellas los beneficios protectores. 



105 

l•• mujeres qued6 plas•ada en el articulo cuarto de la Con~ 

tituci6n, que contiene la declaraci6n de que todos los ·~ -

res hu•anos, sin distinci6n de sexo, son iauale• por natur! 

leza: "El var6n y la 11ujer son iauales ante· la Ley". Fue

escelente que la declaraci6n se colocara en el capitulo de

los derechos del ho•bre, porque adquiri6 asl el ranao de 

los derechos naturales de la persona hU11ana. 

b) Refor•as a la Nueva Ley Federal del Trabajo de-

1974 

La Nueva Ley Federal del Trabajo del afto de 1170 

fue reformada en el titulo correspondiente al Trabajo de 

las Mujeres y de los Menores en virtud del articulo tercero 

del Decreto de 27 de dicie•bre de 197t, publicado en el Di! 

rio Oficial del 31 del •is•o aes y afto. 
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El enunciado del título quinto fue modificado, decía 

"Trabajo de las Mujeres y de los Menores",; se cambi6 a "Tr!. 

bajo de las Mujeres", adicionlndose la ley con el título 

quinto Bis, con el enunciado del "Trabajo de los t.tenores". 

Al leer el actual título quinto se observa de inm~ -

diato la fuerza de los principios originales de la Ley de -

1970, pues las refonaas dejaron intactos los artículos 164-

y 165, que transcribiaos anteriormente y que constituyen -

la base para el trabajo de las aujeres. 

El artículo 166, fue reformado esencialaente, omi 

tiEndose las prohibiciones que establecía para el trabajo -

de las aujeres en labores peligrosas o insalubres, trabajo

nocturno industrial y en establecimientos comerciales de~ -

puEs de las diez de la noche. Se hizo efectiva la iaualdad 

anhelada en el artículo 164 desde el afto de 196Z. En nues

tros dias concreta su regulaci6n sobre la madre trabajadora, 

sin establecer una prohibici6n absoluta, ni siquiera relat! 

va, toda vez que-condiciona la no utilizaci6n de la madre -

trabajadora en labores insalubres o peligrosas, trabajo no~ 

turno industrial, en establecimientos comerciales, o de se~ 

vicio despuEs de las diez de la noche, así como en horas e~ 

traordinarias, a la circunstancia de que por la ejecuci6n -

de estas labores ponga en peligro la salud de la mujer o 

del producto durante la gestaci6n o lactancia, o sea, ~i el 
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desarrollar esas labores no pone en peliaro a la •ujer o •l 

producto, se permite su uitlizaci6n. 

Los artlculo1 161 y 169 fueron deroaados; el pri•e

ro de ellos se referla a que no reata la probibici6n de ej! 

cutar labores peli1ro1a1 o insalubres para las aujere1 con

arado universitario o t6cnico o 101 conoci•iento1 o la ex

periencia necesarios para des .. pelar 101 trabajos, •l para

las •ujeres en a•n•ral cuando 1• hayan a4optado las ... 1da1 

necesarias para prohibicien •e la salud. 11 articulo 169 -

establecla la prohibici6n para la •ujer de laborar tl .. po -

extraordinario y la fon1a de paao que debla adoptarse en C! 

so de que lo trabajara. 

El artfculo 170 actual•ente dice: 

Las •adres trabajadoras tendrln 101 sl1ulente1 d•rt
chos: 

l. Durante el periodo de .. barazo, no realiza
rln trabajos que exijan esfuerzos con1iderable1, 
y.si1nifiquen un peliaro para su 1alud ••rola - . 
ci6n con la 1estaci6n, tal•• COllO levantar, tT • 
rar o e•pujar 1randes pesos, que produzcan trip! 
daci6n, estar de pie durante lar¡o tie•po o que
actGen o puedan alterar su estado pslquico o ne! 
vioso. 

En los •is•os t6n1inos que el texto de la Ley de 

1970, quedaron los artlculos 171 y 172. 
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Para hacer congruente toda la legislación laboral 

con las nuevas ideas contenidas en el Título Quinto "Del 

Trabajo de las Mujeres", se hizo necesario reformar otras 

disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y que son las -

siguientes: 

En el quinto. Se suprimió de su texto lo relativo a 

las prohibiciones de trabajo extraordinario de la mujer tra 

bajo nocturno y en establecimientos comerciales después de

las veintidos horas. Actualme',nte dice: 

Artículo So. Las d1sposicienes de esta !,ev son· 
de orden público por lo 4ue no producirá efecto· 
legal ni impedirá el gole y el ejercicio de los
derechos, sea escrita o verbal, la estipulaci6n
que establezca; 

IV. Horas extraordinarias de trabajo para los -
menores de dieciséis años; y 

Artículo 132. Son obligaciones de los patronos: 

XXVII. Proporcionar a las mujeres embarazadas -
la protección que establezcan los reglamentos. 

Lo!' artículos 1 54, 1 SS y 156 'fueron reformados incl~ 

yendo en su texto la idea de sostén de familia, por consid~ 

rar que es más amplio este concepto y que comprende tanto -

al hombre como a la mujer, a la letra dicen: 

Artículo 154. Si no existe contrato colectivo o 



el celebrado no contiene la cláusula de admisión 
a que se refiere el párrafo primero del artículo 
395, los patronos estarán obligados a preferir · 
en igualdad de circunstancias a los trabajadores 
mexicanos respecto de quienes no lo sean, a qui~ 
nes les hayan servido satisfacotriamente por ma· 
yor tiempo, a quienes no teniendo ninguna otra · 
fuente de ingreso económico tengan a su cargo 
una familia y a los sindicalizados respecto de · 
quienes no lo estén. 

Articulo 155. Los trabajadores que se encuentren 
en los casos del articulo anterior y que aspiren 
a un puesto vacante o de nueva creación, deberán 
presentar una solicitud a la empresa o estableci 
miento indicando su domicilio y nacionalidad, sr 
tienen a su cargo una familia y quienes dependen 
económicamente de ellos, si prestaron sus servi
cios con anterioridad y por qué tiempo la natu
raleza del trabajo que desempeftaron y la denomi
nación del sindicato al que pertenezcan a fin de 
que sean llamados al ocurrir alguna vacante o 
crearse algún puesto nuevo; o presentarse a la
empresa o establecimiento al momento de ocurrir
la vacante o de crearse el puesto, comprobando -
la causa en que funden su solicitud. 

Articulo 159. Las vacantes definitivas o por 
una duración mayor de treinta dtas o cuando se -
cree un puesto nuevo, ser4n cubiertas por el tr~ 
bajador más antiguo de la categoría inmediata irr 
ferior de la respectiva profesi6n u oficio. Si
concurren dos o más trabajadores de la misma an
tiguedad, tendrá prioridad el más capaz y, en 
igualdad de circunstancias el que t~nga a su car 
g11 una familia. -
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El articulo 42~. fue reformado en su fracción VII, 

en cuanto a su redacción, pero no en su esencia, dice: 

VII. El reglamento contendr!, labores insalubres 
y peligrosas que no deben desempeñar los menores
y la protección que deben tener las trabajadoras· 
embarazadas. 
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El artículo 501 sufrió modificaciones como consecuerr 

c1a de la igualdad establecida, disponiendo derechos a f~ -

vor del hombre, esposo o concubino de la trabajadora falle

cida, y dice: 

Artículo 501. Tendrán derecho a recibir indemni 
zaci6n en los casos de muerte: 

III. A falta de cónyuge supérstite, concurrirá
con las personas se~aladas en las fracciones an
teriores, la persona con quien el trabajador vi
vi6 como si fuera su cónyuge durante los cinco -
afios que precedieron inmediatamente a su •uerte, 
o con la que tuvo hijo~, siempre que ambos hubi~ 
ren permanecido libres de matrimonio durante el
concubinato, pero si al morir el trabajador hom
bre o mujer, mantenía relaciones de concubinato
con varias personas, ninguna de ellas tendrA de
recho a la inde•nizaci6n. 

IV. A falta de c6nyuge supérstite, hijos yª! -
cendientes las personas que dependían económica
mente del trabajador concurririn con el concubi
no, ho•bre o •ujer, que reúna los requisitos 
sedalados en la fracci6n anterior en la propor -
ci6n en que cada uno dependía de él. -

Estas nuevas reformas a la Le1islaci6n Laboral, han

resultado muy positivas, porque han permitido que en una 

forma mAs amplía, la mujer se incorpore al fenómeno de la -

producción. 

El rechazo social al trabajo fuera del hogar, se ori 

gina en la creencia de que los hijos quedan descuidados, o

bien que la esposa es insustituible en sus funciones de vi-
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gilancia doméstica y educación de los menores. Afortunada

•ente poco a poco se ha ido desterrando esta idea y se ha -

tratado de solucionar por medio de servicios sociales que -

el Estado ha puesto a disposici6n de las madres trabajad~ -

ras; al respecto dice Jfigenia M. de Navarrete (7): "El P.! 

nora•a se •odifica cuando la colectividad asume parte de 

esas cargas y ayuda a las trabajadoras estableciendo guard! 

rías, jardines de ni~os y alimentaci6n complementaria en la 

escuela". 

El que los hijos de la •ujer trabajadora se acojan -

a estos servicios, no significa que su situaci6n sea inf~ 

rior de aqu~llos cuya madre dedica su tiempo completo a las 

labores hogareftas, pues las estadisticas demuestran que en

la •ayoría de los casos, aqu~llos no tienen problemas de d~ 

sajuste emocional o índices de aprovechamiento inferiores a 

los hijos de las •ujeres que peraanecen fuera del mercado -

de trabajo. 

Los proble•as de abandono y desadaptaci6n en niftos -

y adolescentes obedece mas bien a la falta de carifio, aten

ción e incomprensi6n de sus problemas, situación que puede

ocurrir, indistintamente, en los hogares de mujeres traba-

jadoras o no trabajadoras. 

(7) Ifigenia M. de Navarrete. "La mujer y los Derechos So
ciales. Editorial Oasis. México, 1969. Pág. 215. 
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... 
Por lo tanto, a estas alturas, con las ventajas que

heaos analizado, no deben eiistir obst4culos que limiten o

ha¡an i•posible la realizaci6n de la aujer coao •adre y co

mo trabajadora. 



B) ESTUDIO COMPARATIVO DE LAS NORMAS INTERNACIONALES 

DEL TRABAJO, CON NUESTRO DERECHO LABORAL 

En este apartado analizaremos cual ha sido la acti -

tud del Estado Mexicano respecto de los Convenios adoptados 

por la OIT en relaci6n con la mujer. 

Los Convenios Internacionales que se han celebrado -

respecto de la •ujer, son los siguientes: 

a) Convenio núm. 3, sobre la protecci6n de la materni -

dad de 1919 y el Convenio núa. 103 revisado 1952. 

Este Convenio, hasta la fecha no ha sido ratificado

por México, por lo cual el misao no nos es obligatorio. Sin 

embargo, debe decirse que este Convenio consagra derechos -

superiores a los que establecta en su fecha el articulo 123 

Constitucional, ya que ~ste, en su fracci6n V establecta 

que: 

"Las mujeres durante los tres 11eses anteriores -
al parto, no desempeñarán trabajos ftsicos que -
exijan un esfuerzo material considerable. En el 
mes siguiente al parto, disfrutar!n forzosamente 
de descanso, debiendo percibir su salario ínte -
gro y conservar su empleo y los derechos que hu
bieran adquirido por su contrato. En el periodo 
de la lactancia tendrán descansos extraordina 
rios por día, de media hora cada uno, para am~ -
mantar a sus hijos". 
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A la fecha, concreta•ente desde la Ley Federal del -

Trabajo del 18 de agosto de 193,1 .• nuestro Pds ha adoptado

total•ente el contenido de este Convenio, concedifndole a -

la •adre seis se•anas de descanso antes del parto y 1ei1 ·~ 

••nas de descanso despufs del parto, por lo cual, aGn cuan

do nuestro Pa{s no est• obli¡ado internacional•ente con tal 

docU11ento ha incorporado su eaplritu a la l•&islaci6n, 1! -

ar•ndose con ello uno de los fines de la Or1ani1aci6n lnt•t 

nacional del Trabajo, o sea influir en la Leaislaci6n Labo

ral de sus Estados Mieabroa. 

b) El Convenio núa. 4, conocido COllO el Convenio relat! 

vo al Trabajo Nocturno de las Mujeres. Este CoftY! -

Nio entr6 en vi1or internacional•ente el dla 13 de -

junio de 1921 y fue revisado en 1934 por el Convenio 

na.. 41 y en 1941 por el Con•enio nGll. lt. 

Tal Convenio taapoco fue ratificado por nue1tro 

Pals, por lo cual no lo obllaaba. Sin ••bar10 1 •• ••a tpo

ca la reciente Constituci6n Mexicana de 1917, habla establ! 

cido en su articulo 123, fracci6n 11 que quedaba prohibido· 

el trabajo nocturno para las •ujeres en las industrias y en 

los co•ercioa y se les prohibla trabajar despula de las 

diez de la noche; por consi1uiente este Convenio lntern~ · 

cional no dice nada nuevo que a•eritara su incorporaci6n a· 

la Je¡islaci~n •~~1,ana, la cual, confor•e a las t~orfa~ de 



115 

la fpoca, prote1la a la aujer iapidifndole trabajar en la -

noche. 

Pero en nuestro pals este criterio ha caabiado y a -

partir del dla Jl de dicie•bre de 117• fue supriaido de 

nuestra Constituci6n la prohibici6n del trabajo nocturno pa 

ra las aujeres tanto en las industrias coeo en 101 cCMle~ 

cio1. 

La Or1ani1aci6a lnteraaclonal del Trabajo aGa 101ti! 

ne el criterio 4e que la aujer debe trabajar Gnicaaente de· 

dla dl1crlaln6ndola en foraa indirecta al estlaar que 1u 

condici6n si1ue hacltndola diana de protecci6n, tanto flsl

ca coao aoralaente. 

lita 1utll fonaa de dl1crlainac1ea lapide a la aujer 

trabajar de noc•• causando en ocasione• ua 1rave dalo al P! 

triaonio de las aujere1 necesltada1 ecotúlalcaaeate y al pr! 

pio de1arrollo de un Pal1. In la actualidad considero aece 

sario que todas las personas capacitadas para el trabajo lo 

realicen sin iaportar la hora en la que lo h11an. 

c) El Convenio ntla. 45, relativo al Eapleo de la1 Mujt· 

res en 101 Trabajos Subterrlneos de toda el••• de •l 
nas, entr6 en viaor en el afto de 1937, fue ratifica

do por Mtxico, por lo cual qued6 obliaado a su CU!, -
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pliaiento. 

Para poder dejar de cu•plir con este Convenio Inter

nacional, M6xico se sujet6 a lo dispuesto por el Articulo -

7 del propio Convenio, el cual por su i•portancia transcri

biaos: 

Articulo 7. 

l. Todo Mieabro que haya ratificado este Conve
nio podrt denunciarlo a la expiraci6n de un P! -
rtodo de diez aftos a partir de la fecha en que -
se haya puesto inicialaente en vi1or, aediante • 
un acta coaunicada para su reaistro al Director
General de la Oficina Internacional del Trabajo. 
La denuncia no surtirl efecto hasta un afto des -
pufs de la fecha en que se haya re1istrado. -

11. Todo Mieabro que haya ratificado este Convt 
nio y que en un plazo de un afto despufs de la e! 
piraci6n del periodo de diez aftos aencionado en
el ptrrafo precedente, no haaa uso del derecho • 
de denuncia previsto en este articulo quedarl •• 
obliaado durante un nuevo periodo de diez aftos,· 
y en lo sucesivo podrt denunciar este Convenio • 
a la expiraci6n de cada periodo de diez aftos en· 
las condiciones previstas en este articulo". 

El dta 28 de dicieabre de 1930 fue publicado en el • 

Diario Oficial de la Federaci6n, el Decreto por aedio del-· 

cual M6xico ratificaba este Convenio Internacional y lo el! 

vaba a la cateaorla de Ley, en los tfrainos del articulo 

1l3 de nuestra Constituci6n Polltica. 

Desde la Constituci6n Polltica de 1917, ya existla -
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la prohibici6n para la •ujer •exicana de prestar sus traba· 

jos en las •inas, confor•• la fracci6n 11 del articulo 123· 

que prohibla ter•inanteaente las labores in1alubre1 y peli· 

1rosa1 para la aujer en 1eneral. 

Entre las labores peli1rosa1 se coasider6 •i••pre al 

trabajo subterr,neo dentro de las •iaas. 

Si1uiendo este criterio, la Ley Federal del Trabajo· 

de fecha 11 de a101to de 1tS1 ••su articulo 107, fraccl8n· 

111, prohibla terainant .. enta •1 trabajo subterrlnao o sub· 

•arino para 1•• aujare1. 

Por eso al ratificar el Estado Mexicano aste Convt • 

nio Internacional se obliae a aquello que 'ª estaba CUI! 

,u ... o. 

Pero resulta que la reforaa Constitucional de 1174·· 

del articulo cuarto que establece la i1ualda• ante la Ley • 

para varones y •ujeres •otiv6 otra serie de reforaas para 

hacer esta i1ualdad efectiva y acabar con los resabios de · 

ideas anti1ua1 que en for•a velada discriainaban a las auj~ 

res ne1,ndoles capacidad y valor para realiiar trabajos pe· 

li¡rosos, por lo cual taabifn fue reforaado el articulo 123 

en su fracci6n 11 en la cual se supriai6 la prohibici6n de· 

que las •ujeres desarrollen trabajos peli1ro101 e insalubres. 
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Esta reforma Constitucional motivó que la Ley Fed~ -

ral del Trabajo se reforaara, suprimiéndose las prohibicio

nes al trabajo que tentan las mujeres respecto de las labo

res consideradas co•o insalubres o peligrosas, contándose -

entre éstas los trabajos subterráneos o submarinos. 

En taies circunstancias nos encontramos con que Mé-

xico ha dejado de cumplir o acatar con lo mandado por el 

Convenio Internacional número 45 que entr6 en vigor desde -

1937 y que obliaa a nuestro pats desde que se public6, el -

dla 28 de dicieabre de 1938. 

En efecto, por un lado la Constitución Mexicana s~ -

priae la prohibición de que las mujeres realicen trabajos -

peligrosos entre los cuales su Ley realamentaria incluye 

los subterrineos y, por otro lado,--Mfxico estl obliaado en

un Convenio Internacional a prohibir el trabajo en las mi -

nas (subterrineos) para las •ujeres. 

Conforae al articulo 7 del Convenio Internacional 45 

ratificado por México, no podeaos denunciar este Convenio y 

seguir& en vigor por tres aftos más, es decir, de acuerdo a

este Convenio estamos obliaados a prohibir el trabajo subte 

rráneo a las aujeres hasta el afto de 1981. 

De Derecho este Convenio ha dejado de tener vigencia 
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en nuestro pais, aún cuando México esté obligado a cumplir

lo, atento lo dispuesto por el artículo 133 Constitucional

que establece que "Esta Constituci6n, las leyes del Congre

so de la Uni6r que eman~n de ella y todos los Tratados que

estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren 

por el Presidente de la República, con aprobación del Sena· 

do, serAn la Ley Suprema de toda la Unión". 

En lo particular estimaJ11os que la posici6n de nues -

tro pa{s es correcta. 

Nr es posible en la actualidad considerar que las m~ 

Jeres no estAn capacitadas para desarrollar trabajos esti•! 

dos insalubres o peli¡rosos cuandú la propia historia nos -

deauestra, en sus paginas, proezas de mujeres ·ealizando t~ 

da clase de labores, aún en las condiciones mis adversas. 

d) El Convenio nÚll. 100, relativo a la Igualdad de re•~ 

neraci6n entre la mano de obra masculina y la •ano -

de obra femenina por un igual valor que entr6 en vi

gor en 1953, fue ratificado por México, haciéndose -

la publicación relativa en el Diario Oficial de la -

Federación de fecha 26 de junio de 1952. 

México desde el año de 1917, sostiene en su Constit~ 

ción Politica el principio de que "Para trabajo igual, debe 
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corresponder salario i¡ual, sin tener en cuenta sexo ni na

cionalidad", se¡ún reza la fracci6n VII del oriainal artic~ 

lo 123 Constitucional, por lo cual Mfxico se obli&6 en ese

Convenio Internacional de 1951 a cuaplir con aquello que ya 

estaba efectuando desde 34 aftos atrls. 

La Recomendaci6n 123 es conocida coao la Recoaend! -

ci6n sobre el e•pleo de las aujeres con responsabilidades 

familiares. 

Esta Recomendaci6n fue dada en la Cuadragfsima Nove

na Reuni6n de la Conferencia General de la Or¡anizaci6n l!l 

ternacional del Trabajo. 

El motivo de esta Recomendaci6n es el núaero de muj~ 

res, cada vez aayor, que tra~ajan fuera de su hoear, tenie~ 

do obli¡aciones faailiares, lo cual les crea una serie de -

problemas para adecuar su doble personalidad de trabajad~ -

ras y de •adres. 

Las recoaendaciones que se hacen en el docuaento ci

tado, se refieren a la creaci6n de toda clase de or¡anismos 

tendientes a proteger a los •enores y a darles a las auj! -

res la oportunidad de cumplir debidaaente con sus funciones, 

tanto dentro del hogar coao en el trabajo. 
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En nuestro sistema juridico, al menos te6ricamente,

la mujer tiene iguales oportunidades que el varón. El pro

blema se presenta, cuando la teoría tiene que serllevada a

la práctica. 

Por lo que se refiere a la Educación, desde los ci -

clos inferiores hasta las carreras universitarias, la mujer 

no tiene ninguna traba para poder estudiar la carrera o pr~ 

fesi6n que desee y no se encuentra impedida para desarr~ -

llar ninguna profesión, estando tan s6lo restringida su en

trada a ciertos cuerpos de la milicia y de la marina. 

Por lo que se refiere al trabajo, la aujer puede re

cibir cualquier clase de capacitaci6n, existiendo para tal

efecto instituciones tendientes a prepararlas para cumplir

debidamente sus funciones de mujer y de trabajadora. 

Respecto de la protección de los hijos, la mujer 

cuenta con guarderías en la mayor parte de los centros de -

trabajo importantes, existiendo institutos públicos que 

prestan servicios a los menores desde su naciaiento, cuidi~ 

doseles tanto en su aspecto físico como en su aspecto me~ -

tal. 

En México, ·1a legislación relativa a la igualdad de

la mujer ha avanzado más que la mentalidad de sus habita~ -
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tes, particularaente masculinos. Se si¡ue discriainando a -

la auj er la cual es dentro de l.a faail ia, la persona a la -

que se le enco•iendan las labores de Mayor responsabilidad, 

como es el cuidado y la educación de los aenores. Ello, se 

dice, es asl "por su propia naturaleza" y ya sea que traba

je o no fuera del ho¡ar. 

El fen6aeno del aachisao estA auy arraiaado en nues

tro pats y serA labor de aftos lograr que el hoabre entienda 

que la aujer es su i¡ual y de que aabos pueden afrontar las 

cargas del hogar de la misma aanera y con un esplritu de 

compafterisao. 

Coaparando nuestro Derecho del Trabajo con el C6di&o 

Internacional del Trabajo y de acuerdo a las consideracio-

nes hechas al estudiar diferentes Convenios Internacionales 

relativos a la aateria, lleaa•os a la conclusi6n de que 

nuestro Derecho del Trabajo es •is avanzado que el C6di¡o · 

Internacional del Trabajo, ya que nuestro Derecho ofrece a

las mujeres mayores posibilidades para desarrollarse flsica 

y mentalmente, procurando borrar todas las restricciones 

que, por un aal entendido proteccionisao hacia la aujer, se 

le han i•puesto. 

Nuestra le1islaci6n anterior prohibla el trabajo in· 

salubre o peli¡roso para las mujeres, ademas se les tenia 
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prohibido trabajar tiempo extra o por la noche, con la r~ -

foraa de 1974~ estas prohibiciones han quedado supriaidas, 

subsistiendo única•ente las prohibiciones·que tienen por o~ 

jeto proteaer la vida del producto cuando la aujer se e~ -

cuentra .. barazada, pero esta protecci6n no obedece a nin1~ 

na discri•inaci6n para la mujer, sino única•ente se busca -

que la aujer no ponaa en peli1ro su salud o su vida, ni la

salud ni la vida del producto. 

S6lo una sociedad que viva en el pasado, es capaz de 

discriainar a la aujer con el pretexto de proteaerla y tut! 

larla, sin toaar en consideraci6n que 1610 se proteaen y t~ 

telan los incapaces o aquellos que se encuentran en estado

de inferioridad respecto del que 101 prote¡e. 

Nuestra Le1i1laci6n del·Trabajo al iaualar a hoabres 

y aujeres en todos los aspectos supera al Derecho Intern~ -

cional del Trabajo que estiaa, indebidaaente, que la aujer

es incapaz de realizar trabajos insalubres y peliarosos, 

y de realizar trabajos nocturnos y de que los •isaos se le

deben prohibir. 
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1. LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO V LOS TRATADOS INTERNACICl 

HALES 

El artrculo sexto de la Ley Federal del Trabajo es--

tablece que: 

"Las leyes respectivas y los Tratados celebrados 
y aprobados en los tfrainos del articulo 133 de
la Constituci6n serln aplicables a las relaci!:!_ -
nes de trabajo en todo lo que beneficien al tra
bajador a partir de la fecha de la viaencia". 

Este articulo aparentemente contiene una contradis -

ci6n consigo aisao y con el articulo 133 Constitucional: 

en efecto, el artículo establece "que los Tratados Interna

cionales ser4n aplicables a las relaciones de trabajo en t~ 

do lo que beneficien al trabajador" de donde se desprende -

que 16¡icaaente no se aplicaran 101 tratados en los que pe! 

judiquen a un trabajador. Ahora bien, ¿puede un tratado i~ 

ternacional perjudicar a los trabajadores?. No, sea cual -

fuere la naturaleia del tratado no puede perjudicar al tra

bajador. Bastaria con que estuviera en contradicci6n con -

cualquiera de las fracciones del articulo 123 Constituci~ -

nal para que dicho Tratado careciera de valor, porque hemos 

dicho en plrrafos anteriores que para que un tratado inter

nacional tenga validei requiere que estf acorde a los prin

cipios constitucionales que nos rigen, por ello, un tratado 

q•IC' contradiga al Articulo 123 y que vaya en contra de las· 



aarantias sociales que establece carece de valor. 

Debe observarse que la propia Constituci6n de la Or· 

aanizaci6n Internacional del Trabajo, ha previsto qu~ las·· 

Leyes de los Estados Mieabros pueden contener Mejores der~· 

chos para los trabajadores, por lo cual establece claraacn· 

te de que, en caso de haber diferencias entre un Convenio y 

una Ley. debe aplicarse lo qu~ sea a6s bentfico al trabaja· 

dor. Este criterio taabi6n es sostenido por nuestra Ley,·· 

que •• inclina 1ieapre a favor del trabajador en caso de 

cualquier controversia en que exista duda o la¡una jurtdica. 

Los Tratados Internacionales que ha adoptado nuestro 

Pals han quedado para su cabal aplicacl6n interna, incorpo· 

rados a nuestra le¡islaci6n. Basta coaparar el sentido de· 

auchos Convenios Internacional•• de contenido laboral y ver 

nuestra Ley Federal del Trabajo y teneaos que, en alaunos • 

aspectos, se síauen 101 lineaaientos fijados en los Convt -

nios Internacionales, cuapliendo con ello el objeto de la -

propia Or¡anizaci6n, o sea. el de influir en los Estados P! 

ra que se legisle en aatería laboral a favor de los trabaj~ 

dores. 

Esti•a•os que en ninaún caso es superior el Derecho

lnternacional del Trabajo a nuestra Ley F.eUeral del Trabajo, 

va que en esta Ley se regulan debid .. ente todos los proble· 
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mas que han sido materia de las Conferencias de la Oficina In

ternacional de Trabajo, adaptAndose a nuestras leyes las r~ 

co•endacioncs que este Organismo Internacional hace, lleaa~ 

do a superarse en ocasiones. 

Por ello conclu{•os que MExico, en tErainos ~encr! -

les, ha cu•plido con los Convenios Internacionales celebra

dos en aateria de Trabajo y que, s6lo por una refor•a post~ 

rior a nuestra Constitución, han dejado de tener vigencia -

los Convenios Internacionales celebrados en relación al tr~ 

bajo nocturno de las •ujeres y los relativas al trabajo cn

luaares peligrosos e insalubres para ellas. 

Desde que Mfxico in1re•6 a la Or1anizaci6n lntcrn~ -

cional del Trabajo ha ratificado als de sesenta Convenios -

Internacionales. 

Los resultados de las Conferencias Internacionales -

respecto al trabajo han sido altaaente positivos, no sol~ -

mente para los trabajadores sino para los "eapleadores", C2, 

mo los denomina la Organización Internacional del Trabajo -

y, para los Estados que han ratificado los convenios surgi

dos de ellas. 

Los estima•os positivos porque tales Convenios tie-

nen como meta su aplicaci6n universal. 
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El C6diao Internacional del Trabajo ha dejado de ser 

una utopla y se esta acercando la fpoca en que sea una rea· 

lidad. La •ayor parte de los EstaJos modernos tienen una 1~ 

&islaci6n obrera inspirada en los trabajos de este Or¡anis

ao Mundial, convirtifndose en esta for•a en una de las pri~ 

cipales fuentes del lla•ado "derecho obrero". 

Por últiao, pode•os afir•ar una vez •Is, que nuestra 

le¡islaci6n va als alll de la Oraanizaci6n Internacional 

del Trabajo, puesto que reaula aspectos que fsta a6n no r!· 

ala•enta, por ejeaplo: 

a) El derecho de 101 trabajadores a participar de las -
utilidades de la eapresa. 

b) El derecho de los trabajadores a habitaciones c6•o--

das • hi1ifnica1. 

c) El trabajo de las tripulaciones aeroniuticas. 

d) El trabajo de los taxistas 

e} El trabajo de 101 aaentes co•ercialet 

f) El trabajo de los deportistas 

g) El trabajo de los actores y de los •tbicos 

h) El d:;recho de los trabajadores a sus i~ventos 

O sea que, ésto confir•a lo que he•os sostenido en -

esta tesis, que nuestro Derecho del Trabajo es •is avanzado 

que el Derecho Internacional del Trabajo, y he•os visto que 
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algunas instituciones y convenios propuestos por la Organi

~aci6n Internacional del Trabajo ya existían previamente en 

nuestro país. ~/ 

!7 Trueba Urbina, Alberto. Nuevo Derecho del Trabajo. 4a. 
Edici6n. Edit. Porrúa. México, 1977. 
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PRIMERA. 

SEGUNDA. 

TERCERA. 

CUARTA. 

e o N e L u s I o N E s 

La Organiiaci6n Internacional del Trabajo tie

ne co•o finalidad inmediata la creaci6n de un

Derecho Internacional del Trabajo que sirva de 

base a las legislaciones nacionales. 

La OIT es la Gnica instituci6n internacional -

en la que gobiernos, sindicatos y organizacio

nes patronales cooperan en plano de igualdad. 

La OIT tiene por aisi6n establecer y contri 

buir al progreso econ6aico y social equilibra

do de cada pats y al bienestar y la plenitud -

humana del individuo. 

Sobre las relaciones y normas que ha elaborado 

la Organizaci6n Internacional del Trabajo, so

bre la mujer, podemos decir que su actividad--

' 
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en este aspecto ha sido importante, pero limi

tada; y que, incluso, al¡unas de sus resol~ -

ciones se ven en franca contradicci6n con las

le¡islaciones locales o de algunos Estados que 

ya estin •Is avanzados en sus posiciones y cri 

terios. 

Nuestra Legislaci6n, desde el dia 31 de dicie~ 

bre de 1974 supriai6 la prohibici6n de las au

jeres a realizar trabajos nocturnos en indus -

trias, trabajos en zonas insalubres o calific~ 

dos de peli¡rosos. 

Estiaaaos correcta la le¡islaci6n nacional en

aateria del trabajo de las aujeres al darles -

i¡ualdad de oportunidades en aateria del traba 

jo, 

La protecci6n particular que otorga nuestra l~ 

aislaci6n a las aujeres no es por aotivo de i~ 

capacidad y a6n aenos de inferioridad. La Ley 

ha tenido necesidad de dictar noraas especi~ -

les que peraitan a la aujer el cuaplimiento de 

una de sus funciones priaordiales, la materai

dad. 
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Nuestra Legislación laboral siempre ha ido 

adelante del Derecho Internacional del Trabajo. 

México, en tfrainos generales, ha cumplido con 

los tratados laborales firaados y ratificados

por él, por considerarlos de acuerdo con el 

Artículo 133 Constitucional, " ... Ley supre11a

de toda la Uni6n". 

No obstante la i¡ualdad jurídica entre ho•bre

Y •ujer, contenida en nuestra Legislaci6n l•b2 

ral, en la vida pr&ctica, aquella se encuentra 

obstaculizada todavía por concepciones reli&i~ 

sas, sociales y econ6•icas tradicionales en el 

pueblo mexicano, y que el derecho, por st solo, 

no puede borrar. 
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