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

La mujer, en su largo y constante afán de evoluc16n, tom6 de! 

de au origen la actitud de combatiente incansable frente a un medio que 

le fue siempre hoatil, no pudiendo auatraerae a la dura y diaria lucha 

por au propia exiatencia, para lo cual tuvo qu• hacer valer au ingenio 

y 1u calidad de ser pensante. 

La •ujer se Ye en la i•perioaa nece•idad de tener que traba

jar cotidianaaente con m&a fuerza a efecto de obtener el •innúmero de 

•ati•factorea que requiere, por lo qUe no debe deaaprovechar lo• recur 

aoa que la propia naturaleza le proporciona y extraer de ello• su sub

•i•t:encia a trav6a del trabajo. 

&l presente trabajo lleva COllO titulo• " Participación de la 

mujer en la actividad econ6aica da M6xico "• y tiene como principal o_2 

jetivo, mostrar un panorama gen•ral de la fuerza de trabajo femenina y 

su contribuc16n en el desarrollo econ6toico nacional. 

El capitulo primero, se refiere a loa concepto• y lineamien

to• generalea de loa impreacindiblea ~rminos jurldicos qUI Juegan un 

pepel auy iaportante en tode relac16n laboral. 

En el capitulo segundo, exponemos bre•e•ente la evolución q11e 

ha tenido el trabajo de la aujer mexicana en lea d1varaas etápaa h1at6-
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rica• de nuestro paia, desde la 'poca precolombina, hasta la fase re

volucionaria, y damos cuenta de los conflictos que enfrent6 en cada 

una de ellas. 

En el capitulo tercero, haceeoa alusi6n a la• importante• 

lsyea qu• regulan la actividad laboral d• la mujer, analizando en •u 

oportunidad la• correspondiente• normas conatitucionalea y regllllll•nta

ria•. 

En el capitulo cuarto, dallo& a conocer las 9arantia• y dia

po1icionea legales a que tiene derecho la mujer trabajadora contra 

cualquier r1oa90 o contingencia a que está expuesta y que, como conse

cuencia de ello, interrumpen o 1uspenden definitivamente su actividad. 

Finalmente, en al capitulo quinto, comentamos loa problemas 

qua afront6 la mujer para incorporarse plenaaente al empleo producti

vo, aa1 coao loa •actores y ra11aa de actividad en donde se encuentra 

concentrada eu mayar part1cipac16n, dando algunos datos estad!aticoe 

que reflejan au situaci6n actual, 



- 3 -

CAPITULO I 

CONCEPTOS Y LlNE.\MISNTOS GENERALES 

A) MUJER 

La mujer ea el ser humano perteneciente al sexo femenino, a 

quien le corresponde, en la pareja hUllana, la• important!simaa funcio

ne• de la maternidad, aapoaa y coapallera d•l hOlllbre, dist1ngu16ndose 

de 6ate por cierta• caracter1sticas anat61nicaa, fiaiol6qica• y p•ico -

169icaa. 

La Real Acadeaia Eapa~ola, en su Diccionario de la Lengua Es 

pa~ola, define a la muje&" en loe s1gu1ent•• t4rainoa 1 

Peraona del aexo feaenlno. La que ha lleqado 

a la edad de la pubertad. La casad• con rel! 

ci6n al aarldo. La que tiene gobierno y dl•

poaicibn para mandar y ejecutar loa quehace

res dom6sticos, y cuida ~e su hacienda y fa

milia con aucha exactitud y diligencia. Ser 

mujer, haber llegado una moca a estado d• 

menatruar. T011ar aujer, contraer matrimonio 

con ella (ti 

(1) Supra, d6cimo novena ed1c16n, Madrid, 1970, p. 903 
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Por otra parte, la Nueva Enciclopedia Larousse conceptúa a 

la mujer de la manera subsecuente: " Hembra, persona del sexo femenino 

de la especie humane. Persona adulta del sexo femenino de la eapecie 

humana. Esposa. He•bra dotada de cualidades que caracterizan la madu -

reg aiquica. Diceae del ser dotado de 6rganoa pasivos de fecundaci6n " 

(2) 

Por últi•o, el Diccionario de Sociologia, al referirse a la 

mujer, expone: " En general, mitad femenina de la humanidad. Concreta

mente, ser humano adulto del sexo femenino " <3> 

La capacidad mental de la mujer es equivalente a la del hom-

bre, aunque en la primera, privan las reacciones de tipo emocional; 

por esta misma raa6n, se interesan m's por lo• problema• sociales que 

los cientificoa. 

Los estudios má1 avanzados revelan que las diferencias psic2 

16gicos entre los doa sexo• parecen deberse, en gran parte, no a una 

distinta capacidad media, sino a la• influencias aocialea ejercidas •2 

bre el individuo an desarrollo desde la primera infancia hasta la mad~ 

rez. 

(2) Supra, Tomo Sépt:tllo, Editorial Planeta, Barcelona, p. 6787 
(3) Henry Pratt Fairchild, Editor, Supra (traducci6n y revisi6n de T. 

Muftoz, J. Medina Echavarria y J. Calvo), tercera edici6n, Fondo de 
Cultura Econ6mica, México, 1979, p. 194 
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La situaci6n social de la mujer ha variado a lo larqo de los 

tiempo• y en las diferente• civilizaciones por su diversa estructura 

biol6qica y educacional, del que se derivaba un distint~ trato, con r! 

laci6n al hoabre, en el orden jurldico y polltico, en perjuicio para 

la aujer, aunque parece que actualmente la proaÓCi6n de '•ta 6ltiaa se 

con•tata en la aayorla de 101 pal••• y en diferentes estamento•. 

En el Derecho Romano la mujer estaba sujete a la patria po -

testad del marido, que tenla poder de vida y muerte sobre ella. Entre 

las costumbres germanas se suaviz6 la eituaci6n de la aujer puesto que 

por 1u organizaci6n social comunitaria, lo• germanos concedian id~nti

co trato al hoabre que a la mujer y '•ta participaba en consejos y 

asambleas. 

En la Edad Media predominaron la1 co•tuabre• qeraánicas sobre 

el Derecho Romano y sobre la doctrina da la iqleaia aedieval que consi

deraban que la mujer debla estar 1oaet1da al hombre, y au aituaci6n fue 

favorable hasta que la revoluci6n francesa la hizo ajuatar•e de nuevo 

al derecho romano. 

Con la industrialización, la aujer se incorpor6 aaaiv.,.ente 

a la fábrica y conaiguiente•ante a la vida activa. A partir de enton -

ces se crearon diversos organiaao• en defenaá de loa derecho• de la ·~ 

jer. Carlos Marx, defensor de id,ntlco• derecho• para aaboa aexoa, al! 

mant6 el nacimiento de movimientos feministas; desde entonce• la ten -
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dencia a reconocer los derecho• jurldicos de la aujer se plasa6 en le

yea nacional•• e internacionales que han conaeguido la desapar1c16n 

progreaiva de la poligaaia, as! coao el acceso al sufragio en casi to-

doa loa paf.sea. 
! ' 

Pero, aunque el deaarrollo de la clvillzaci6n tiende a aejo

rar la• condiciones de la mujer, 6sta encuentra a6n dificultedea para 

realizarse en toda su di•enei6n, ya que debe aer al aiamo tieapo aadre 

de familia y profeaional, lo que no aiempre ea f'cilaente coapatible. 

La aujer actual, de acuerdo con la gran diveraidad de activ! 

dadea que puede deseapeftar, tiene intereses mls objetivos y personales 

que las mujeres de otras ~pocas, que no podian abandonar el circulo 

del hogar y la familia. Cabe hacer menci6n que ninguna de la• tradici2 

nalea funciones feaenlna• han'deaaparecido, pero mucho• factor•• han 

contribuido a cambiar la vida de la mujer. 

conaider .. oa que, la mujer a baae da aucho aafuerso ha logr! 

do la igualdad jurldica con el var6n, llegando a tener una posic16n 

digna en la aocbdad, con todoa loa derecllH que le correaponden coao 

tal; haciendo diferencia deade luego, en lo que ae refiere a su cond1-

c16n b1ol6gica y func16n reproductora. 
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B) TRABAJO ? ACTIVIDAD ~CONOMICA 

TRABAJO 

Con•ider .. o• 1nd1ap•n•allle hacer notar, que ante• de exponer 

alguna• acepciones del t6re1no trabajo, el objeto de e•tudlo de 6ate, 

aer! el ejercido por el hOtlbre, preacind1endo de cuelquier otra activ! 

dad realizada por aquellos otros seres que se aanifieatan al aargen 

del aiaao. 

Origen et1aol6gico.- Diversos autor<!• deterat.inan que el vo

cablo trabajo, proviene del latin ~· ~· que •iqnifica traba, 

convirtl6ndo•e en una traba del aer humano, en virtud de llevar iapli

cito el de•pliegue de un cierto esfuerzo. Otros lo •it6an dentro del 

griego ~. que denota apretar, opriair o afligir. Algunos ••• ob -

•ervan que procede de la raiz latina laborare, que quiere decir labrar. 

Pera le Real Acadeaia E•peftola, su procedencia ea tambi6n l! 

tina: tr1pal1119, aparato para aujetar la• caballer1as, voz formada de 

tripal11, algo de trea palos. 

Concepto juridico.- Suatentaaos que el hoabre tiene •l deber 

de trabajar para con la 1oc:iedad y gata a su ves de proporcionarle al

guna actividad. TOllando COllO fund .. ento el pdnciplo de U!>ertad de 

trabajo que prlva'en nue•tro orden juridlco, ea la propia persona quien 

debe seleccionar la labor a realizar. 
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Partiendo de la base que el trabajo es un derecho y un deber, 

nace au funci6n social, procurando con ello que todo individuo contri -

buya con su trabajo al beneficio propio, de su familia y de la colecti

Yidad. 

El juriaconculto argentino Guillermo Cabanellaa, en au S2!! -
pendio de deracho laboral, no1 indica que trabajo: " E• la preataci6n 

realizada para otro, mediante contrato o acuerdo t•clto de voluntades, 

a cambio de una remunerac16n por tal actividad, y en situaci6n de su -

bordinaci6n o dependencia " <4> 

El tratadista Roberto Mullo& RSll6n, en su obra Derecho del tra 

bajo, dice que trabajo: " Ea una actividad hwaena, matarial o intelec -

tual, prestada libremente, por cuenta ajena, en forma subordinada para 

producir beneficios " (S) 

La Ley Pederal del Trabajo vigente, en su articulo So,, se -

gundo p•rrafo, reza: • Para loa efectos de esta dlsposici6n, se entie!!. 

de por trabajo toda actividad humana, intelectual o material, indepen

dientemente del grado de preparaci6n t6cnica requerido por cada profe

si6n u oficio • 

(4) Supra, Tomo I, Bibliogrifica Omeba 1 Buenos Aires, 1968, p. 97 
(S) Supra, Tomo 1, Editorial Porrúa, M~xico, 1976, p. SO 
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Estimamos que no hay labor intelectual sin algo de material, 

as1 COllO también tarea material que no requiera cierta preparaci6n y 

determinado esfuerzo intelectual¡. la diatinci6n e1t& relacionada al 

predoainio de alguna de esa• dos potencialidad••· 

Desprendemos que el trabajo objeto de protecci6n jurldica e5 

el realizado por el ser humano, de manera voluntaria y en situaci6n de 

subordinaci6n o dependencia. 

A e T I V I o A D E e o N o " I e A 

El aer huaano, en su devenir hiat:hrico, ha tenido que asumir 

una poature desafiante e infatigable ante un medio que le ha aido adve!. 

so, no ai6ndole poaible evadir la dramitica y cotidiana batalla para P2 

der aubaistir, requiriendo pera ello poner de manifiesto su capacidad y 

destreza, as1 como su calidad de ser racional, 

Tomando en cuenta que la naturaleza no brinda gratis al indi

viduo el cúmulo de satisfactores.que necesita, éate ae ve en la suma 

exigencia de tener que trabajar cada dla con mayor intenaidad, a fin de 

adquirirlos, 

El hombre tiene el deber de no deaperdlciar los recuraos que 

la propia naturaleza le facilita y arrancar de ello• au aubaistencia 

por medio del trabajo, 
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En tal circunstancia, por raz6n natural, ha tratado de vivir 

en sociedad, buscando encontrar auxilio con sus semejantes y estar en 

aptitud de obtener con mayor facilidad, los satisfactores que calmen 

sus necesidades. 

El economista Luia A. Pa·zos, en su obra Actividad y ciencia 

econ6mica, no• define la actividad econ6mica como• " Es la acci6n me -

diante la cual el hombre busca producir bienea y aervic~os para sati•

f acer sus necesidades " <5> 

Raquel Gutierrez Arag6n, en su libro titulado L6xico de las 

ciencias sociales, al hacer alusi6n a la actividad econbmica, expone• 

" Es la acci6n realizada por el hombre en la satisfacci6n de sus nece-

sidadea, partiendo del hecho de que los bienes son escasos o limita 

dos• <7> 

Externemo• nuestra opini6n en el sentido de que, e1taremo• 

en presencia de una actividad econ6mica, en tanto exista escasez, en 

virtud de que imperan más la• necesidades del individuo, que los me 

dioa aprovechable• para satisfacerlas; el objetivo esencial de la ac -

tividad materia de estudio, ser& el reducir el grado de carest1a de 

bienes y servicios que son ben6ficos al ser humano para satisfacer sus 

necesidades. 

(6) Supra, Editorial Diana, M6xico, 1976, p. 21 
(7) Supra, Editorial Porrúa, M•xico, 1983, P• 15 
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El economista Frederic Benham, en su curso superior de econo 

lllÜ1 expresa que el "'otivo de toda actividad hW1ana ea " Satisfacer 

las necesidades humanas por medio de la producci6n de bienes de consu

mo " (B) 

El individuo, al estar en comunicaci6n directa con la natur.! 

leza ejecuta actividades de diferente tipo, como son: 

a. Primaria• ( agricultura, ganader1a, silvicultura, pesca, 

b. Secundaria• siderúr9ica, textil, qu!mica, automovilis -

tica, etcétera, se refiere a la planta in -

duatrial dedicada a transforinar los produc-

toa ) 

c. Terciaria• ( tranaporte, comercio, adm1ni•trac16n, es de-

cir, aervicio• ligados a la producc16n ) 

Hemos de concluir, que el estimulo fundamental de la activi-

dad econ6mica, lo inte9ran laa neceaidade• que satisfacen los articu -

los de conswao. 

(8) Supra, segunda ed1c16n 1 Fondo de Cultura Econ6eica1 México, 1946, 
p. 13 
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C) TRABAJADOR Y ~ATRON 

T R A B A J A D O R 

El trabajador C0110 suleto de la relaci6n laboral es la raz6n 

de aer del derecho del trabajo, en virtud de que sus normas van enfoc! 

da• a proteger su actividad, proponiéndose a garantizarle una existen

cia digna y decorosa, acorde con su calidad de ser humano, 

En el presente estudio no haremos diat1nci6n entre trabaja -

dor, obrero, empleado, etcétera, toda vez que no hay base legal para 

tal efecto. Nuestro ordenamiento jur!dico laboral solamente se refiere 

al trabajador, como un elemento de la relaci6n de trabalº• 

Exclusivamente la peraona fisica puede ser trabajador, sin 

distinci6n de sexo, ya que el var6n y la mujer son iguales ante la ley; 

en consecuencia, un sindicato, una asociaci6n o una persona moral de 

cualquier tipo, no puedan tener el carécter de trabalador, debido a 

que la relaci6n de trabajo se eetablece entre quien recibe el benefi

cio y el que efectúa materialmente el ••rvicio. 

Conaider111110• que el trabajo, como objeto de re9ulaci6n jur1-

dica, ea una actividad hW11ane, deaarrollada ao1amente por el hombre y 

nunca, por la propia naturaleza de la actividad, por personas mora 

lea. Una persona adquirir& el car&cter de trabalador objeto de nuestro 

conocimiento, cuando el servicio que preste, lo desempefte en forma pe,:: 
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Roberto Mullo& Ra116n, en su perecho del trabalo, noa determi

na que trabajedor1 " Es la persona fl1ica que libremente pre1ta a otra 

un trabajo, per1onal, subordinado, licito y reaunerado " <9> 

El doctrinario mexicano Alberto Bri•efto Ruis, en au ~ 

individual del traba!o, noa expresa que trabajedor1 • Es la peraona f! 
s1ca que presta a otra, f1sica o moral, un •ervicio per•onal subordin! 

do • (10) 

La Ley Federal del Trabajo de 1931 1 en su precepto normativo 

3o., defin16 al trabajador COllOt •Trabajador ea toda persona que pre! 

te a otra un aervic1o material, intelectual o de &nibos g'n•ros, en vi! 

tud de un contrato de trabajo " <11> 

Ea de considerarse que la redacc16n de 6ate articulo e• defes 

tuoaa, ya que ae96n la terminolog!a del mismo, desprendemos que el le -

gi•lador no realiz6 diferenc1aci6n alguna en cuanto a la persona encar

gada de la preataci6n de la actividad, creando en consecuencia, cierta 

intranquilidad en loa amantes de la.ciencia jurldica a efecto de puntu! 

lizar ai una peraona aoral o jurldica eatarla en aptitud de a•uaiir el 

car,cter de trabajador y •er sujeto de la relacihn laboral. 

(9) Supra, Tomo 111 Editorial Por&"lia, M6xico, 1983 0 p. 19 
(10) Supra, Editorial Harla, M6x1co, 1985 0 P• 138 
(11) La leg1slaci6n aexicana, junio•agoato de 1931, Sociedad Editora, 

publ1caci6n mensual autorizada por la Secretarla de Gobernaci6n, 
regi•trada como articulo de aa9unda claae con fecha 14 de octubre 
de 1930 1 H'xico, 19311 P• 297 
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Del texto de la nornia precitada, inferimos que equivocadame!l 

te se hace dist1nc16n entre servicio material e intelectual; lo ante -

rior, en virtud a que toda actividad t&citamente lleva siempre en mayor 

o menor grado, algo de llllbas potencialidadea. 

Por au parte la Ley Federal del Trabajo vigente, en su arti

culo So., p&rrafo pri•ero, dispones "Trabajador ea la persona f1s1ca 

que presta a otra, f1sica o moral, un trabajo personal eubordinado " 

Apreciamos que este precepto normativo es mi• claro y preci

ao que el de la ley anterior, toda vez que ••plea la expres16n " perao 

na f1sica •, deduci,ndose que solo el ser hwaano, el hombre o la •ujer, 

puede ser trabajador, marginando por completo la posibilidad de consi

derar trabajador a una persona moral. 

La legislaci6n laboral anterior requeria'que la prestaci6n 

de servicios se efectuara en virtud de un contrato de trabajo. Nuestro 

c6digo del trabajo en vigor, exige exclusivamente el hecho de la pres

taci6n del servicio para que ae aplique la ley invocada. 

La ley anterior se referia a una preataci6n de servicios ba

jo la d1recc16n y dependencia del patr6n. Nuestro orden juridico labo

ral actual, ae aperta de eata concepci6n, aubatituy6ndolo por una pre! 

tac16n de servicio• de aanera subordinada. 

Conaideraaoa que, aún cuando nuestro derecho positivo no lo 
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••nifieata, para que una persona tenga el car6cter de trabajador, no 

ea auflciente que preste para otra un trabajo personal subordinado, r.!!. 

qulrilndoae qua lo realiza por su propio conaentiaiento y que dicha ·~ 

tlwidad eatl per111itida y retribuida. 

P A T R O N 

En foraa auy superficial y exclusivamente para ultimar el e! 

tudio de los aujetoa que intervienen en la relaci6n de trabajo, se an! 

lizar¡ la figura del patr6n. 

Como elemento de derecho del trabajo, ea la persona que se 

feworece con el servicio preatado por el trabajador; au objetivo no •2 

lo ea sati•facer sua ainiaaa neceaidadea, sino el de incrementar au r! 

queaa. 

&viteremoa hecar diferencias entre patr6n, eapreaario, eaple,! 

dor, atcitera, concret,ndono• a ut11iaar la •os petr6n, toaando en co~ 

aidereci6n que •• el vocablo invocado tanto por nuaatra Ley Pederal del 

Trabajo vigente, coao por nueatra doctrina jur!dica nacional. 

La lagialaci6n laboral poaitiva adaite coao patr6n • una pe! 

aona fiaica o aoral, teniendo COllO ejeaplo a una aociedad ciwil o aar

cant11, an opoaici6n a la aituaci6n de un trabajador que forsoaaaente 

tiene que ser una persona fiaica. 
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Pena .. oa que la •xpreai6n patr6n no• brinda Mayor garantla J.!! 

rldica que lo• otro• ••ñaladoa con anterioridad, tomando como basa •l 

hecho d• qua no todo.eapl•ador •• un aut6ntico patr6n, ya que puede ser 

repr•aentante o int•rmediario, A•i•i••o, el patrón no preci•••ente tie

ne que ser eapreaario, verbigracia, ya se reti•r• e p•r•ona tlsica como 

en el servicio dom6atico o de p•r•onaa morales 1in &nimo de lucro, como 

loa 1indicatoa, asociaciones civil••• organiaaoa de beneficlencia y cul 

turalea, etc6tere 1 que tien•n •l carlcter de patr6n en relaci6n a los 

trabajadores asalariados a su servicio, 

Roberto Huñoz Raa6n, nos precisa: " Concebimos al patr6n co-

mo la peraona, flaica o moral, qua utiliza por su cuenta y bajo·au au

bordlnaci6n lo• servicio• llcitoa, prestados libre y peraonalaente, •! 

diente une retrll>uci6n, por un trabajador • <12 > 

Alberto Briseño Ruiz, noa puntualiza: • Patr6n ea le persona 

flalce o aoral que recibe el beneficio de le prestec16n de servicios de 

uno o •i• trU>ejadore• • <13> 

La Ley Pederal del Trabajo de 19311 en su articulo 4o,, pri

mer plrrafo, conceptuaba al patr6n de la manera •igulente1 • Patr6n e• 

toda persona tlaica o moral qua emplea el servicio de otra, en virtud 

(12) Supra, Toao II, ob. cit., P• 25 
(13) Supra, op. cit., p. 155 
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d• un contrato de trabajo • <t4 > 

De la lectura-del texto, deduciaos que la figura del patr6n 

era conaecuencia de la concepci6n contractualiate, e• decir, se consi

d•raba al suj•to precitado en func16n de la previa existencia de un 

contrato de trabajo, preat6ndose a aerios abusoa por parte de la figu

re juridica en estudio. 

Por au parte le Ley Pederal del Trabajo de 1970 1 en su arti

culo 10 1 primer p6rrefo 1 define al patr6n de la fornia subsiguiente: 

• Patr6n •• la per1ona f!sica o moral que utiliza los servicios de uno 

o varios trabajador•• " 

De1prende•o1 que d•l precepto ••ncionado1 el legi•lador e•t! 

•6 conveni•nte abandonar la te•i• contractual que regia en la ley ant! 

rior, confir116ndo1e la nueva propo•ici6n de qua comprobada la presta -

c16n de un trabajo subordinado, se aplica auto.6ticamente •l estatuto 

laboral. 

Dtlbeaoa tener cuidado de no equivocar lo que •• •l patr6n, 

con el repre•entante del •i••o, en virtud de qua coao lo apunta au de

nominaci6n1 no ea sujeto de derecho laboral, ya qua au ej•rcicio e•tr! 

ha en repr•sentar ante el otro a uno de loa aujetoa. 

(14) La le9i1laci6n mexicana, oh. cit., p. 297 
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D) RELACION Y CONTRATO DE TRABAJO 

Dentro del contexto doctrinario se ha suscitado enorme con -

troversia en torno a cual es la naturaleza del vinculo jurld1co que •e 

establece entre trabajador y patr6n para la preataci6n de un servicio. 

COllTRATO DE TRABAJO 

En primer lu9ar encontr .. oa la taorla tradicional denominada 

•contractualista•, cuyos adepto• •uatentan la te•is que el fundamento 

de la relaci6n laboral, es la celebraci6n de un contrato. 

Loa partidarios de la corriente en cuest16n, sostienen que 

en cualquier actividad laboral, e• requisito indispensable el acuerdo 

de voluntade• y que cuando el ai•ao se ve orientado a producir un efe~ 

to jurldico, ae le denomine contrato. 

Lo• contractualiataa reforzan lo indicado al ar9'1ft'entar que 

las relacione• jurldicaa entre doa personas, 6nicaeente pueden eeanar 

.de un acuerdo de voluntades, es decir, que la vinculaci6n de un trab! 

jador y un patr6n dabe confi9U'"ar•e coao un contrato. 

El carlcter peculiar que d1at1ft9Ue al contrato de trabajo, 

de loa contratos civil•• o •ercant1laa, •• el qua •• refiere a la su -

bord1nac16n qua daba Hua1r al trabajador respecto a au patr6n en el 
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deaarrollo de aua actividadea. 

Lo anterior, en virtud de que en otroa contretos una de la• 

partes de igual forwna pre1ta servicios p•r•onales a la otra, y en con

secuencia, recibe una ret.ribuci6n; 6n1ca y excluaivament• en el contr! 

to de trabajo iapera el poder jur!dico del patr6n de diaponer de la 

fuarza d• trabajo de au contrapart• y la oblig•c16n legal del trabaja-

dor de obedecer a aquél, 

La doctrina ha adaitido la aubordinac16n coao caracter!atica 

el .. ental del contrato de .trabajo, habiendo _•ido in•erta en la• defin!, 

clones realizadas por diferente• autor••· 

Juan D. Pozso, en au Derecho del trabalo, noa expone que el 

contrato de trabajo ea: " Aquel por el cual, una part• ae obliga a tr! 

bajar en condicione• de •ubordinaci6n o dependencia para otra, aedian

te el pago de una remunerac16n • <t5> 

Guillerao Cabanellas, en au Contrato de traba!o, al dar una 

noci6n de contrato de trabajo, no• aflrwoa que: • E• equel que tiene 

por objeto la preataci6n continuada de servicio• privado• y con carác

ter econ6mico, y por el cual una de las partes da una reeuneraci6n o 

(15) Supra, Toao I, Edlar, S.A.-Editores, Buenos Aires, 1948, p. 523 
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recompensa a cambio de disfrutar o de servirse, bajo su dependencia o 

direcci6n, de la actividad personal de otra " ' 161 

Lui9i De Litala, al hablar sobre el contrato de trabajo, nos 

indica que es: " El acuerdo entre aquel que presta el trabajo y aquel 

que lo recibe, dirigido a constituir un vinculo juridico, que consis -

te, para el primero, en la obli9aci6n de trabajar y, para el segundo, 

en la obligaci6n de pagar la merced • <17> 

Los defensores de la corriente contractualiata, estiman que 

el acuerdo de voluntades tiene por objetivo fundamental producir los 

efectos juridicos que estriban en la prestaci6n de servicios y en el 

pago del salario. Lea parece inconcebible que una parte resulte oblig~ 

da con respecto a la otra, ai no ha manifestado su voluntad o conaent! 

miento en la ejecuci6n de determinada operaci6n. 

Los adeptos a este teoria, afirman que la relaci6n de traba

jo •e origina, iaprescindiblemente de un contrato. Adllliten que hay uns 

diversidad de restricciones juridicaa que imponen determinadas condici~ 

nea da trabajo, considerando, que por nin96n motivo lograr6n suplir a 

la voluntad de las partes, a fin de producir la relaci6n. 

(16) Supra, Volu .. n I, B1bl1ogr6fica Omeba, Buenos Aires, 1963 1 p. 44 
(17) Supra, El contrato de trabajo (traducido por santiago sentis Me -

lendol, segunda edici6n, Editores & Etchegoyen, s. R, L., Buenos 
Airea, 1946, p. 9 · 
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Argumentan, que si la ciencia juridica rige para loa hombres 

libres, justo es que las relaciones laborales deban crearse por la li

bre determinaci6n de las.parteo. 

Si bien es cierto, que con el af•n de evitar el predominio 

de la parte económicamente ••s fuerte, se impone limitaciones a la fi

gura jurldica contractual en materia de trabajo, tambi6n lo ea que ello 

no quiere decir que se pueda concebir en el reconocimiento de relacio

ne• no deseadas. 

Loa partidario• de esta tesis expr~san, que el contrato de 

trabajo no tiene porque reveatir cierta formalidad, estando en aptitud 

de ser escrito o verbal, t•cito o deducirse del comportamiento de los 

sujetos. 

Finalizan diciendo, que el contrato de trabajo no pueda que

dar reemplazado por la ralaci6n da trabajo. 

La Ley Federal del Trabajó en vigor, en su articulo 20, se -

gundo p•rrafo, define al contrato de trabajo en loa subsecuentes t6rm! 

noa1 " contrato individual de trabajo, cualquiera qua •ea su forma o 

denominaci6n, ea aquel por virtud del cual una persona se obliga a pre.!!. 

tar a otra un trabajo personal sllbordinado, mediante el pago de un sa

lario " 

Apreciamos, que de la redacción de aeta norma, el legislador 
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no diferencia el contrato de trabajo, con la relaci6n de trabajo, En 

ambas figuras jur!dicas de referencia se señalan como factores del co~ 

cepto, tanto el servicio personal subordinado y el pago de un salario, 

No obstante lo anterior, es pertinente advertir que, el con

trato de trabajo se perfecciona por el simple acuerdo de voluntades, y 

la relaci6n de trabojo, comienza en el preci•o instante en que se em -

pieza a prestar la actividad. 

R E L A C I O N O E T R A B A J O 

En segundo lugar, encontramo• la teoria moderna denominada 

"relaci6n de trabajo" o de la •incorporaci6n", cuyos adictos mantienen 

la tesis de que 101 derechos y obligaciones tanto para el trabajador, 

como para el patr6n, nacen en el preciso momento en que el primero pre! 

ta sus servicios o inicia sus laborea, siendo irrelevante la celebra -

ci6n o no del contrato de trabajo. 

Loa seguidores de esta doctrina afirman que con el hecho de 

que el trabajador ingrese a la empresa, ae genera la relac16n laboral, 

expresando que el acto o causa que puede dar origen a la prestaci6n del 

trabajo subordinado, puede ser el contrato de trabajo. 

Lo• adeptos a esta teor1a concluyen de que la relaci6n de tr! 

bajo y el contrato, son figura• absolutamente diferentes. Lo anterior, 

en atenci6n a que en el contrato, la relaci6n tiene por fin principal 
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el intercalllbio de prestaciones. &n tanto que, el código laboral a tra

v61 de la reiaci6n de trabajo, su objetivo primordial e1 garantizar la 

vida, la •alud y un nivel econ6mico decoroso para el trabajador y au 

fa111ilia, siendo suficiente para que s• aplique el estatuto laboral el 

hacho de la prestaci6n del 1ervicio, cualquiera que sea el acto que le 

d6 origen. 

El de singular importancia enunciar que llllbos conceptos de 

relaci6n de trabajo y contrato de trabajo, contienen el t6rmino subor

dinaci6n, que diferencia las relaciones regidas por la legislaci6n del 

trabajo, de laa que ae encuentran reguladas por otros cuerpos normati-

voa. 

Consideramos que la locuci6n 1ubordinaci6n, e1 caracteristi

ca esencial de la relaci6n y contrato de trabajo, convirti&ndose en el 

poder o facultad del patr6n para fijar lo• lineaaientoa respectivos en 

cuanto a la forma, lugar y tiempo en que debe verificarse el servicio 

convenido. 

Mediante la aubordinaci6n, el trabajador se constriñe a efe~ 

tuar un servicio, a cumplir con sus obligaciones. &n tanto que el pa -

tr6n, se concreta a asignar las instrucclon•s correspondientes para el 

mejor desempeño de laa actividades da la empresa. 

En el derecho mexicano, la teor1a de la relaci6n de trabajo, 

encuentra en el Dr. Mario de la Cueva, a su máa ilustre exponente, 



- 24 -

quien al referirse a la corriente en cuest16n, desprende que: 

La relación de trabajo es una situación jur! 

dica objetiva que se crea entre un trabajador 

y un patrono por la preatación de un trabajo 

subordinado, cualquiera que sea el acto o la 

causa que le di6 ori9en, en virtud de la cual 

se aplica al trabajador un estatuto objetivo, 

inte9rado por los principios, institucione• y 

normas de la Declaración de derechos socia -

lea, de la Ley del Trabajo, de loa convenios 

interriacionalea, de loa contratos colectivos 

y contratos-ley y de sus normas supletorias 
(18) 

Roberto Muftoz Ram6n, concept6a a la relación de trabajo, co

mo: • El vinculo constituido por la congerie de derechos y deberes oto!. 

9ados e impuestos por las normas laborales, con motivo de la prestación 

del trabajo subordinado, recíprocamente, al patrón y a los trabajado -

rea, y a estos entre d " <19> 

Consideramos adecuada la tesis del doctor De la Cueva, toma!! 

(19) Supra, El nuevo derecho mexicano del trabajo, Tomo I, sexta edi -
ción, Editorial Porr6a, M6xico, 1980, P• 187 

(19) Supra, Tomo II, ob, cit., p. 44 
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do en cuenta que confirma totalmente que la relaci6n de trabajo no re

quiere como presupuesto, que haya un previo contrato de trabajo, Even

tualmente la relaci6n de. trabajo va antecedida por la verificaci6n de 

un contrato de trabajo. 

De las acepciones expuestas, inferimos que lo substancial de 

la ciencia jurldica laboral est• en el amparo y protecci6n del ser hu

mano que presta un servicio, independientemente de la causa que haya 

dado nacimiento a la relaci6n jurldica. 

La relaci6n laboral crea deberes y derechos que el orden no~ 

mativo en materia de trabajo reconoce y sanciona. Los adeptos a esta 

doctrina niegan que la relaci6n de trabajo pueda tener su origen en un 

contrato y que sea producto de un acuerdo de voluntadea; la voluntad 

en todo caso, serla una voluntad viciada. 

Llegan a la conclusi6n de que lo esencial de la figura obje• 

to de conocimiento, no es el acuerdo de voluntadea, que en un momento 

dado podria faltar, sino exclusivamente la relaci6n de trabajo. 

La Ley Federal del Trabajo en vigor, en su articulo 20, pri

mer p•rrafo, al aludir a la relac16n de trabajo, precisa: " Se entien

de por relac16n de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé ori -

gen, la prestac16n de un trabajo personal subordinado a una persona, 

mediante el pago de un salado " 
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Del precepto normativo precitado, desprendemos que la cele -

brac16n del contrato no da origen a la relaci6n laboral, en virtud de 

que 6nicamente genera la obligaci6n de prestar a otro un trabajo pers2 

nal subordinado. La relaci6n de trabajo no solamente es el deber de 

llevar acabo la preataci6n en cue•ti6n, sino tanibi6n el nexo entre pa

tr6n y trabajador, creándose entre ellos y de manera reciproca, dere -

cho• y obligaciones. 
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CAPITULO II 

ANTEC&Dt:NTES.DEL TRABAJO DE LA MUJER MEXICANA 

A) EPOCA PR&HISPANICA 

Dentro de las diferentes organizaciones sociales precolombi

nas, es la esclavitud la base del trabajo y, por consiguiente, la ne -

gación de la relac16n de trabajo jur1dicamente hablando. 

Carecemos de inf ormac16n acerca de la jornada de trabajo, s~ 

lario, ni de los vinculo• contractuales entre obreros y patrones, pese 

a que, aún con la existencia de la esclavitud, el contrato de trabajo 

con artesanos y obreros libres debi6 ser usual. 

Al respecto, el Dr. Lucio Mendieta y Nuñez, en su obra ~ 

recho precolonial, nos indica: " No teneaos noticia• exacta• sobre las 

condiciones del trabajo en la época precolonial " <20 > 

Asimismo, el historiador J. Kohler, al ser citado por Mendi! 

ta y Núñez, nos expresa: " El contrato de trabajo era auy cOD1ún, pues 

se alquilaba gente pare preatar algún servicio, pare conducir la ••r

canc1a, etc. " <21> 

(20) Supra, quinta edici6n, Editorial Porrúa, México, 1985, P• 129 
(21) supra, citado por Mendieta y Núñez, Ibidea, p. 128 
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Ea de vital importancia aludir que los contratos que se cel!!, 

braban, eran de car6cter verbal, 

Loa primeros precedente• de mayor importancia en México to -

cante al trabajo de la mujer, l~ podemos encontrar en el periodo de los 

aztecas, en virtud de que era la cultura indlgena m&a civilizada, 

Las actividades que desempe~aba la mujer azteca eran numero

sas y variadas. Huchas de ellas al fueron especificadas con todo deta

lle por los cronistas, otras tantaa no, La razón de ello puede atribui_:; 

•• al unilateral interéa que tuvieron loa peraonaje• eapaftole• hacia la 

mujer azteca, 

Entre la• diveraaa ocupaciones de la mujer azteca, encontra

mo• las si9uientea1 el de tejedora, hilendera, coaturera, guisandera, 

aacerdotiza, partera, curandera, etcétera. Asimismo, también se dedic! 

ba a la venta de tamales, tortillas, atole, guisados, hierbas comesti

bles, cacao ya molido y preparado como bebida, etcétera. 

El comercio, en todas aua dimensiones, se desarrollaba en los 

mercado• y en la• calle•; conaiderables oficios menores facilitaban a 

quien•• lo ejerclan cuando menos lo suficiente para sostener a sus fa

milias. 

En el México antiguo, el hilado y el tejido definian la esf! 
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ra de actividad de la mujer, junto a sus tareas dom6sticas. 

El historiador.Joa6 Luis de Rojas, en su texto M•xico-Tenoch 

titlán economia r sociedad en el siglo XVI, al referirse· al trabajo de 

le mujer azteca, nos sellala: " La mujer aateca participaba dinámicame!! 

te en todos los sectores, excepto en lo politico. Su pri11<>rdial activi 

dad estaba en la economia dom6stica, dedicándose principalmente de los 

nillos, la cocina, el hilado y el tejido " 122 ) 

Por otra parte, el historiador Jacques Soustelle, al tocar 

el trabajo de la mujer azteca, nos asevera que: " Las mujeres vendian 

a loa transeúntes tortillas, tamales, atole (atolli) 1 cacao listo para 

beberse, platillos sazonados con chile y tomate, carna cocida • 1231 

No obstante lo anterior, ea importante mencionar que la mu -

jer azteca desarrollaba laborea referente a la a9ricultura a fin de 

auxiliar a sus esposos. Tenian era• para dea9ranar las mazorcas y para 

limpiar las semillas, y trojes para guardar el grano. 

El historiador Francisco Javier Clavijero, en su Historia an 

tigua de México, nos manifiesta que: " Las mujeres ayudaban a sus ma -

ridos en los trabajos del campo. A loa hombrea tocaba al r011per la ti2, 

(22) Supra, Fondo de Cultura Econ6mica, M6x1co, 19860 pp. 138 y t39 
(23) Supra, La vida cotidiana de los aztecas en viaperaa de la conqu1a 

ta (versi6n espallola de Carlos Ville9aa), Pondo de Cultura Econb:' 
mica, M6xico, 1956, p. 152 
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rra, sembrar, aporcar, segar y desgranar, y a las mujeres deshojar la 

panocha y limpiar el grano; el escardar era com6n a unos y otros " <24 > 

La mujer que pertenecia a las clases sociales inferiores, se 

empleaba en otros oficio• cuando no coadyuvaba a los hombres de la fa-

milia en determinada• tareas del campo. Aparte del cuidado de su casa 

y de sus hijos, laboraba como tejedora, hilandera, costurera, cocine -

ra y m•dica. 

Las mujeres nobles no parecen haber efectuado trabajos fuera 

del hogar. La mujer casada qua pertenecia a la nobleza, poseia numero

sos instrumentos para hilar, tejer, labrar y cardar el algocl6n, pero 

adem&s de estas labores, son obligada• a guisar y preparar la comida 

delicadamente. 

Esta• aeftoraa tenian en au caaa criadas corcovadas, cojas y 

enanas, las cuales por pasatiempo y recreaci6n de ellas, cantan y ta

ften un tamboril pequeño llamado huehuetl. Adem&s de esto, las señoras 

nobles, independientemente del cuidado de su casa y de sus ratos de d! 

versi6n, estaban dedicadas al servicio de sus dioses. 

Concluimos que la mujer azteca, durante su vida de esposa y 

madre, aproximadamente entre los veinte y los cincuenta años, por lo 

124) Supra, ••ptima edici6n, Editorial Porrúa, ·México, 1982 1 p. 231 
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qu• se relaciona a la clase media e inferior, tenia demasiado traba -

jo, Independientemente de los m6ltiples oficios a los que se dedicaba 

y que se han determinado con anterioridad, habla varias ocupaciones o 

verdadera• profesiones, tales como la de sacerdotiza, partera y curan

dera. 

Las nobles se daban el lujo de cultiva1· la poeda, en tanto 

que la mujer en general, no reposaba entre los cuidado• de los niftos, 

la cocina, el t•jido y las incontable• tarea• hogareftas¡ adem&s, part! 

cipaba en las faena• agricolaa y a6n en la ciudad, debla hacerse cargo 

del gallinero. 

B) EPOCA COLONIAL 

Al arribar la co•itiva espaftola a auelo azteca, aus integrna 

tea se admiraron de que la cultura indlgena de referencia estaba muy 

avanzada y que poselan un plan d• trabajo perfectamente organizado, 

Se percataron de la destreza de la mujer en lo que se rela -

clona a trabajos manuales, como la producci6n de telas, tejer, bordar, 

hilar, etc6tera. Con gran maestrla •• efectuaba todo e1to, que los so

b•rbioa •uropeoa qu•daban maravillado•. 

Lula Araiza, en •u Hi1toria d•l •ovimi•nto obr.ro mexicano, 

noa •xpreaa qu•: 
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&l conquiatador encontr6 que los aztecas te

niañ establecido le forma de trabajo ejecut! 

do y conocido CO!llO artesanado, lo cual le 

sorprendi6, pues por ejemplo, loa trabajado

res aztecas ya fabricaban precioaas telas de 

algod6n, en telares primitivos de madera, 

operados a mano, la belleza de estas tela•, 

por su colorido, cautivaron a Cort6a, quien 

para halagar al Rey Carlos V, le env16 a &a

pafta varias de estas artisticas obras de la 

artesanía azteca <25 > 

Con el pretexto de instruir a loa azteca• a los progresos 

europeo•, se constituye el vasallaje, la arbitrariedad, el abuso, la 

injusticia y la esclavitud de los S"endidoa. 

Con el objetivo de afianzar el ~gimen de explotación hacia 

la raza vencida, Hernán Cort6a pone en vigor "la encomienda", detest! 

ble estilo de explotaci6n humana, muy parecido a la esclavitud. 

No obstante, que la encomienda era un derecho inalienable e 

indivisible, no sujeto a pr6stamo o arrendamiento, los españoles adm!, 

(25) Supra, Tomo II, Capitulo VI, segunda edición, Ediciones Casa del 
Obrero Mundial, 1975, México, P• 12 
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La Ley II, Titulo XII, Libro VI, Tomo Segundo, ordenaba: 

Con pretexto de lo mandado, sobre que los In 

dios se ocupen, y trabajen en 1us tierras, 

no han de ser apremiados á que se alquilen, 

1ino los holgazanes, no ocupados en oficios, 

ni labranzas del campo, y los que pueden, y 

deben servir por mita, y repartimiento¡ y aun 

lo• que vivieren ociosos, y no entendieren en 

lo susodicho, no 1ean apremiado• á salir de 

sus lugares, •ino ¡Pueblos de Espa~olea, don 

de no haya Indios para trabajar, y esto sea 

pagándoles su justo jornal, á vista de nues -

tras justicias 

De1prendemo1 que se contemplaba la libertad de trabajo, es 

decir, la de desarrollar la actividad en la forma en que mejor agrade, 

sin imposiciones, y la de elegir libremente profesi6n u oficio. 

La Ley VI, Titulo VI, Libro III, Tomo Primero, indicaba: 

Todos los Obreros trabajarán ocho hor~s cada 

dia, quatro á la maftana, y quatro & la tarde 

en la• fortificaciones y fábrica•, que se h! 

ciaren, repartidas á loa tiempos mas conve -

niente1 para librarse del rigor del Sol, ma_s 

6 m6nos lo que á los Ingenieros pareciere, 
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de Eorma qua no faltando un punto da lo pos! 

ble, t&J11b1én se atienda 6 procurar su salud 

y conservaci6n 

Deducillloa que se consideraba la jornada de trabajo, lo cual 

fue producto de una concesi6n voluntaria de Espafta hae1e la• tierras 

deacubiertaa, sensible e la neeeaided de le vide y la salud de los tr! 

bajadorea. 

Loa ordenamiento• de la Recop11aci6n de Layes de los Raynos 

de las India• concerniente al salario, pueden a9ruparae de la •ubaecue~ 

te maneras 

La Lay 1111 Titulo XII, Libro VI, Tomo Se9undo, seftalabe: 

A loa Indio• que •e alquilaran pera labore•. 

del ca.po, y edificios de Pueblos, y otras 

cosaa necesarias ' la RepÚblica, ae lea ha 

de pegar el jornal, que fuere justo, por el 

tiempo que trabajaren, y maa la ida, y YUa! 

ta, hasta lleqar l sus cases 

La Ley lIII, Titulo .XX:C, Libro Yl, T11110 Sequndo, determinaba: 

Si los Indios quisieren trabajar en edifi -

cios, no ae les prohiba, páguaselea por su 

trabajo lo que justamente merecieren, no se 
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con1ienta, que reciban vexaci6n, si de su Y.!?, 

luntad no acudieren a las obras, y sean Pª9.! 

do• realmente, y con efecto, en que no haya 

fraude 

De los dos preceptos citados, inferimos que la Legislaci6n de 

Indias reglament6 en forma minucio1a el justo salario, garantizando al 

indigena, junto a un trato humano, una retribuci6n equitativa. Con re -

laci6n al justo salario, se exponia que el indio debla ser bien pagado, 

a efecto de que pudiera vivir y sustentarse de su trabajo. 

La Ley XII, Titulo XVII, Libro VI, Tomo Segundo, rezaba: 

A los Indio• di estas Provincia•, que sirven 

de mita personal, seftelamos de jornal real y 

medio ceda dia en moneda de la tierra, y ! 

101 que por meses sirvieren en estancias, qu.! 

tro pesos y medio en la misma moneda 

Del ordenamiento jur1dico de referencia, se deriva la con~a

graci6n del salario minimo, es decir, la cantidad menor que debla rec! 

bir en efectivo el ind!gena por sus servicios prestados en una jornada 

de trabajo. El salario mlnimo debla ser suficiente para satisfacer la 

necesidad del aborigen. 

La Ley VXI, Titulo XII, Libro VI, Tomo Segundo, establecia1 
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A los Indio• que trabajaren en la labor, y 

m1n1sterio de las viftas, no se paque el jor

nal en vino, chicha, miel, n1 yerba, y todo 

lo que de estos q'nero1 1e les pegare aea 

perdido, y el Indio no lo reciba en cuenta; 

y si alq6n &apaftol lo pretendiere dar por 

paga, incurra en pene de veinte pe101 cada 

vea: porque nuestra voluntad 11, que la sa

t1sfacc16n •ea en dinero 

De este d1spos1c16n legal, •• emana la prohib1c16n del paqo 

del •alerio en especie. Debia hacer•• en dinero en efectivo, no, en pr~ 

yeedurias y aer abonado en mano propia, ante 101 ju1t1cia1, el protec

tor de indioa y el pirroco, 

Por lo que respecta el trabajo de le auJer, la Recopilaci6n 

de Leyes en cue•ti6n, no1 p.re•ente la1 1i911iente1 d11po11c1one11 

L1 Ley XIII, Titulo XVII¡ Libro vx, Toao Se9U11do1 expre1aba: 

Hebllndo•• reconocido por esperiene1a• gr• -

Yel ineonYenient•• de 1acar India• de le• 

Pueblos, para q\MI 1ean aaaa de leehe• Manda

mo• que ninguna India, que tenga 1u hijo vi

vo, pueda salir á criar hilo de E1paftol, ••

pecielmente de su Enc0tnendero1 pena de perd! 
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miento de la encomiende, y quinientos pesos, 

en que condenemos al juez, que lo mandare: y 

pel'1!1it1mos, que habi6ndosele muerto á la In

dia •u criatura, pueda criar la del ~apaftol 

Es de percatarse que la indigen• que tuviera hijo vivo, no d! 

bia amamantar al del encomendero, e reserva de perder '•te la encomien

da y •er multado. 

de un afta. 

La Ley XIII, Titulo XIII, Libro VI, Tomo Segundo, indicaba: 

El concierto que los Indios, ó Indias hicie

ren para servir, no pueda exceder el tiempo 

de un afta, que a1i conviene, y es nuestra v2 

luntad 

Observamos que la ccupación de las nativas no podia durar más 

La Ley XIIII, Titulo XIII, Libro VI, Tomo Segundo, anunciaba: 

Ninguna India casada pueda concertarse para 

•ervir en casa de Eapaftolea, ni á esto sea 

apremiada, si no sirviere su marido en le 

mi•ma ca•a, ni tampoco las solteras, queri@~ 

doae ester, y residir en sus Pueblos¡ y la 

que tuviere padre, ó madre, no pued~ concer-
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tar1e sin su voluntad 

Claramente notamos que se impedia que las aborigenes casadas 

•irvieran en casa da e1paftole1, a manos de encontrar•• colocado tam -

b16n el e1po10¡ la• soltera• requerian al con1entlmiento paterno para 

aervir. 

La Lay XV, Titulo XIII, Libro VI, TOlllO Se9undo, Hncionaba: 

ordanaaoa qua ai la India airv1ara en a19una 

coaa1 y ain fenecer al tiempo concertado •• 

ca•ar• con Indio de otra familia, CÚlllplalo 

donde ••taba, y alli vaya á dorair au •ar1 -

do¡ y 11 de1pua1 de acabado, quiaieran imboa 

continuar á Hrvlr vo1untar1aaenta en la •i! 

m1 ca1a, pu6danlo hacer, con qua no interva~ 

9a violencia 

&a da advertir•• al 9r1n ••ntido da napon•ab111dad que axi!. 

tia en ••• tia•po1 en donde la india •• la obll9aba a ewoplir con al 

coapr0111lo contraido¡ 1e naarcaba la libertad da trabajo y preYania la 

no a9ra116n entra 1a1 part••· 

La Lay YIIII, Titulo XIII, Libro VI, Tollo Segundo, aarcabas 

Ordanuoa · qua la• •IMJ•raa, á hijo• de Xadloa 

da Htancia•, que no lleguen á 1dad de trib!! 
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tar, no sean obligado• 6 ningun trabajo 

In general, no ae perait!a a la mujer, trabajar en laa haciea 

da• o estancias. 

La Lay xv, Titulo x, Libro VI, Toao segundo, fijabas 

Ning6n Encomendero, ni otra persona apr! 

•ie 6 la• India• 6 que •• encierran en 

corral••• ni otra• partea 6 hilar, y t•

xer la ropa, qua hubieren de tributar en 

ning6n caso, ni foraa, y tengan libertad 

para hacer eato en aua casa•, de modo 

que no se les haga, ni reciban agravio 

Se prohibia que la• Indias fueran encerrada• para obligarlas 

a hilar y tejer por el importe de lo que debieran tributar sus maridos. 

El doctor Guillermo Cabanellas, en su tratado COfllpendio de 

derecho laboral, nos expone: • Se prohibia el trabajo de las indias d_!:! 

rante el embarazo. El descanso puerperal se prolongaba en ocasiones 

hasta cuatro meses " 126 > 

En estos ordenamientos jur!dicos, se resalta una gran tende!l 

(26) Supra, ob. cit., p. 122 
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cia religio•a y se caracterizan, además, por sus principios humanita -

rios. Pregonaron las bases de la personalidad humana, as! como los de-

recho• individual•• del natural. 

El e•p!ritu que la• anima, es el humanitario y cristiano de 

los Reye• Católicos, a quienes las s6plicas de 101 mi1ioneros que mucho 

protegieron a nue1tros nativo1, o de algunos virreyes bondadosos, lle

varon a defender a los indigenas contra injusticias de encomenderos c2 

dicio•os. 

Tomando en con1ideración el pensamiento del dominico e hi1t2 

riador Bartolo .. de lal Casas, se reconoció a los naturales.su condi -

ción de seres humanos, pero en el &mbito social, económico y politice, 

la desigualdad imperó en relación con los colonizadores. 

Al respecto, el maestro Jos' D¡valo•, en su texto Derecho del 

trabajo I, nos apunta: • Si bien es cierto que estas leyes contenian 

disposiciones protectoras de los indios, tambi6n lo es que eran una 

creación de 101 conquistadores y qu• en realidad exist!a una gran des! 

gualdad, en todos los aspecto•, entre el indio y el conquistador " <27
> 

A mayor abundamiento, el doctor Mario de le cueva, en •u obra 

El nuevo derecho mexicano del trabajo, nos anota: 

(27) Supra, Editorial Porr6a, M6xico, 1985, p. 53 



-o-
No existen en los cuatro tomos de que se C"!! 

pone la recopilac16n disposiciones que tien-

dan a la igualdad de derechos entre el indio 

y el amo, •ino que •on m'• bien medidas de 

mi••ricordia, acto• pio• determinado• por el 

remorder de la• conciencia•, concesiones gr.! 

ciosas a una raza 'fencida que cerec!a de de

rechos politicos y que era cruelmente explo

tada <29 > 

Estos preceptos implican, sin lugar a dudas, un asombroso ad! 

lanto legislativo; no obstante, es imprescindible agregar que en la 

práctica no hubo un derecho del trabajo como en la actualidad lo'conoc! 

mos. 

Las Leyes de Indias eran humanitarias, casi todas tendían a 

la protecci6n de los indios, aunque casi nunca se cumplian, porque las 

autoridades en su mayor parte se confabulaban con los encomenderos para 

explotar a lo• i~digenas, 

C) EPOCA INDEPENDIEJITE 

Durante este periodo h1st6rico de M¡xico, no ex1st16 un c6d,! 

(28) Supra, ob, cit., P• 39 
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go que rigiera la• relaciones entre obreros y patrones. 

En la primera.mitad del siglo XIX, las actividades laborales 

fueron re;uladas todav!a por los ordenamientos juridicos novohiapanoe. 

Como consecuencia de la.guerra de independencia, en los ini

cios de ista nacional, las condiciones de vida y de trabajo de campes!, 

nos y obreros en nada mejor6. Lo anterior, en virtud de que padecieron 

loa efecto• de la cri•i• econ6mics, politice y social en que se deba -

ti6 la sociedad fluctuante. 

Kixico, a raiz de su independencia, ccnenzó a industrializa! 

se tento en los remos textil, coao •inero. Se establP.cieron fábricas y 

•• modernizaron un poco las •ines, ocasionando que infinidad de artes~ 

nos y caiopesinos hayan sido desplazado• hacia la industria. 

Victor Alba, en su libro Historia del movimiento obrero en 

Am,rica Latina, nos apunta: 

En 1823, habla 44,800 obreros mineros, 2,800 

textiles (en f'bricaal. En las minas, la Jo! 

nada era de 24 a 60 hora• consecutivas¡ el 

1alario real, de 18 centavos por 14 horas; en 

las mina• y en las f¡bricas textiles, de 30 

centavos por 18 horas (12 centavos para la1 

mujeres y niftos). En 1824 exiatian ya 50 f'-
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brice1 textile1, con 12,000 obrero1, Su jor

nal •re de 37 centavo• diario• <29> 

L•• e111pra1e1 m~• i1portante1 1atab1n en poder de extranjeroa, 

quiene• •in pi1d1d explotaban a •uJ1re1 y n1fto1, cubri6ndol11 un 1ela

rio raqultico por una Jornada de trabajo inhueana. 

A pe11r d• ello, 101 trabaJador11 eran obligado• e adquirir 

1us articulo• b•1ico1 en le tiende de raya, el doble o triple de 1u co! 

to normal en ei mercedo, originendo que 1u1 1elarioa •i•1rable1 se vi•-

ran a6n m~1 afectado1, 

.Es de notarse que la poblaci6n trabajadora llevaba una vida 

de e1clavitud, 1i11rie y engu1ti1. Ira urgente dar 1oluci6n a ese lnd! 

. coroaa condic16n de 101 trabajadora•, entre 101 que 1e encontraban gran 

n6rnero de muJere1 y n1fto1, 

La Con1tituci6n de 1824 1 no contuvo nor111e alguna que establ! 

ciara un precedente de derecho del trabajo, habiendo dejado intacto el 

problema 1ocial 1uscitado, 

En el COn9re10 Con1tituyente de 1857, el diputado Ignacio Ra

•lres •El Nigromante•, tue uno de 101 que ••• ae preocuparon porque ae 

reglamentara en la Conat1tuc16n de 1857, 1obre meterla de trebejo, 

(29) Supra, Editorial Librero• Mexicano• Unido1, "'xico, ·1964 1 P• 436 
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11 aaHtro Jo•' D¡yalo1, no• die.a • Sl Con1t1tuyente Ignacio 

R .. !rea pugn6 porque •• legislara para evitar la miseria y el dolor da 

loa trebajadoraa, que i1toa recibler1n un 1alarlo ju1to y participaran 

de 101 beneficio• de la producci6n, idea 1nteca1ora da 11 partlc1pac16n 

de 101 trabajadore1.an.la1 utilidad•• de 1•1 e•pre1a1 • (lO) 

Ca.o con1acuancia de una 1erle da d11cu1ione1, al redactar•• 

la Con1tituci6n da 115?, el Congre10 aprob6 lo• articulo• cuarto y quin 

to, cuyo1 texto• fueron loa siguiente•: 

Articulo 4o. Todo hOlllbre e• libre para abrazar la profesi6n, 

indu1tria 6 trabajo que le ac011oda, alendo 6t11 y honeato, y para apr.2 

vachar1e de 1u1 producto•. Ni uno ni otro •• le podri impedir, •ino por 

1antencia judicial cuando ataque 101 darechoa de tercero, 6 por re1olu

ci6n gubernativa, dictada en loa t¡rainoa qua marque la lay, cuando 

ofenda 101 de la sociedad. 

Articulo so. Nadie puede aer obligado ¡ prestar trabajos per-

1onala1, 11n la ju1ta retribuc16n y 8in 1u plano conaantlaf.ento. La Ley 

no puede autoriser ning6n contrato que tanga por objeto la p¡rdida 6 el 

lrreYOCable 1acrlficio de la libertad dal hollbre, ya ••• por causa de 

trabajo, da aducaei6n, 6 de voto religlo10. T .. poco pueda 1utorisar con 

venio1 en qua el hOllbre pacte •u proacripci6n 6 de1tierro. 

(30) Supra, ob. cit., P• 51 
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Tomando en cuenta, que la mayoria de los representantes del 

Congreso Constituyente tenian una ideosincracia individualista y libe-

ral, no fue poaible el reconocimiento del·derecho del trabajo. 

Victor Alba, nos manifiesta: " Con el régimen liberal que s~ 

cedi6 a Maximiliano, estallaron las primeras huelgas. &n las reivindi

caciones de una de ellas, en 18671 vemos que se pide que las mujeres 

trabajen 14 horas, para que atiendan los deberes de su hogar " <3t> 

El C6di90 Civil de 1870, reglament6 el contrato de trabajo¡ 

su contenido constituye un antecedente de nuestra legislaci6n laboral; 

este c6digo dignific6 el trabajo al indicar que era imposible comparar 

la prestaci6n de servicios personales, con el contrato de arrendamien-

to, toda vez que el ser humano no se equipara a una cosa. 

Al normar las relaciones de trabajo, no tomaba en cuenta la 

importancia social de la prestaci6n de servicios, en virtud que la li

mitaba y reotringia, dándole la formalidad rigurosa de la materia ci -

vil. Sus disposiciones protegieron al patrón, dejando a su libre volu~ 

tad la terminaci6n del contrato, sin responsabilidad alguna. 

Luis Areiza, nos determina: 

La falta de sentido humano de los explotado-

(31) Supra, ob. cit., p. 436 
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res. de la Miner1a y ofras Industrias, c01110 la 

Textil, el bajo salario que perciblan los 

obreros, que no era el equivalente a la justa 

retribuc16n del trabajo desempe~ado, durante 

catorce y 1Heciseis horas de jornada diaria 

impuesta a los trabajadores, la falta de con

siderac16n en el trato y en el derecho, como 

seres humanos y una serie de atropellos, fue

ron m6vil de los primeros choques entre la 

BURGUESIA Y EL PROL&TARIADO <3Zl 

Con la idea de defender y mejorar sus respectivos intereses, 

los trabajadores, reunidos en diferentes sociedades, constituyeron el 

16 de aeptiembre de 1972 un organismo de carácter nacional denoainado 

"Circulo de Obreros de Méxieo", con sucursalea en distinta• partee de 

la naci6n e integrando en su aeno, a infinidad de arteaanos y obreros. 

El 20 de noviembre de 1874, el Circulo propuso el estableci

miento de un reglamento de actividádes en las f~br1caa, ·que pretendia 

mejorar y homoqeneizar las condiciones de trabajo. 

El 6 de marzo de 1876, el circulo convoc:6 su Primer Congreao 

Nacional Obrero, con el lema "Ki libertad y •i derecho•, al que toe~, 

(32) Supra, ob, cit., P• 16 
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entre mucho• otro• puntos, el que se mejorara hasta donde fuera posible 

la cond1ci6n da la mujer obrera. &n esta ocasi6n se incluye por vez pr! 

mera a la mujer como obrero, 

&n enero de 1880, el circulo verifica su Sequndo Congreso N!, 

cional Obrero, Lo preside Cármen Huerta. Resulta interesante observar, 

como las mujeres tomaron gran participac16n en las luchas obreras, de!, 

tacándose por su valor y dec1o16n, como lo fue Cármen Huerta. 

La falta de solidez en su programa, debilidad en su fuerza, 

1ndecisi6n en la lucha, carencia de une ideologia precisa, ante la enor 

me hostilidad y represi6n de un detestable gobierno dictatorial, condu

jeron a la d1soluci6n del "Circulo de Obreros de Ml!lcico", 

Situados nuevamente los trabajadores en un panorama de cscl!, 

vitud, carentes de los recursos elementales para su subsistencia, se 

vieron en la apremiante necesidad de asociarse de un modo más compacto, 

que tuviera por objeto, la defensa y garantia de ·sus derechos, 

Asl ea como en 1906, surge el "Circulo de Obreros Libres", 

con sucursales •fines en diversas entidades federativas. &ste organis

mo de resistencia, luch6 por la disminuci6n en las horas de trabajo y 

un a1111ento salarial, Por vea primera se pid16 que se dejara de igualar 

el salario de la 1111jer con la del menor, 

Al nacer esta agrupaci6n obrera que cada dla estaba adquirie~ 
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do mayor fuerza, el 16 de septiembre del mismo a~o, loa empresarios de 

Puebla fundaron el "Centro Industrial Mexicano", reuniendo en au seno, 

a las 93 fábrica a es table.cid u en la Rep6bl1ca, 

Esta asoc1acibn patronal expidió un reqlamento, prohibiendo 

c¡ue ios trabajadores se orgenizaran, so pena de expulsión. Estos últi

mo• protestaron, reflejando de illlMldiato su inconformidad, derivándose 

de ello, una serie de paros y huelgas en distintos lugares del pais. 

El 27 de diciembre de 1906, trabajadores y patrones supeditnn 

a la consideración del Primer Magistrado de la Nación, la resolución 

del problema, El laudo del Presidente Diaz fue en el sentido de que el 

reqlamento debla ser obedecido, haci~ndose extensivo en diferentes si

tios, Los obreros decidieron no acatar la• órdenes presidenciales, 

Jesús Silva Hersog, en su Breve historia de la revolución me 

!!:!!!!,, noa expone: " De manera que loa hilanderos y tejedores quedaban 

a•1 en mano• d• los patrones y quedaba en viqor el Reglamento que proh! 

bia toda organizacibn obrera y que, 'preci•amente habla provocado la ag! 

t:ac16n " <33 > 

Loa trabajadores de Rio Blanco •e rehusaron a re•petar el la~ 

do del dictador¡ mantuvieron la huelqa que habian puesto de aanifiesto 

(33) Supra, a6ptlma reimpre•ión, Fondo de Cultura EconÓftllca, M6xico, 
1973, P• 56 
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como un reclamo del reglamento que los empresarios poblanos estableci~ 

ron y pusieron en vigor en sus fábricas. 

El 7 de enero de 1907 1 fue la fecha señalada en el laudo pa

ra reanudar labores; los trabajadores de Rio Blanco acudieron indigna

dos a la puerta de entrada de la fábrica, resolviendo no trabajar en 

tan denigrantes condiciones, 

Los obreros se congregaron frente a la tienda de raya de la 

empresa y solicitaron articules básicos para su sostén, siéndoles neg~ 

do de manera déspota y majadera por el encargado del negocio, quien c! 

nica~ente les contestó: "ª estos perros no les daremos ni agua". 

La lucha se torn6 de lo más trágica. Tenemos el ejemplo de 

distintas obrera• efectuando actos que podr!amos considerarlos de he -

róicos, como el caso de Margarita Martinez 1 quien al percatarse de lo 

ocurrido en la tienda en cuestión, incit6 a sus compañeros que por la 

fuerza se abastecieran de los productos que necesitaban y luego proce

der a quemar el establecimiento aludido, habiendo empuñado nuestro lá

baro patrio. 

John Kennet Turner, en su libro México bárbaro, nos narra lo 

siguiente: " Fue entonces cuando una mujer, Margarita Martinez, exhor

tó al pueblo para que por la fuerza tomase las provisiones que le ha -

bian negado. La gente saque6 la tienda, lo incendió despu&s y por últ! 
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mo, prP.ndió fuego a la fábrica que se hallaba enfrente " C34 l 

Todo esto comprueba como la mujer tuvo participación activa, 

algunas ocasiones animando a sus hombrea, otras interviniendo persona! 

mente al observar las injusticias de·que eran victimas. &sta huelga fue 

de gran trascendencia y repercusión social en Mixico y en ella la mujer 

se convtrt16 en compaftera de lucha. 

creemos, que con mottyo de tocio• estoa •ovimientos sociales, 

ea indudable que ya se palpaba la urgente necesidad de crear una Cons

t1 tuc16n que reglamentara los derechos de los trabajadores. 

A fines del r&gimen del General D!az, se expidieron las pri

meras leyes del trabajo, t"!ferentes a los riesgos profesionales. 

La primera de ellas se verifica el 30 de abril de 1.904, cue.n 

do a petición del gobernador José Vicente Villada, la Legislatura del 

Estado de México dictb una ley sobre la materia. 

La sequnda se ef~ctúa el 9 de noviembre de 1906, en el Esta

do de Nuev~ León, siendo qobernador Bernardo Reyes. 

Resulta interesante especificar, que ambos ordenamient_os ju-

(34) .Supra, B. Costa-Amic, Editor, M~xico, t974, p. 177 
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ridicos admiten la teoria del riesgo profesional, fijando la obliga -

ci6n patronal de indemnizar en casos de accidente y enfermedad profe

sional y en la postura en favor del trabajador de que todo accidente 

debia presumirse de trabajo, en tanto no se comprobara lo contrario. 

D) &POCA REVOLUCIONARIA 

Los primeros antecedentes de esta fase hist6rica de nuestro 

pais, son fruto de la labor de Ricardo Flores Mag6n, en su carácter de 

presidente del Partido Liberal Mexicano. 

El 10 de julio de 1906, el Partido Liberal public6 su progr~ 

ma politice, que constituy6 el principio ideol6gico de lo Revoluci6n 

f:exicana. Subrayb la urgencia de estipular las bases generales para una 

legislaci6n humana del trabajo. 

&l documento contenia un capitulo concerniente a "Capital y 

Trabajo", encerrando, sin la menor duda, el fundamento del articulo 123 

Constitucional, con ciertas excepciones, como la protecci6n a la mujer 

trabajadora, 

&l pueblo, integrado en su mayoria por obreros y campesinos, 

agobiado por muchos aftos de injusticias, explotaci6n inhumana, miseria, 

encarcelamientos, asesinatos, falta de libertad y derechos hU111anoa, se 

ara6 y decidi6 lanzarse a la revoluci6n. 
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La revolución de 1910, emerge no como un movimiento obrero, 

sino polltico. Se luchó por la no reelecci6n casi permanente del presi 

dente Dlaz, y asimismo, terminar con el gobierno dictatorial, que ya 

no era tanto del primer magistrado, sino del n6cleo de personas que lo 

circundaban y que hablan constituido una oligarqula. 

~l 5 d~ octubr~ de 1910, Francisco I. Madero expidió el Plan 

de San Luis, no reconociendo la administraci6n porfirista y citando al 

puehlo a la renovaci6n de la Constitución, asl como a la injerencia del 

principio de no reelecci6n. 

No existe indicio alguno de que al llegar Madero a la Presi

dencia de la República, se empezara algún estudio sobre legislación l~ 

boral. 

¡;1 22 de septiembre de 1912, •urge la "Casa del Obrero", cu

yo fin, fue proteger los intereses y derechos de la población trabaja

dora. A partir del 1Q de mayo de 1913, la institución mencionada adop

t6 su nombre definitivo "Casa del Óbrero Mundial•. 

¡;stimamos indispensable hacer referencia de este organismo, 

en virtud de que se le afilió el "Grupo Sanitario Acrata•, constituido 

por un conjunto de enfermeras, quienes estrecharon los vlnculos de so

lidaridad con sus hermanos de lucha y de clase. 
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Luis Araiza, nos comenta: '' Slllió a relucir el valor de la 

mujer mexicana a quien no le arredra ni riesgos ni peligros y, con fi! 

me decls16n, se acuerda la formación de un cuerpo de enfermeras, que 

salga de inmediato a los campos de batalla, a lado de sus compañeros, 

los obreros de la Casa del Obrero Mundial " (JS) 

Apreciamos que es motivo de reconocimiento y adm1rac16n, co

mo la mujer mexicana afronta con arrojo, dignidad y determinaci6n los 

problemas que se lo presenta, encontrando en ella con su cooperaci6n y 

auxilio, a una fiel compañera de lucha. 

Como resultado de estos movimientos obreros, se comenzaron a 

realizar estudios tendientes a regular las relaciones obrero-patrona -

les. Principalmonte en Veracruz, Yucat~n, Distrito redoral y Coohuil~, 

surgieron leyes o proyectos sobre la materia. 

El 19 de octubre de 1914, en el Estado de Veracruz, Cándido 

Aguilar expidi6 la Ley del Trabajo del Estado, notable por su importa~ 

cia en toda la República. El 6 de octubre del año siguiente, Agustín 

Millin, promulg6 la primera Ley de Asociaciones Profesional•• de la R! 

pública, antecedente de loa sindicatos. 

El 14 de mayo de 1915, en el Estado de Yucatán, el general 

(35) Supra, Tomo III, ob. cit., p. 67 
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Salvador Alvarado expidió las leyes conocidas con el nombre de 11 Las 

cinco hermanas", entre las que se encontraba la del trabajo. Se regla

mentb tanto el derecho individual, como el colectivo. &s imprescindi -

ble hacer notar, que esta legislacibn regulb el trabajo de la mujer. 

&l 12 de abril de 1915, en la Ciudad de México, la Secreta -

ria de Gobernacibn, por conducto de una comisi6n que presidi6 el titu

lar del ramo Rafael Zubarán Capmany, elaboró un proyecto de Ley del 

Contrato de Trabajo. Reglamentó instituciones individuales y colecti -

vas. 

En septiembre de 1916, en el Estado de Coahuila, el goberna

dor Gustavo &spinoza Mireles, expidió un decreto, mediante el cual creó 

dentro de los departa~entos gubernamentoles 1 una seccibn de trabajo. 

Al me• siguiente se public6 una ley, cuya importancia estri

bb en las disposiciones que ordenaban que en los contratos de trabajo, 

se establecieran las normas para la participación de los trabajadores 

en las utilidades de las empresas. 'se consideró el primer ordenamiento 

legislativo sobre este tópico. 

&s de concluirse que, si bien es cierto que la revolución m! 

xicana surgib como un movimiento de carácter politico, también lo es 

que fue consecuencia de las luchas obreras que se llevaron acabo, moti 

vadas por el detestable régimen dictatorial que se vivia y que hiba 

mermando cada dla, con las condicio.nea de vida y trabajo de los pre•

t~dor~s de servicios personales. 
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CAPITULO III 

LA MUJER Y LA LEGISLACION LABORAL Ml:XICANA 

A) CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Don Venustiano carranza, Primer Jefe del Ejército Constitu -

cionalista, al dar a conocer ante el Congreso su Proyecto de Constitu

c16n, promet16 no solo restaurar el orden jur!dico constitucional de 

1857, transgredido con la usurpaci6n atribuida a Victoriano Huerta, s! 

no también afianzar las reformDs sociales, cuyos logros hab!an costado 

mucha sangre al pueblo mexicano. 

El Proyecto de referencia, a ciencia cierta, no respond!a co! 

pleta~ente a las exigencia• de la revoluci6n, motivo por ~l cual fue 

largamente discutido y en repetidas ocasiones modificado, Lo anterior, 

en virtud de que los constituyentes, conscientes de su cometido, no d~ 

seaban que nuestra Constituci6n dejara en silencio, como lo habla hecho 

la de 1857, los enormes problemas nacionales. 

El debate que se originó alrededor del precepto normativo 50 

del Proyecto carrancista y del dictamen de la Comisi6n fue, evidente -

mente, el más interesante de la Convenci6n de Querétaro, en vistn de 

que de él surgir!an las disposiciones que han dado a la Constituci6n 

mexlcana sus rasgos más peculiares. 
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El catedrático mexicano Daniel Moreno, en su libro ~ 

constitucional mexicano, al hacer referencia a la serie de debates su! 

citados en el seno legislativo de Querétaro, nos anota: " Fueron los 

debates en ~orno al articulo so loa que llevaron a la convicci6n de 

crear un capitulo dedicado a las relaciones obrero-patronales " 136) 

El dia 12 de diciembre de 1916, al presentar la Comisi6n su 

dictamen respecto al articulo 50 del Proyecto del Primer Jefe de la R! 

voluci6n Constitucionalista, se expuso que éste ofrecia dos variantes 

en relaci6n al contenido del precepto correlativo de 1BS7: 

t.- Dejaba •in efectos juridicos la renuncia que se hiciere 

de ejercer determinada actividad en el futuro. 

2.- Especificaba que el limite m•ximo del contrato de traba• 

jo seria de un año. 

La oe9unda innovaci6n iba ~nf ocada a defender a la poblaci6n 

trabajadora contra su propia imprevisi6n o en su defecto, contra el ab~ 

so que en su perjuicio acostumbraban cometer algunos patronea. 

En el mes de diciembre de 1916, las diputaciones de Veracruz 

y Yucatán, presentaron dos iniciativas de reforma, donde propusieron a 

la Comisi6n 1 que al orden normativo So se le adicionaran algunos prin· 

(36) Supra, quinta edici6n, Editorial Pax-México, México, 1979 1 p. 247 
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cipios espec!ficos en beneficio de la clase trabajadora. 

La Comisión dictar>inadora del proyecto del precepto juridico 

Sil, únicamente acept6: jornoda máxima de t.rabajo obligatorio será ocho 

horas¡ prohibi~i6n del trabajo nocturno industrial para mujeres y ni -

ños, y como obligatorio, el descanso semnnal. 

Al ponerse en tela de juicio el dictamen tocante a este pro-

yecto de disposici6n legal, diversos congresistas externaron su incon-

formidad, suscitándose uno de los debates más inolvidables. 

E:l doctor Néstor de Buen Lozano, en su tratado Derecho del 

trabajo, al hacer ~lusi6n al proyecto del articulo so, nos informa: 

" Al ser sometido a discusión el Dictamen, se inscribieron catorce or!!. 

dores para hablar en su contra. Comenzó asi, el debate más importante 

en la historia de nuestro derecho del trabajo " <3 71 

Entre los legisladores que intervinieron, se encontraban: H!;_ 

riberto Jara, Hector Victoria, Froylán c, Manjarrez, Francioco J, ~úg!_ 

ca, Alfonr.o Cravioto y José llativldad Macias, 

Heriberto Jara,- Ingeniosamente criticó le dc-<:triM tr.1diclz 

nal constitucionalista 1 toda vez que diflcult~ba la consaqración de 

(37) Supra, Tomo I, sexta edición, Editorial Porrúa, México, 198$, p. 
335 



- 59 -

los principios ~or les que el pueblo hab!a luchado por más de 7 años; 

pugnó porque en el texto fundamental se incluyeran normas protectoras 

hacia la clase trabajadora. 

Hector Victoria,- Con profunda tristeza y dolor manifestó, 

que no era posible que en un proyecto que se apreciaba de revoluciona

rio, se omitieran las libertades p6b1icas 1 máxime si se referia a los 

obreros. 

Indicó, que a su criterio, en el proyecto del articulo 50, 

debian delinearse las bases fundamentales sobre las que se legi•laria 

en materia laboral, entre las que se encontraba, la prohibición del tr~ 

bajo nocturno a mujeres y nifios, Agregó, que era imprescindible consii 

nar en la Constitución los principios básicos con respecto a la regla

mentación del trabajo, a fin de que la labor de elloe se catalogara de 

fructlfera. 

Froylán c. Hanjarrez.- Exteriorizó su inconformidad al hecho 

de que, no obstante, que la problemhtica de la población trabajadora 

era tan profunda y vehemente, y a la que por consecuencia, debla ser 

considerada como la parte medular en que más enfocaran su atención, se 

resolviera en un solo precepto jurldico y en una sola adición, sino qua 

era indispensable contemplarlo en todo un titulo o capitulo de nuestra 

Carta Magna, 

Asimismo, señaló que no le importaba que la Constitución en-
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cajara o no dentro de los moldes que preveian los jurisconsultos, sino 

que se dieran las garantías suficientes al género humano trabajador. 

Fue precisamente este diputado, el que marcaria la pauta pa

ra la fijaci6n de todo un titulo conotitucional al problema laboral, 

objetivando asi los ideales revolucionarios, aunque fuera contra los 

moldes ortodoxos del constitucionalismo. 

Francisco J. Múgica.- Propuso el establecimiento de un capi

tulo especial para la materia de trabajo. No le preocupaba que los t6-

picos laborales, entre los que se encontraba la protecci6n a mujeres y 

nifios, estuvieran en cualquier lugar, pero si dentro de la Constituci6n. 

Alfonso Cravioto.- ~xpuso que el articulo SQ presentado por 

la Coml"i6n ern tibio y lo que se requeria, era un precepto constitu -

cional dedicado a proteger los derechos de los trabajadores. 

sug1ri6 que se destinara un apartado de nuestra Carta Magna 

a la consaaración de los Derechos Sociales. Recomendó a la Asamblea y 

a la Comisión, que resultaria conveniente cambiar la temática obrera 

que se incluia en el articulo SQ, a una norma juridica especial, con 

el firme objetivo de otorgar mayor garantia y seguridad a los derechos 

que procuraban establecer. 

concluy6 diciendo: " AS! como Francia después de su Re\•olu -

.· ·:.· 
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ci6n tuvo el honor de consograr en su Texto Fundamental los derechos 

del hombre, as! l• Revoluci6n Mexicano tendr!o el orgullo legitimo de 

mostrar al mundo que es .la primera en consignar en una Constituci6n, 

los sagrados derechos de los trabajadores ". 

José Natividad Macias.- Defendi6 la idea de asignar un titu

lo de nuestra Constituci6n a la cuesti6n laboral y present6 un proyr.c

to del mismo, que encerraba lo que a su juicio deb!an constituir los 

principios fundamentales del derecho del trabajo. 

Estos congresistas fueron los que apoy~ron la tesis de inse,:: 

tar en la Constitucibn los principios reglamentarios del trabajo. 

El jurista J. Jesús Castorena, en su Manual de derecho obre 

~· nos menciona: " Al discutirse el articulo Sil constitucional, se 

lanzé 13 idea por un grupo de diputados, de incluir en él bases regu

lador~• de trabajo. 5e opuso a esa iniciativa el grupo renovador. Des

pués de arduas y acaloradas polémicas llegaron a un acuerdo que consi~ 

ti6 en consignar, en un capitulo especial, las bases reguladoras del 

trabajo " 1381 

La Asamblea, habiendo obtenido la aprobaci6n unánime, procc-

(36) Supra, sexta edici6n, s. e., México, 1984, p. 47 
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di6 suspender la discusi6n del articulo so, con la finalidad de que se 

presentara a su consideraci6n un proyecto de bases constitucionales en 

materia de trabajo. 

El dia 28 de diciembre de 1916 0 se propuso conceder un capi

lttlo exclusivo para tratar laa cuestiones laborales. Estimamos que, ª.!! 

te estas circunstancias, qued6 totalmente listo el clima legislativo 

para que aflorara una de las columna• vertebrales de la constituci6n 

de 1917, el glorioso articulo 123 0 que se refería "Del Trabajo y de la 

Previsi6n Social"• 

El 23 de enero de 1917, se di6 a conoeer un proyecto de dic

tamen, el cual se puso a discuai6n. Ese mismo dia, los seftores consti

tuyentes lo aprobaron por unanimidad. De hecho, quedaron ya diseftados 

los lineamientos del articulo 123 0 en virtud de que al mismo tiempo se 

propuso ante los seftores precitados, el Titulo VI del Proyecto de Con!. 

ti tuci6n denominado ••Del Trabajo y de la Previs16n Social". 

con lo anterior, finaliz6 uno de los debates más apasionan -

tea y provechoso• que tuvo el Congreso de Querétaro, habiendo quedado 

instituida por prilaera ocasi6n en la Constituci6n Política de una na -

ci6n, disposiciones que garantizaban los intereses y derechos de la pe 

blaci6n trabajadora. 

Se dej6 ver claramente en los debates, la s~d de justicia se 

cial que tenían los legisladores de esa ~poca, quienes no descansaron 
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hasta no ver culminada su obra cumbre, en la cual velan coronadas las 

realidades del pueblo mexicano, plasmadas en la Constituci6n de 1917. 

&l Constituyente de 1917, concibi6 la urgente necesidad de 

circundar a la mujer trabajadora de medidas de seguridad con el firme 

objetivo de cuidarla, en virtud de que es y ha sido el núcleo moral y 

formativo de los hijos. 

Visto lo anterior, el trabajo de la mujer qued6 reglamentado 

en las fracciones II, V, VII y XI, del articulo 123 Constitucional, 

que textualmente estipulaba: 

Articulo 123. &l congreso de la Uni6n y las Legislaturas de 

los Estados deber&n expedir leyes sobre el trabajo, fundadas en las º! 

cesidades de cada regi6n, sin contravenir a las bases siguientes, l~s 

cuales regirán el trabajo de los obreros, jornaleros ••• 

II. La jornada máxima de trabajo nocturno •erá de 

siete horas. Quedan prohibidas las labore• insalubres o peligrosas pa

ra las mujeres en general y para l~s j6venes menores de diecia6is 

años. Queda también prohibido a unas y otros el trabajo nocturno indU,!!. 

trial; y en los establecimientos cOftlerciales no pOdrán trabajar des -

pués de las diez de la noche; 

v. Las mujere3 1 durante los tres meses anteriores 

al parto, no desempeñarán trabajos fisicos que exijan esfuerzo mate -

rial considerable. gn el mes siguiente al parto disfrutarán forzosame!! 

te de cesc~nso, debiendo percibir su salario integro y conservar su e! 
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pleo Y.los derechos que hubieren adquirido por su contrato. &n el pe -

r1odo de la lactancia tendrán dos desconsos extraordinarios por d!a, 

de media hora cada uno, para amamantar a sus hijos; 

VII. Para trabajo igual debe corresponder salario 

igual, sin tener en cuenta sexo, ni nacionalidad; 

XI. Cuando por circunstancias extraordinarias de -

ban aumentarse las horos de jornada, ae abonará como solario por el 

tiempo excedente un ciento por ciento más de lo fijado para las horas 

normales, &n ningún caso el trobajo extraordinario podrá exceder de 

tres horas diarias, ni de trea veces consecutivas. Los hombres menores 

de dieciséis affos ~ las mujeres de cualquiera ed3d 0 no serán admitidos 

en esta clase de trabajos, 

Pens8111oa que la idea fue, que la mujer se conservara en cxc~ 

lente estado de salud y estuviera en aptitud de desempenar en 6ptimas 

condiciones sus funciones biol6gicas como lo es la maternldad. 

Consideramos que era necesario cuidar a la mujer por la ra -

z6n de orden natural, toda vez que laa labores peligrosas o insalubres 

podian ocasionarle en lo personal o en su descendencia, graves datios, 

.auaceptibles de actuar sobre la vida y la salud fisica o mental de cua! 
L . . 

quiera de ellos. 

Tomando como base esa funci6n natural, se prohibi6 el traba

jo nocturno; se procur6 vigilar principalmente su salud, conceptuándo-
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la como une m•dre en potencia y como la base del n6cleo familiar. 

llesde aquel tiempo fue objeto de cuidado el estado de embar,!!_ 

&o de la·•ujar. Aprecia111oa que el impedimento hacia la mujer, de que 

participara en trabajos que requirieran un ••fuerzo excesivo a sus po

•ibilidadea, fue como una medide apremiante que tuvo al legislador a 

efecto de prevenir allortoa, partos prematuro• y lesiones irremediables 

al producto. Ad••'•• •• procur6 evitar qua la madre trabajadora sufri~ 

ra cualquier ane111alla al momento de efectuarse •1 parto, 

Se dispuso que la• mujeres diafrutarian de un mea de descen

so con posterioridad al parto, con ;oce de salario integro. Igualmente, 

mantendrian su ••pleo y los derecho• qua hubieren obtenido en virtud 

de su relaci6n de trabajo. 

Una vez que la mujer era reintegrada a su puesto, se establ~ 

ci6 que ~ozarla dos descansos extraordlnarloa cada dla, de media hora 

cada uno, para alimentar a sus hijos, durante el periodo de lactancia, 

creemos que el legislador previ6 la eitplotaci6n del trabajo 

de la mujer, motivo por el cual procedi6 de lN118diato a impedirlo me -

dlante la consagraci6n del principio de igualdad de trata111iento para el 

hombre y la mujer en cuanto a trabajo y salario, sin tomar en conslde

raci6n sexo, ni nacionalidad. 

La finalidad de este ordenamiento jur!dico, era prevenir que 
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en la concurrencia de hombres y mujeres en el trabajo, se escogiera a 

'•tas últimas, por recibir salarlo inferior en detrimento de ellas mi! 

mas, originando su explotaci6n y la del hOl!lbre trabajador. 

Por lo que respecta a la proh1bic16n de la mujer, de prolon

gar la jornada de trabajo por circunstancias extraordinarias, el con -

grealsta eatim6 pertinente no dejar la minlma oportunidad de que trab~ 

jara horaa_extraordinarlaa, evitando con ello cualquier desgaste fisl

co excesivo que trajera como consecuencia un perjuicio en su salud. 

Es de observarse corno los constituyentes de 1917, por medio 

del articulo 123, en el que se cristalizan loa derechos de 101 trabaj~ 

dores, proyectaron una expres16n totalmente revolucionaria, al recono

cer el derecho al trabajo de la mujer, determinando una serie de di•P,2 

eiciones protectora• para ella y que trajeron como resultado, una rlg! 

da atenci6n a su salud. 

Todoa estos beneficio• se alcanzaron gracias al triunfo de 

la Revoluci6n Mexicana, la que podrlarnoa considerarla como el precede.!! 

te a6a importante de nue1tra constitución de 1917, sin dejar de olvi -

dar1 la labor encomiable que tuvieron 101 aeftorea congresista• de eae 

entonces. 

Conclulmo• diciendo que, esta conatituci6n vino a convertir 

en realidad lo que el pueblo de M6xico conaideraba un auefto, al imagi

nar que era absolutamente i.lllpoaible que llegara' a existir una Constlt.!!, 
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ci6n de ••a di•ena16n, de la que ahora no1 ea •otivo de orgullo. 

B) CODIGO CIVIL 

Al dar inicio la presente centuria, la inatituci6n juridica 

fa•ilier continuaba fundanient6ndoae en la dureza de los antiquoa con -

ceptoa de derecho rG11eno y can6nico, y en consecuencia• la correspon -

diente aubordinaci6n de la mujer. 

Ea precisamente la Revoluci6n Mexicana, la que por aedio de 

una de aua reforaa• aociale• iaportantea empez6 a luchar por la liber! 

c16n feaeniná, y por ende, proceder a 1• aupreai6n de la potestad aar! 

tal, 

Claro ejet1plo de lo anterior ea la Ley •obre Relaciones r .. ! 
liar•• que fue expedida el 9 de abril de 1917 por el e, Venuatiano ca

rranza, Primer Jefe del Ej~rclto Conatltuciona11ata1 encargado del Po

der Ejecutivo de le Uni6n1 la cual or9anis6 la faa111a sobre nueva• b! .... 
Entre la• diapoalcione• más trascendentales de la Ley sobre 

Relacione• raaillare• que aon objeto materia da nuestro eatudlo, tene

mos la• aiguientea1 que textualmente determinaban: 

Articulo 43, párrafo primero: " El marido y la mujer tendr6n 

en el hoqar autoridad y conaidaracionea iguelea¡ por lo eiamo 1 de co -
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•6n acuerdo arreglar&n todo lo relativo a la educaci6n y establecimle.!l 

to de lo• hijos, y a la admini•traci6n de 101 biene1 que a 6sto• pert!!_ 

nezcan "• 

Articulo 45: " El •arido y la mujer tendr6n plene capacidad, 

siendo mayore• de edad, para adlliniatrar sus bien•• propios, disponer 

de ellos y ejercer todas las acciones que lea c011petan, sin que al 

efecto necesite el esposo del conaentlmiento de la eapo1a, ni 61ta de 

le autorizaci6n o licencia de aqu61 •. 

De lo expuesto, es de desprenderse que la legialaci6n preci• 

tada debe considerársele como el primer triunfo enorme tocante a la l! 

beraci6n femenina. 

Los do• precepto• tranacritoa, encerraban do• hermosos pens.! 

mientos y qua fueron los que marcarian un 16lido avance al camino de 

la igualdad, ya que d16 por concluido el "debe proteger" para el hom -

bre y el "debe obedecer• denigrante para la mujer, que contemplaba el 

c6d1go de 1884 0 en el que se denotaba de inmediato la condici6n de su

pra y subordinaci6n en lo que atafte de un c6nyuge 0 en relaci6n al otro. 

Empero, no todo es maravilloso, y por desgracia, encontramos 

en el articulo inmediato anterior de este mismo ordenamiento normati -

vo, una disposici6n que reatringia la situac16n juridica de la esposa. 

Al respecto, el doctor Mario de la CUeva, nos.comenta: "Sin 
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ellbargo 1 el art. 44 lillitaba la capacidad de la mujer para prestar •e!, 

vicios personales, pues 1u p'rrafo 1egundo exigia la licencia dal mar!, 

do " (39) 

Articulo 44: • ~a mujar tiene la obligaci6n de atender a to-

dos 101 aauntoa d0116sticoa; por lo que, ella ser& la especialmente en-

cargada de la diracci6n y cuidado da loa hijo• y dal gobierno y direc

ci6n del aerv1cio del hogar. 

&n consecuencia, la mujar aolo podr' con licencia dal marido, 

obligar•• a prestar servicio• par1onalea a favor de persona extra~a, o 

a ••rvir un empleo, o ejarcar una profa1i6n1 o eatablecer un comercio. 

&l marido, al otorgar la licencia, deber' fijar el tieapo preciso de 

ella; pues de lo contrario, 1e entender' concedida por tiempo indefin!, 

do, y el marido, para terminarla, deberá hacerlo aaber por eacrito a 

la mujer con doa maae• de ant1cipaci6n "• 

Obaervamoa que el le9ialador del 171 incid16 en el miaao 

error de •u predecesor d• 1884. Se ~ataba conculcando la libertad de 

trabajo de la mujer; en primer t:6rinino, con motiTO del matrimonio, le 

asignaba un trabajo obligatorio como lo •• el del hogar y cuidado de 

los hijoa; y en segundo, le coartaba su capacidad d~ contratar en mat.2. 

ria de trabajo a la "licencia del marido•. 

(39) Supra, ob. cit., P• 434 
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A fin de corroborar lo expresado, el maestro José oávalos, 

no• .enuncia: " La Ley de Relacione• Familiares, expedida por Venustia-

no carranza el 7 de abril de 1917, limitaba l~ capacidad de la mujer 

caaada para pr••tar libremente sus servicios puesto que se le condici2 

naba al permiso que debia otorgar el aarido " <40l 

La revolucibn polltica y social principiada en 1910, inevit~ 

hlemente tenla que proyectar•• 1obre el marco jurldico dal pueblo de 

H6xico, como lo podemos constatar con diveraos ordenaaiantos legale• 

que reformaron al Código Civil de tBB4, entre los que se encontraba la 

Ley •obre Relaciones Familiares. 

No obatante lo anterior, el pueblo no ae encontraba conforme 

con lo loqrado, lo que origin6 a que continuara la batalla por su li -

bertad y por el establacimianto de un cuerpo normativo que estuviera 

acorde a loa requerimiento• de nueatroa tiempos. 

Toa•ndo COlllO base los cambios de condiciones sociales que f~ 

ja la vida, en 1928 s• percibió la apraaiante necesidad de renovar el 

Código Civil da tBB4, con al prop6sito fundamental de adaptarlo a la 

nueva realidad social. 

En vista de las consideraciones seftaladas, el d!a 30 de ago! 

(40) Supra, ob. cit., P• 281 
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to de 1928 fue prOftlulgado el C6digo CiYil actual, entrando en vigor el 

pri•ero de octubre de 1932, 

En la Exposición de Motivos del c6digo en cue•tJ.6n, la idea 

principal del legi•lador fue: 

Tran8formar un C6digo CiYil en que predollina 

el criterio individuali•ta, en un C6digo pr! 

yado •ociel. Socielizar el derecho y exten -

der au eafere, del rico al pobre, del propi!. 

tario al t.rebajador, del industri&l el eael.! 

riado, del hombre e le mujer. El derecho, no 

puede ser un medio para que una clase dolline 

a otra. 

El pensamiento que informa el nuevo c6digo Civil, puede ex -

presarse en loa siguientes t6rniinoa1 araoni&ar loa interese• individu~ 

les con los sociales, corrigiendo el exceso de individua1i••o que imp~ 

raba en el c6digo C1Yi1 da 1884. 

La Ley sobre Relaciones Familiares, que en el afto de 1917 d! 

rogó la parte relatiYa del c6dlgo CiYil pera el Di•trito y Territorios 

Federal•• de 1994 0 fue adoptada en au integridad por el c6digo actual. 

Entre las principales innovaciones que pre1ent6 el vigente 

C6digo Civil de 1928 para el Distrito y T•rrltorioe Federal••• •e en-
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contral:lan las siquientea: 

Articulo 201 " La capacidad juridica es igual para el hombre 

y la mujer; en consecuencia, la mujer no queda sometida, por raz6n de 

au sexo, a restr1cc16n alquna en la adquisición y ejercicio de sus de

recho• civUea "• 

Era urgente a indiapensable que se contemplara una disposi -

ci6n de esta naturaleza, toda vez que en loa c6di9os civiles anterio -

rea, no obstante que eatablecian "la ley civil ea i9ual para todos, 

•in diat1nci6n de personaa n1 de sexos", a9re9aba "a no aer en los ca

sos especialmente declarado•" y eran tanto los casca espec1alca 1 que 

incluian la negaci6n absoluta de la capacidad civil de la mujer casa -

da. En vi1ta de lo razonado, debemos considerar el contenido de esta 

noraa como una bella declaraci6n. 

Pero, loa articulo• t6B a t7t instituyeron un procedimiento 

especial para la relación de trabajo de la mujer. A cont1nuaci6n 1 pro

cedemos a transcribir textualmente las diapoaiciones jurídicas de ref! 

rancla: 

Articulo t6B: " ~stará a cargo de la mujer la cirecci6n y 

cuidado de loa trabajos del hogar "· 

Articulo t69: " La mujer podrá desempe~ar un empleo, ejercer 

una profeai6n, indu1tria, oficio o comercio, cuando ello no perjudique 

a la lois16n que.le impone el articulo anterior"• 

Articulo 170: " &l marido podrá oponerse a que la mujer se 
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dedique a las actividades a que se refiere el articulo anterior, siem

pre que subvenga a todas las necesidades del hogar y funde la oposici6n 

en causas graves y justificadas "• 

Articulo 171: " En caao de que la mujer insista en usar de 

los derechos que le concede el articulo 169, no obstante de que el ma

rido se los rehuse apoyado en lo dispuesto en el articulo anterior, el 

juez respectivo resolver& lo que sea procedente ". 

Advertimoa con claridad, que la mujer casada yd no requeria 

de la "licencia del P>arido" como lo estipulaba la le9islaci6n anterior, 

a fin de que pudiera efectuar un trabajo, 

Si bien es cierto que el c6nyu9e podia negar•• a que su eap2 

•a trabajara, tainbi•n lo e• 1 que a ~ata le quedaba el recurso de diri

girse al 6rgano jurisdiccional a efecto de que resolviera lo conducen

te. 

1;0 obstante lo apuntado, estimamos que todavta quedaron ves

tigios respecto a la poteatad del esposo, motivo por el cual, la mujer 

no escatim6 esfuerzos para reivindicar sus derechos, logrando tiempo 

despu~s que mediante algun~• reformas se derogaran los preceptos jurt

dicos supraindicados. 

Con el !irme prop6sito de corroborar lo indicado, el doctor 

Mario de la cueva, no• expone: " tatas dispo•iciones y todas las que 
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consignaban cierta supremacla marital en las cuestiones estrictamente 

civiles fueron derogadas por el decreto de 5 de diciembre de 1974 " 
(41) 

C) LEY F~DERAL DEL TRABAJO 

En el Proyecto de Constituci6n dado a conocer por Venuatiano 

Carranza en la ciudad de Quer6taro, aa facultaba únicamente al Congre

ao de le Uni6n para expedir leyea en todo el pala, en lo concerniente 

a la materia del trabajo. 

Los constituyentea rechazaron esta tesis, argwn4ntando que 

ae contraponla al r4gimen federal y que, adem&a, las necesidades de c~ 

da Estado libre y soberano eran diatintas, raz6n por la cual exiglan 

una reglamentac16n diversa, 

Por los motivos determinados, en el preámbulo del articulo 

123 de la Carta Magno, se outoriz6 para hacerlo tanto al Congreso de 

referencia, como a las Legislaturas de los Estados. 

Al respecto.' el tratadista mexi~ano J. Jeaúa Castorena, noa 

explica: 

La mayorla de loa ~atado• de la República hi 

(41) Supra, ob, cit., p. 436 
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zo uso de la fftcultad que les concedi6 el 

texto primitivo del articulo 123,de la Cons

tituci6n y cada uno de ello• expidi6 leyes 

del trabajo o reglamentó aquellos capitulo• 

de la miema que se consideraron de mayor im

portancia para la soluci6n de lo• problemas 

dP.l trabajo de las entidades 1421 

A partir de 1917, los gobiernos de loa ~stados empezaron o 

dictar una serie de leyes del U;ebajo en variada• reglamentaciones, 

las cuales daban CO'llO resultado un trato deai;ual a loa trabajadores; 

eje•plo de lo anterior, era el caao de los conflictos colectivos como 

la• huelgas, en donde en incontables ocasiones abarcaban a dos o más 

Entidadea Federativas y nadie interven1a para resolverloa, en virtud 

de que aus determinaciones estaban deaproviataa de eficacia fuara de 

sus raspectivos perlmetro1. 

En vista de tal•• circunatanciaa, el 6 de septiembre de 1929, 

aiendo Pre1ldente de la Repúl>lica el seftor licenciado Emilio Portea 

Gil, se publicaron las reforma• constitucionales tanto del artlculo 73, 

fr~cción x, correspondiente a las facultadea dal Congreso, as! como 

del párrafo introductorio del 123, requisito lmpreacindibl• a efecto 

de federalizRr la expedición de la ley laboral. 

(42) Supra, ob. cit., p. 49 
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Coao antecedente• i•portantaa y que air•iaron de baae para 

la creac16n de la Ley redaral del Trabajo de 1931, tene•o• loa proyac

toa de c6d190 federal del trabajo, dlndoae a conocer el prl .. ro de 

elloa por la Secretaria de Gobernac16n, y el a99undo, por al lic•llCJ.a

do Portea Gil. A eatoa doa proyectoa ae a11116 el de le ley federal del 

trebeje, redactedo por la Secretaria da Induatria, CD11arcio y Trabajo, 

hablando aido titular del ruo al licenciado Aar6n Suns. 

Con fecha 18 de a9oato.de 1931 fue pro1111l9ada la Ley Federal 

del Trabajo, aiendo Praaidanta da le RepCablica don Pa•cual Ortia Rubio, 

la cual vino a benaflclar en •ucho• aapectoa la condic16n laboral de 

la aujer. 

El trabajo de laa aujerea qued6 r99l ... ntado en loa Capitu • 

loa I, III y VII del Titulo Sa9'1ndO¡ da 19ual •odo, encontruoa en el 

Titulo cuarto, una diapoelci6n al reapecto. Loa precepto• contenido• 

en.lea capitulo• en cueat16n, textual•e•t• ordanaban: 

TITULO Sl:GUllDO 

De loa Contratoa 

CAPITULO I 

Del contrato indiYldual de trabajo 

Artlcvlo 21.- i.. •uj•r caaada no necealtar6 conaentl•iento 

·.·de au •addo pare celebrar el contrato de trabajo, ni para ejerciter 

loa derechoe ca- da 61 derhen. 
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CAPITULO III 

De la• hora• da tral:taje y de loa deace .. oa legal•• 

Artic:ul• 76.- Para la• aujaroa y lo• aayorea de doce .Aoa, 

pon Maona de lii•cia61e, en ning6n caao ha!Jrl joraada ~ztraordinarla 

de trabajo. 

Articulo 77.- La• 1111jerH y loa aayoraa de doce, poro aeno -

ro• de d1oc1a6i• lllloa, no podria do•••P•ftar trabajo nocturno indu•trial 

nl laborea 1nHlullrH o peUgroaH. 

Articulo 79.- LH aujerH diafrutarln da ocho d1aa de dHcaa 

•o antaa de la fecha qua apraxiaad&Mnto ao f1j• para el parto, y do 

un M• de dHcanao deapu6a del 111aN, parclbhndo el Hlado corroapo!! 

dlonto. 

En ol pedoclo do lactancia tendrá• do• doacanaoa utrHrdin! 

rloa por dla, de aed1• hora cada uao, para ...... tar • •118 hljoa. 

CAl'n'ULO VXI 

Del Trabajo d• 1H llllJorH y da loa .... na de edad 

~rt1c:ulo 107.- QUada prohlbldo napocto de laa 11ujora•1 

l•• El trabajo •• expond1oa do bobld•• .. brla9ante• do con

•uao 1111111d1ato, y 

u.- La ejec:uc16n a labona poU9ro•u o 1naolürH, aol•o 

cuando a juicio a 1a autoridad C011J141tonte •• hay.., taaado toda• lu 
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•edida• e lnatalado todo• lo• aparato• necaaarioa para •u debida pro -

tecci6a. 

Articule 108.- Son labore• peli9roH•• 

1.- El e•9raeado, li•piesa, re•1ai6D y nparaci6n de mlqu! 

na• o ••calli••o• on •oYi•i•nto; 

11.- cualquier trabajo con alarn• •uto.lticH, circulan• 

·o do cinta, ciaallaa, cuchillo•, cortante•, •artinoto• y doml• apara -

to• maclnico• cuyo oanajo requiera precauciono• y conociaiont•• e•p• -

chl••I 

III.- Loa trabajo• allbterr&neoa y •ul:>•arino•; 

IY.- L• fabricación da oxplo•i•o•, fulainanto1, •ub•toncias 

iDflamablea, ••tal•• alcalino• y otra• ••••jaataa, y 

v.- Lo• daala que ••pacifiquen l•• layo•, aua ro9lamontoa, 

lo• coatrato• y 101 n91a .. nto• intorioroa do trabajo. 

Articulo 101 •• son labore• i11Hlubre•1 

1.- LH que ofreacan pol19ro do envanonaaionto, ca.o •1 '"! 

nejo de aubatancla• t6lllca• o ol do aatoria• qu• le• de1arroyon1 

11.- Toda operaci6n industrial en cuya ejecuci6n •• cle•pr•~ 

dan CJ• .. • o ••pero• d01ot6roo• o .. anaciona• aoci•a•1 

111.- Cualquiera oporaci6n en cuya ej•cuci6n •a de•prendan 

polvo• peli9ro•o• o nocivo•; 

IV.- Toda operación quo.produaca por cualqui•r •otivo h"'"! 
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dad continua, y 

t.- La• de•i• qua ••pocifiquon la• loyoa, aua roglaaantoa, 

lo• contrato• y lo• ro9lamonto• intoriora• da trabajo. 

Articulo 110.- LH 1111jorH, durante lo• tro• HH• antorio -

r•• o1 parto, no deH•pollarin trabajH qua odjon ••fuorso fideo con

ddarablo. Si tr .... currido al oo• do dHcanao a quo •• rofioro ol art! 

calo 79, ao oneuoatran iapoaibUitadH para ro.-dar •ua laboro•, di•
frutarin do liconc:ia qua, ••l•o con•••io on contrario •orl aia goco do 

aolario por todo o1 tle•po lndiapo .. ablo paro •u ro•tabl•d.Dlonto, co.e 

••rYon4o ou oaploo y loa dorachoa odqulridoa conf oriao al contrato. 

a:n 1•• a•tülod.mioatoa an quo trabajan 11ú do cincuenta •a
joro•, lo• patrono• d•borln acondlcioaor local a prop6aito paro quo 

la• ••dro• puedan ....a11tar o •ua hijo•. 

Do lo• Sllldicato• 

Articulo 2,1,- Loa 1111joroa caaadaa que ojorsan uaa profaai6n 

u oficio, puodon, •in autorisaci6n do •u oarido, i119roaar a un alndic! 

to y participar on la adalniatrac16n y dl.rocci6n de 6ato. 

Obaor•aao• con claridad, cooo la proaanto la9l•l•cl.6n 1~ -

ral confina loa Unoul.ontoa Ht1puladoa on lo c-t1tuci6n Po1S.t1ca 

da loa E•tadoa unido• Mdc-. 

E~.~ r?:~'~ 

SAUi ~I:. Ll\ 

"
1 "~8E 
;;,11;ii.1¡¡ i'i::GA 
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Independientemente de lo de1crito, no1 percatan101 que ae lllll

plia la protecc16n juridica laboral de la •ujer, al reconocerle cierto• 

derecho• como: 

a,- Capacidad de la mujer ca1ada para celebrar contreto de 

trabajo, y co•o conaecuencia de ello, 1i lo eati•a conveniente, podr• 

formar parte de un aindicato y participar ea la adllin1atraci6n y dires 

ci6a del •i••o. 

Ea de deaprender•e que con lo anterior, le mujer ca•ade ae 

libere completamente de la pote1t.d marital para efectuar relacione• 

obrero-patronales, por lo que, cualquier di1po1ición aea en forma di -

recta o indirecta que ae oponga a lo e1tablecido ea e1te ordenamiento 

juridico, 1e tendr¡ por no pue1ta. 

b,- El otorgaeiento a le mujer, de un periodo de descanao de 

ocho dias antes de la feche que aproxi•ademente 1e determine para el 

alumbramiento, percibiendo el aalario que le corre1ponda. Si habia ne

ceaidad1 el periodo de deacanao poatnatel podia 1er prorrogado ain 90-

ce de aelario1 aalvo pacto en contrario. 

La Ley Federal del Trabajo aufrió reforma• y adiclonea por 

decreto de fecha 29 de dicietlbre de 19621 aiendo Prealdente de la Rap! 

blica el aeftor licenciado doa Adolfo L6pea Meteo1. 

Tollando en conaiderac16n lo expueato,·e1 Capitulo VII del 
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cuerpo legal inYoeado fue objeto de aod1f1caci6n y adici6n, por lo que 

el b:abajo de la aujer qued6 regulado en el mi•ao, cuyaa noraa• telt -

tue1 .. nt• indicaban: 

CAPITULO VII 

TRABAJO DE LAS MUJERES 

Articulo 106. La• 1n1jere• di•frutan de 10• •i••o• derechos y 

tie119n l•• ai••a• obligacion•• qua loa hoebrea, con la• •odalidadee co~ 

•1gnada• en ••te capitulo. 

Articulo 107. QUeda prohibida la ut111zaci6n del trabajo de 

l•• auj•r•• en: 

I. Expead1oa d• bebida• eabriagantes de consumo inmediato. 

II. Trabajo• au•ceptib1e• de afectar au 1110ralidad o sua bu! 

na• coatuabrea, 

noche. 

III. Trabajo• aubterr,neo• o •ubaarinoa. 

IV. Labores peligro••• o inaalubr••· 

v. Trabajo• noc:turnoa indu•trial••· 

VI. &etableci•i•ntoa c.,..rc1al•• deapu6a d• la• d1ea 4• la 

Articulo 108. Son laborea peligroaaa1 

I. El engrasado, 11ap1eaa, reYi•16n y r•parac16n de •&qui
nas o mecani•moa en 11<1viaiento. 
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II. cualquier trabajo con •ierra• auto••ticaa, circulara•, 

o de cinta, cizallaa, cuchillo•, cortantes, martinetes y demáa apare -

toa aec,n1coa perticular ... nt• paligroaoa. 

IIlo La fabricación de exploai•oa, fulainentea, aubetencia• 

infle11ables, .. tales alcalino• y otra• aamejantea. 

IV. La• de••• que establezcan la• ley••• 

Articulo 109. Son labore• inaalubrea1 

I. La• que Ofrezcan peligro de envenenamiento, coao el ma

nejo de aubatancias tóxica• o •l de materias que las desarrollen. 

II. i:.oa trabejo1 de pintura indu1trial en loa qua •• utili

cen la cerusa, el sulfato de ploao o cualquier otro producto que conteE 

ge dichos pigaentoa. 

III. Toda operación en cuya ejecución ae desprendan gaaas o 

vapores delet6reoa o emanacione1 o pol•o• nocivoa. 

IV. Toda operación que produzca por cualquier aoti•o huaa -

dad continua. 

v. Las d•m•s que a1tebleacan la1 leyes. 

Articulo 110. No rigen lea prohibiciones contenida• en el ª! 

t1culo 107, fracción IV, para la• mujeres que de1eapeñan cargos direc

tivo• o que poaeen un grado univara1tar1o o t6cn1co, o los conocimien

toa o la experiencia neceaario1 pera deaeapeftarlos. Tampoco regirán las 

prohibicionaa del articulo 109 para la• aujeres en general cuando •• 
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hayan adoptado laa medida• neceaariae para la protecci6n de la salud a 

aatiafacci6n de la autoridad coapetente, 

Articulo 110-A, La• aujarea no preatar•n aervicio extreordi-

narlo. 

En caso de violaci6n de eate prohibic16n, el patr6n queda 

obligado • pegar por el tleapo extraordinario un• cantidad equivalente 

a un doacientoa por ciento ~•• del aalario que cerreaponde e la• hora• 

de le joreada, 

Articulo 110-e, La• •adre• trabajadora• tendr6n loa aiguien

tea derecho•: 

1, Durante el periodo del eabareao ao podr•n eer utiliaa 

da• en trabajo• peligroaoa para au aelud o la de au hijo, tale• co.o 

loa que exijan e•fuerao fiaico conaid•rable, levantar, tirar o ••pujer 

grand•• peaoe, permanecer de pie durante largo tieapo o en operaciones 

que produzcan trepidaci6n, 

II, Di•frutar•n de un deacanao de aeia ••••ne• enteriorea y 

••i• poateriore• el parto, 

III. Lo• periodo• de deacenao • que •• refiere la fracci6n 

anterior, •• prorrogar•n por al ti .. po nece1erie en el ceeo de que •• 

encuentren iapo1ibilitadea pera trabajar a cauea del eabareao o del 

parto. 

IV. En el periOdo de lactancia tendrán doa rapoeoe extreo,t 

dinarioa por die, de .. die hora cada uno, pera eaaaanter e.aua hijoa, 

v. Durante loa periodo• de deacanao • que •• refiere le 
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fracc16n II percibirán su salario integro. &n loa casos de pr6rroga me!! 

c1onadoa en la fracc16n III tendrán derecho al cincuenta por ciento de 

au aalario por un periodo no mayor de •••anta dlaa. 

VI. A regresar al puesto que desempeñaban siempre que no h.! 

ya tranacurrido máa de un año de la fecha del parto. 

VII. A que •• co•puten an au antiguedad loa periodo• pre y 

postnatal••· 

Articulo 110-c. Lo• aarvicioa de Guarderla Infantil ae prea

tar•n por el Inatituto Mexicano del Seguro Social de conformidad con su 

lay y diapoaicionaa reglamentariaa. 

Articulo 110-0. &n loa estableciaientoa en qua trabajen muj! 

res, al patr6n deba mantener el núaero auficiente de aaientos o sillas 

a diapoaici6n de laa aadrea trabajadora•. 

Apreci&111os, que con las preaentea reforma• y adiciones a la 

legislaci6n materia de estudio, el inter6a da la mujer dentro del con

texto normetiYO laboral, ae tutal6 en gran escala, 

Con aatisfacci6n conta•plamoa la conaagraci6n del principio 

de igualdad, cuando en el primero de loa precepto• de éste capitulo, ae 

detarmin6 que tanto la• aujere1 coao loa hombrea gozarlan de 101 •i•ooa 

derechoa, pero adaoáa, tendrlan la• •1•••• obligacione•, con la• excep

cione• o aodalidadaa inaertada• an la propia lay. 
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&• d• iaferir•• que •• conced1a a le aujar la 111sma capaci 

dad qu• el hollbra para afectu.sr una relac16n de trabajo, derivándose 

con •llo, que cualquier •andeaianto jurldico que contrariara de manera 

directa o indirecta la idea de iqvalded, dejarla de axiatir. 

Cr•••O• que con lo descrito, la• diapoaicioftlla que conai9na

ba el C6digo Civil •n lo referente a la capacidad d• la aujar casada 

para d••arrollar un trabajo, ra•ultaron intraac•ndentea, y coao conse

cuencia de lo mismo, dejaron d• tener vigor. 

Consideramos, qua el legislador atinad .. ente •• di6 cuente 

que deberla proteger•• el interi• de la 1111J•r •greaada de alguna in•t! 

tuci6n de educaci6a auperior, ya qua aer!a il69ico e irraaonabla que 

•• le coartara el ejercicio de au vida profeaional. 

De igual forma se apr•c16 que ftll habla ra•6n para impedir que 

la mujer en general desarrollara laboras in•alubras, aiaapr• y cuando 

•• toaaran las medida• pertinente• para cuidar su aelud, a criterio de 

la autoridad correspondiente. 

Observamos que a l.• 11adre trabajadora •• le 1ncreaent6 el 

tieapo concerniente a lo• periodos pre y postnatalea, percibiendo au 

aalario integro. En caso de neceaidad, loa periodo• precitado• eran 

•u1ceptibl•1 de pr6rroga, debiéndose de recibir la re11uneraci6n raspe~ 

ti va. 
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Pen&AllOI que fue ecertade la diaposicibn de conceder a la m! 

dre trabajadora el derecho a la guardarle infantil. 

tntre la• principal•• llOdalidade• introducid•• el capitulo 

relatl•o al trebejo d• la aujer, sobre1alen lee 1iguiente1: 

i.- L11 aujere• no podlan prestar 1ervicios extraordinario•, 

de hecerlo, 101 •i•ao• se le cubrir1an con un do1ci•nto1 por ciento •~• 

del •alarlo que corre•pondiere e le hora de le jornada. 

2.- L•• eujere1, durente el ••tado de elObarazo les e1taba 

prohibido deseepeftar trabajos peligrosoa, protegiendo con ello su 1alud 

o la del producto. 

3.- A laa mujerea •• lea otor96 un deacan10 de seis sernenH 

anterior•• y sei1 posteriores al alu•braaiento, pudiendo ser prorroga• 

ble en caso de necHidad y con 9oce de 1ueldo. 

4.- A laa 11ujerea 1e lu concedi6 durante el peri<,.,o de lec

tancia el diafrute de dos descansos diarios, de aedia hora cada uno, p~ 

ra ali••nter a su• hijo1, 

5,- A la• aujere• 1e le• conflri6 el derecho de eantenor1e en 

el pua1to que de11rrollaran, de no haber peeado ala d• un año de la fe

cha del perto, 

6.- A la• IMljeres •• le• pera1ti6 el derecho e computar en su 

antl9uedad, 101 periodo• pre y postnatale1. 

7,- Le prohibición de efectuar trebejo• peligrosos o insalu -

brea no regirla pare 111 aujere1 que deleapeAaren car901 directivos o 
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que tu•leren un 9rado unl•erait•rio o t6cnlco, o loa conocillientoa o 

l• experiencia suficiente para realiaarlo1. 

Como precedente• rele••nte1 que •irvieron de apoyo para la 

creac16n de le Ley Federal del Trabajo de 1970, encontraaos el antepre 

yec:to de ley del trabajo, que a 1niciat1•a del presidente Lópea Mateoa 

le ••rificó en 1962, y de iqual foraa, hell .. oa un aegundo anteproyec

to, que por iniciativa del saftor Preaidant• de la República licenciado 

QuetaYo Diaa Ordea, •• efectu6 en 1968. 

con fecha 23 de dic1 .. bre de 196t, •• pr011ul96 la nue•a Lay 

Federal del Trabajo, pldllice._ en el Diario Oficial de l• Pederac16n 

el priaero de abril de 1970, y entrada •n •i9or el 10 de aeyo del ai•

ao afto, feche en que •• conoaaora el "Dia del Trabajo", ra16n por l• 

cual quedó abr09ade la legialac16n laboral anterior. 

E1te nuevo ordenamiento juridico laboral fue producto de una 

••ria de eatudioa, an6li•i• y conaulta• entre loa •actor•• oficial, 

obrero y patronal, cuyo objetivo primordial ere el de actualiaar la• 

nor••• • le1 condicione• y circunstancie• que en ••e ao .. nto la socie

dad requerle. 

Por lo que toca al trabajo de la aujer, 6at• qued6 re9l• .. n

tado en el Capitulo I, del Titulo Quinto, de la nueva Ley Federal del 

Trabajo, cuy•• diapoa1cionea, textualaente eatablecian1 
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TITULO QUINTO 

Trabajo de lea J!ujerea y d• 101 Menor•• 

CAPITULO I 

Trabajo de lal Mujeres 

Articulo 164. Laa mujeres disfrutan de 101 •i••o• derecho& y 

tienen la• ai•••• obli9acio .. • que los hollbr••· 

Articulo 165. Las -.octalidadea que se consignan en este capi

tulo tienen como prop6aito funda ... ntal, la protecci6n de la eaternidad. 

Articulo 166. En los t6r.ino1 del Articulo 123 de la Conati

tvci6n, Apartado "A", fracci6n II, queda prohibida la vtUizaci6n del 

trabajo da la• aujeres en1 

I. Labore• peli9rosaa o insalubres¡ 

II. ~rebajo nocturno industrial¡ y 

III. Eatablacilllientoa co .. rcialea deapu6s de laa diez de la 

noche. 

Articulo 167. Son laborea peligrosa• o inaalubrea laa qve, 

por la natural••• del trabajo, por las condicio,.a fiaicaa, qui•icaa y 

bioll19icaa del eedio an que •e preata, o por la compoaici6n da la mat.! 

ria p~i•a que utilice, son capacea de actuar sobre la vida y la salud 

flaica y eantal da la •ujer an_Htado da 9Ht1ci6n 1 o del producto. 

Loa r89laa1ntoa que •• expidan datareinar6n loa trabajos que 

quedan COllprendidoa en la definic16n anterior •. 



- 89 -

Articulo 168. No rige le prohibic16n contenlde en el articu

lo 166, frecci6n I para le• 11Ujeres qua de•e•peñen cergos directivo1 o 

que pOlean un grado universitario o t6cn1co, o loa conoclalentoa o la 

experiencia nece1ario1 para de1eapeñar los trabajo•, ni pera 1•• auj•

re1 en general, cuando •• hayan adoptado la• •edldaa necesaria• p~e 

le_protacci6n de la aalud, e juicio de la eutoridad competente. 

Articulo 169. La• •uj•re• no pra1tarin aervicio extraordina

rio. En caao de dolaci6n de ••ta prohibici6n, lu horH extraordina -

riel •• pagerin con un doacientoe por ciento aia del aalario que corre! 

ponde a la1 hore1 de le jornede~ 

Articulo 170. Laa madrea trabejador .. tendrin loa alguiente• 

derechoas 

I. Durente el periodo del. elllberezo no podrin desempeft~ tr~ 

bajo• peligroaoa para 1u aalud o la de au hijo, teles como 101 que Pl2 

duacan trepidaci6n o exijan e1fuerzo f11ico eonaiderable, levantar, t! 

rar o empujar grandes pe101, o permanecer de pie durante largo tiempo¡ 

II. Disfrutarin de un de1can10 de 1ei1 •emana• anterior•• y 

sei• poaterlor•• el parto; 

III. Lo• perio401 de descan10 a que 1e refiere la fracci6n 

anterior se prorrogarin por el tie•po necesario en al caao de qua ae 

encuentren imposibilitadas para trabajar a cau1e del eabaraao o del Pª!: 

to; 

lYo En el periodo de lactancie tendrin doa rapoaoa extraor

dinarioa por dla, de .. dia hora cada uno, pera alimentar a 1u1 hijoa, 
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en el lugar adecuado e hig16nico que deai9119 la empreaa¡ 

v. Durante loa periodos de descanao a que se refiere la 

fracc16n II, parclbirln au salario 1ntegro •. En 101 caso1 de pr6rroga 

••ncionado1 en la fracc16n III, tendrin derecho al cincuenta por cien

to de su 1alario por un periodo no •ayor de se1ente dia1; 

Vl. A regreser al puesto que da1eape~aban, sie•pra que no 

haya transcurrido más de un a~o da la fecha del parto¡ y 

VII. A que se coaputan en su antiguadad loa periodo• pre y 

po1tnata1H. 

Articulo 171. Lo• 1ervlcio1 de guardarla infantil 1e presta

rin por al Instituto Mexicano del Seguro Social, de confonaidad con •u 

Ley y d1spo1icionaa reglamentar1aa. 

Articulo 172. En loa estableci~i•nto1 en que trabajen •uje -

re1, el petr6n debe Mantener un n6mero suficiente de asiento• o 1illa1 

a d1apo11c16n da la• •adres trabajador••· 

In tlr.ino1 generalea, conaidaramo1 qua la presenta Lay Fad! 

ral del Trabajo prasertra loa ••nda11iento1 dater•inado1 en nuestro Tex

to rundall9ntal, y aaimi•llO, •anti•na todos loa ordena•ianto• prescri -

tos •D la 1~g1slec16n laboral enterior. 

Reaulta da 1umo 1nter6a hacer notar, que ae subraya el esp1-

, ritu de igualdad entre el hombre y la mujer en lo que atañe a derechos 
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y obli9acione1, haciendo la re1pectiya aclaraci6n de que las modalida

de1 insertadas en el propio cuerpo jur1d1co, no entraftan alguna acept! 

cl6n de de1i9ualdad, 1irio que el prop6s1to principal fue el de tomar 

auy en cuenta la excelaa miai6n que la natural••• ha conferido a la m! 

jer en el papel aubliae de le maternidad. 

Deduciaoa que la• llaitacione• que •• introducen al trabajo 

de l•• aujerea, no se dirigen a la aujer cOl'IO aer humano, aino e la m! 

jer en cuento cumple con au funci6n reproductora, 

Al re1pecto, el doctor "•rio de le Cueva, en au voluaen !! 
nuevo derecho .. xicano del trebejo, no• apunt11 

La• no&'llla• para el trabajo de laa aujares no 

aon diapoaicionea re•trictivas da la liber -

tad y de le igualdad de derecho• y obligacl2 

nea de laa aujeres en IU relaci6n Con loa 

hombrea aino prlncipioa qua •• proponen cui-

dar 11 •i• noble de las funciotMt• humana• y 

la •alud y la vida plena de 101 niftoa del •! 

ftana <43> 

(43) Supra, TOllO I, Editorial Porrda, M4xico, 1972 1 PP• 424 y 425 
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D) REFORMAS LEGISLATIVAS Y SUS EFECTOS 

En el állbito internacional se ha observado la tendencia a r.! 

duc1r las limitaciones di•criminatorias de la actividad económica de 

la mujer y a racionalizar las medidas que protejan, como deber social, 

au función reproductora. 

Del análiais de la legislación laboral mexicana, se despren

rtib la necesidad de efectuar reformas tanto a la Constitucibn, como al 

Código Civil y a la Ley Federal del Trabajo, a fin de actualizar las 

disposiciones correspondientes y ampliar las oportunidades de la inte

gración plena de la noujer a las actividades productivas. 

Los principios contenidos en la Constitucibn, han disminuido 

su validez a la luz de los cambios pollticos, econ6micos y sociales 

ocurridos en el mundo y por tanto respecto a la mujer, limitando sus 

posibilidades de empleo, •e han alejado del objetivo principal del de

recho del trabajo: extender la justicia social y asegurar a los traba

jadores un nivel de vida decoroao. La intención inicial de protección 

a .la mujer en el trabajo, de hecho ha sido inatrumento de discrimina -

ción. 

Ademá•, considerando los adelantos tecnológicos aplicados a 

la higiene y seguridad en el trabajo, las reatricciones constituciona

les impuestas a la actividad de la mujer no solo resultaban obsoletas, 
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sino liaitantea de nuestro desarrollo, al excluir la participación de 

su fueraa producti•a. 

El Capitulo III del Código Civil "De los derecho• y obliga -

cione• que nacen del matrieonio•, conten1a di•po•iciones que •e con•i-

deraban atentorias de la dignidad y la libertad de la mujer. 

Por su parte, el legislador de la Ley redaral del Trabajo, 

respondiendo a los imperativo• de una realidad aocial en eToluci6n, al 

interpretar el esplritu de la Constitución, conaideró que las modalid1 

des normativas establecidas para el trabajo de la eujer, tienen por ºE 
jeto fundamental la protecci6n de la maternidad; dejando prácticamente 

•in efecto la prohibición pare que las mujeree ejecuten laborea peli -

grosaa e insalubres. 

El jurista Euquerio Guerrero, en su Hanual de derecho del tra 

balo, nos dispone• • En 1974 se reformaron tanto la Constitución Poli-

tica como la Ley raderal del Trabajo para conaignar las libertades que 

ahora se otorgan a la mujer en materia de trabajo, conaecuentea con el 

criterio de equipararla al hombre en .aus derechos 11 <44 > 

(44) Supra, novena edición, Editorial Porrúa, México, 1977, P• 39 
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REFORMAS CONSTITUCIONALES 

De acuerdo con la• consideraciones anteriores y conforae • la 

neceaidad de la constante adecuaci6n de l•a norm•• laborales a la rea -

lidad del pal•, fue lndiapensable una reforma constitucional que esta -

bleciera a ni••l de principios, que la• limitaciones a la acti•idad de 

la mujer serian únicamente •quellas que ra•pondiaran a la proteccibn ·~ 

cial debida a la maternidad. 

Por virtud del decreto de 27 de diciembre de 1974, publicado 

en el Diario Oficial al 31 de ase mismo mes y ano, se rafonoaron la• 

fracciones II, v, XI, XV, XXV y XXIX del articulo 123 Constitucional, 

habiendo quedado de la manera subsecuente: 

Articulo 123,- Toda persona tiene derecho al trabajo di9no y 

socialmente 6till al efecto, se promoverán la creación de empleos y la 

or9anizaci6n aocial par• el trabajo, conforme a la ley. 

El Congreso de la Uni6n, •in contravenir a laa bases aiguieE 

tea, deber& expedir leyea aobra el trabajo, la• cuales regirán: 

A.- Entra lo• obrero•, jornaleros, empleados, domésticos, ·~ 

tesano•, y da una manera 9eneral, todo contrato de trabajos 

J ••• 

II, La jornada máxima de trabajo nocturno •erá de siete ho -

ra•. Quedan prohibidaa1 las labore• insalubres o peligrooas, el traba

jo nocturno indu•trial y todo otro trabajo deapué• de las diez de la 

noche, de loa menor•• de diecisáia a~os; 
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III y IV ••• 

v. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos 

que exijan un esfuerzo conaiderable y signifiquen un peligro para su 

salud en relaci6n con la gestaci6n; gozarán forzosamente de un descan

so de seis semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para 

el parto y ••i• •emanas posteriore• al aisao, debiendo percibir su sa

lario integro y conservar au empleo y loa derechos que hubieren adqui

rido por la relaci6n de trabajo. En el periodo de lactancia, tendrán 

dos descansos extraordinarios por dla, da media hora cada uno para al! 

mentar a sus hijos; 

VI a x ••• 

XI. Cuando por circunstancias extraordinarias, deban aumen -

tarse las horas de jornada, se abonará como salario por el tiempo exc! 

dente un 100% mis de lo fijado para las horas normales. En ningún caso 

el trabajo extraordinario podrá exceder de tres horas diaria• ni de 

tres vecaa con1acutiva1, Los menores de diecisiia a~oa no sarán admit! 

dos en esta clase de trabajo•; 

XII a XIV ••• 

XV. El patr6n astará obligado a observar, de acuardo con la 

naturoleza de su negociaci6n, los precepto• legal•• sobre higiene y ª! 

guridad en las instalaciones de su establecimiento, y a adopter las m! 

didas adecuadas para prevenir accidentes en el uao de las máquinas, 

lnatrumentoa y ~ateriale• de trabajo, asi como a organizar de tal man! 

ra iste, que resulte la mayor garantla para la salud y la vida de los 

trabajadores, y del producto de la concepc16n, cuando se trate da muj! 
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rea embarazad••• La• leyea contendrán, al efecto, las sancione• proce

dentes en c•da caso; 

XVI e XXIV,,, 

XXY, tl ser.vicio para la colocaci6n de loa trabajadores será 

gratuito para éatoa, ya se efectúe por oficinas municipales, bolsa• de 

trabajo o por cualquiera otra in•tituci6n oficial o particular. 

En la prestaci6n de este servicio 1e tomará en cuenta l~ d!, 

manda de trabajo y, en igualdad de condicione1, tendrán prioridad qui!!. 

nea repre•enten la única fuente de i119reaoa en •u familia; 

XXVI a XXVIII, •• 

XXIX. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella 

comprenderá se9uros de invalidez, de vejez, de vida, de cesaci6n invo

luntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicio de guar 

der1a y cualquier otro encaminado a la protecci6n y bieneatar de los 

trabajadores, ca111pesinoa, no asalariado• y otro• sectores aocialea y 

sus fa111l1ares. 

XXX y XXXI ... 

Entre los cambios introducido• en el precepto constitucional 

de refere.~ci.,, encontramos .101 siguiente•: 

1.-"se suprim16 la prohibici6n para las mujeres, de ejecutar 

labore•. insalubres o peligrosas, as1 COMO el de realizar trabajo• noc

~urnoa. 

2.- Atendiendo a los requerimientos i11Prescindibles de la m~ 
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ternidad, •• ordenaron una aerie de principios orientado• a. preservar 

le aelud de la lll\ljer y del producto en lo• periodos de 9eataci6n y de 

lactancia, coao aon: durante el estado de embarazo, no desarrollarán 

trabajo• que demanden un esfuerzo considerable y manifiesten un peli -

gro para au salud, en relaci6n con la 9eataci6n¡ disfrutar6n neceaari! 

mente de un deacanao de aeia •••enaa anteriores y aeis poateriores al 

alumbramiento, debiendo cobrar eu sueldo de •anera completa, •entenie!! 

do au puesto y loa derecho• que hubieren elcanzado en virtud de la re

laci6n laboral; durante el ciclo de la lactancia, la• •adres trabajad2 

rea contarán diariamente con dos descanso• extraordinar1oa, de •ed1a 

hora cada uno para alimentar a sus hijos. 

J.- Se elimin6 la prohibic16n para la 11Ujer, de trabajar tie~ 

po extraordinario. Como consecuencia de la refor111a, puede laborarlo en 

igualdad de circunatanciaa que el trabajo deae•peftado por el var6n. 

4.- Se impuso al patr6n, el deber de tot11ar las providencia• 

apropiadas sobre hi9iene y seguridad, aal COllO organizar el trabajo a 

efecto de que se arroje la •ázi•a g~rantia para la salud y la vida del 

producto de la concepci6n. Resulta interesante observar como en la fra~ 

ci6n quince •e adicion6 la frase "Y el producto de la concepci6n cuan

do se trate de mujeres embarazad••"• logrando con ello el le9lalador, 

el de extender tanto a la madre trabajadora, como el producto, loa be

neficio• protectores que se aluden en la fracci6n precitada. 

s.- En la fracci6n vi9iaima quinta, se adicion6 el 6ltimo P! 
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rrafo, cuyo único objetivo fue el de reafirmar la igualdad de oportunl 

dadea pera lo• dos aezoa. 

6.- Por últim11,, s'~""incluy6 COlllO seguro obligatorio, el de 

IJUarderia infantil, haciendo notar que el mandamiento deterlftinado, fue 

adoptado de la legialacibn laboral anterior. 

REPOIUIAS AL COOIGO CIVIL 

El C6di90 Civil para el Distrito Federal de 1928 fue objeto 

de reforinaa y ediciones por decreto de fecha 31 de diciellbre de 1953 1 

pUblicado en el Diario Oficial de 9 de enero de 1954 y entrado en vi -

gor diez d!as después, siendo Presidente de la República don Adolfo 

Rula Cortinea. 

lntre loa articulo• llOdificadoa encontramo• loe •igulente•• 

Articulo 169.- La mujer pOdr' deaeapeñar un empleo, ejercer 

una profea16n, oficio o co .. rcio, cuando ello no perjudique a la •1si6n 

que le i•pone el articulo anterior, ni se dafte la •oral de le familia 

o la estructura de ésta. 

Articulo 170.- El •arido pndr¡ oponerse a que la mujer se d!, 

dique a, las actl•idadea a que ae refiere el articulo an~erlor, siempre 

que funde su oposici6n en las causas que el misino ••~ala. En todo caso 

el juea reaolverá lo que sea procedente. 

Articulo 171.- La mujer podrá oponerse a que P.l marido de~e! 
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pefte olgún trabajo que lesione la moral o la e•tructura de lo familia. 

tn todo caso el juez resolverá lo que sea procedente. 

Observamos que en el primero d~ loa precepto• norNatiYoa, •• 

itgreg6 únicamente la frase: "ni ae dafte la moral de h faRlllh o la e! 

tructura de ~ata•, procurando con ello el legialador, conaolidar la iE 

tegraci6n del núcleo base de lo sociedad. 

tn le siguiente diapo1ici6n legal, el Ca8bio eatrib6 en eli

minar COllO aotlvo de opo1ici6n del consorte, el hecho de que 61 1ubvi• 

niera toda• la• nece1idade1 del hogar, que •• COlaO anunciaba el orden! 

•lento jur1dico derogado. 

ConsideraR101 que fue •uy oportuna la tranaformaci6n aufrida, 

ya que el trabajo de la esposa ol margen del aeno f alliliar, no debe e~ 

lar supeditado en funci6n a la ~scaaez econ6ntica del m1rido, •ino en 

el objetivo primordial de que ella, a trav6a de su acti•ldad, est6 en 

aptitud de auperarse coao ser huNano y crl•lalizar ciertas aetaa traz! 

daa por a1 •isma, aln tener que estar enclauatrada inevitableaente en 

el ••reo hogareño. 

Sln embar~o, creemos que el legi•lador ae qu1d6 corto en sus 

reformas ol dejar intacta la norRla jur1d1ca que i•puta trabajo obliga

torio a lo cónyuge1 "la d1recci6n y cuidado de l~a trabajo• del hogar•, 

como continuó aeftalando el precepto 168 respectivo, que a nueatro cri-
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teria atentaba contra la dignidad y libertad de trabdjo de la mujer. 

~ensamos que toca pareja humana, sea d~ntro e fuera de matr!, 

aonio debe con1iderársele camo el vincula voluntario que realizun do• 

personaa librea, con el firae propbaito de establecer de la manera que 

mejor estimen adecuada, su vide en común, asl como los trabajo• y con

secuencias que se deriven de la misma, fundamentalmente loa cuidados 

tanto de loa deacendientea, COllO del hogar. 

Asimismo, apreciamos que hombre y mujer deben aer responad -

blea dentro de un mismo plano de igu~ldad, respecto de los hijo• que 

lleven a la procreación, compartiendo conjunta y equitativamente todas 

y cada una de las obligaclonea que se deriven de aquello, como lo son: 

la direcc16n y cuidado de loa hijos, del ho~..r, asl como el deber de 

otorgar allmentoa. 

Finalmente, notamos que en el último de los ordenamientos j~ 

rldico~, el pensamiento del legislador fu~ justa y razonable al abrir 

un nuevo mandaaiento, dando a la mujer casada el mismo derecho que te

nla el hombre de oponerse al trabajo de su esposa en los términos le;~ 

lea estipulados. 

El c6digo Civil vigente para el Diztrito Fe~eral, nuevamente 

sufrió reformas, por virtud del decreto de fecha ~ de diciembre de 

1974, publicado en el Diario Oficial de 31 de diciembre de ese mis~o 
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m~s y año, en vigor sesenta dias desp~és, siendo Presidente de la Rep~ 

blica el señor licenciado Luis Echeverria Alvarez. 

Los mand&m1entoa legales objeto de estudio son loa aubaecueE 

tea: 

Articulo 168.- &l 111arido y la mujer tendrán en el hogar aut~ 

ridad y conaideraciones iguale•; por lo tanto, resolverin de com6n 

acuerdo todo lo conducente al manejo del hoqar, a la form1ci6n y educ! 

ci6n de loa hijo• y 1 la admini•traci6n de los bienes que a 6stos per

teneacan. &n caso de desacuerdo, el juez de lo Familiar resolverl lo 

conducente. 

Articulo 169.- Los c6nyu9ea podrán deaeapeñar cualquier act! 

vidad, excepto las que daften le aoral de la fa111111a o la e•tructura de 

&sta. cualquiera de ello• podrá oponerse a que el otro deaeapefte la a~ 

t1v1dad de que se trate y el juez de lo familiar resolverl •obre la 

opoa1ci6n. 

Con el fin de obtener un8 total igualdad entre marido y mu -

jer, se supr1mi6 lo que con antelaci6n eatatuia el articulo 168 " &•t! 

rá a cargo de la mujer la direcc16n y cuidado de loa trabajo• del ho -

gar "• lo que consideramo• COOlpletamente justo, por la• razone• natur! 

le• hechas valer con anterioridad, 

Si bien es cierto que a la mujer caaada ya •• le facultaba 

des•rrollar una actividad fuera del marco familiar, tambi6n lo•• que 
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estaba condicionada a que dicha labor nu ~erjud1cara la direcci6n y 

cuidado del hogar, as1 como de que no dofiara la moral y estructura de 

la instituci6n familiar, lo ~ue &e desprende la e~orme desi~ualdad en

tre 101 derechos de cada c6nyuge 1 encontrando todavia vestigio• rclat! 

vo1 a la potestad marital, toda vez que la esposa estaba impedida de 

efectuar una relac16n laboral, si su consorte CO!llprobaba que se lesio

naba la d1recc16n y cuidado de los trabajos del hogar. 

En vi1ta de lo descrito, la reforma del articulo 169 era im

periosa, y por con•iguiente, la corre1pondlente derogacibn de lo• pre

cepto• 170 y 111. 

Resultaba absurdo e 116gico pensar que la mujer estuviera de! 

tinada esencialmente a 101 quehaceres hogareños. 

Consideramos que el legislador se perc1t6 de que en la actu~ 

lldad, el papel de1arrollado por la mujer dentro y fuera del seno fam! 

liar, ha tenido grandes cambios, lo que orlginb ia respectiva adecua -

ción de la ciencia jur!dica a esa realidad aocial. 

Estamos completamente seguros que la mujer ha demostrado so

bradamente au aptitud para conttibuir al florecimiento de la vida cul

tural, econb~ica y politica del pata. 
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REFORMAS A LA LEY P'&DERAL DEL TRABAJO 

Delineadas la• nueves baoes conatitucionalea, la legisl1ci6n 

regla"'8ntarta •upraindlcada fue objeto de diversos ca•bioa a fin de 

adecuerla a lo• principios rectores con•ignados en el articulo 123 de 

nue•tro Texto Fllndamental. 

Como resultado del decreto fechado 27 de diciembre de 1974, 

publicado el 31 del mismo •e• y a~o, la Ley Federal del Trabajo v19en

te fue reformada en el Titulo relativo al " Trabajo de las Mujeres y 

de loa Menores "• habiendo quedado del siguiente 1110do1 

TITULO QUINTO 

TRABAJO DE L,\S MUJERES 

Articulo 164. Las mujeres disfrutan de loa •ismos derechos y 

Úenan la• mismaa o!>l1gac1onea que. los hombres. 

Articulo 165. La• modalidades que ae consignan en este capi

tulo tienen como prop6aito fundamental, la proteee16n de la matern1dad, 

Articulo 166. Cuando ae pon9a an peligro la aalud de la mu -

jer, o la del producto, ya •ea durante ~l estado de gestaci6n o el de 

lact<>nr.ia ;· sln que •ufra perjuicio en au adario, preatacionea y ders, 

chos, no •• podrá utlliaar au trabajo en labOrea inaalubces o peligro

sas, trabajo nocturno 1nduatr1a1, en e1tablaclmiento1 comerci~lea o de 

~•rvicio deapu6a de las diez de la noche, asi eo~o en horas extraordi-
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nar1a1. 

Artlculo 167. Para los efectos de este titulo, son labores 

peligrosas o insalubres las que, por la r.aturaleza del trabajo, por las 

condiciones fiaiee1, quimicas y biológicas del medio en que se presta, 

o por la cot1posición de la materia prima que se utilice, aon capaces de 

actuar sobre la vida y la salud fisica y mental de la mujer en estado 

de gestación, o del producto. 

Lo• re9lamentos que 1e expidan determinar6n los trabajos que 

quedan comprendldo1 en la definición anterior. 

derechos1 

Articulo 160. Se deroga. 

Articulo 169. Se deroga. 

Articulo 170. Las madres trabajadoras tcr.drán los si~uientes 

I. Durante el periodo del embarazo, no realizarán trabajos 

que exijan esfuerzos considerables y signifiquen un peligro para au ".!!. 

lud en relación con la 9estación, tales como levantar, tirar o empujar 

grandes pesos, que produzcan trepidación, estar de pie durante largo 

tiempo o que actuen o puedan alterar su estado psiquico y nn.rvioso; 

II. Disfrutarán de un descan10 de seis sem8n1s anteriores y 

1eis posteriores al parto; 

III. Los periodos de descanso a que se refiere la fracci6n 

anterior se prorro9arán por el tiempo nece~ario en el c~so de que se 

encuentren ~mp~•ib1litadas para trabajar o cauoa del embarazo o rlel paE. 
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to; 

IV, En el periodo de lactancia tendrán do• reposos extraor

dinarios por dia, de media hcra cada uno, para alimentar a sus hijo•¡ 

en el lugar adecuado e higi~nico que designe la empresa; 

v. Durante lo• periodo• de descan10 a que •e refiere la 

fracci6n 11, perciblrin su salario integro. En lo• caso1 da pr6rroga 

mencionados en la fracc16n IlI, tendrán derecho al cincuenta por cien

to de 1u 1alario por un periodo no mayor de 1esanta dias¡ 

VI. A regresar al puesto que desempe~aban, sialllJlre que no 

haya tranocurrido má• de un año da la fecha.del parto; y 

VII. A que se computen en au antigüedad los periodos pre y 

poatnatalea. 

Articulo 171. Los servicios de guarderia infantil se presta

rfin por el Instl tu to Mexicano del Seguro Social, de conformidad con su 

Ley y disposiciones reglamentarias. 

Articulo 172. En los establecimientos en que trabajen muje -

res, el patr6n debe mantener un nW.ero suficiente de asientos o sillas 

a disposici6n de las madrea trabajndoras. 

Advertimos que se coneluy6 con la práctica de agrupar la• 

disposiciones de mujeres y reenores bajo un mismo Titulo, habiéndose 

concretado el legislador a limitar el nombra del Titulo Quinto exclu•! 

vamente al " Trabajo de las Mujere• " 
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Cabe hacer aenci6n, que lo preceptuado con relaci6n a la• l~ 

bores, insalubrea o peligrosas no funciona, en vista de que, para que 

loa actividades precitadas adquieran dichos calificativoa, es pertine~ 

te que actúen •obre la vida y la •alud fisica y aantal de la aujer en 

eatado de geataci6n o del producto, lo que •19n1fica, que e•e tipo de 

tr•bajoo pondr'n aiempre en peligro la salud y en consecuencia, no pu~ 

den ser ejecutadoa por las mujerea en e•tado de gaatación o de l•ctan

cla. 

&l ordenaaiento jur1dico 167 fue modificado solamente al in! 

cio da au plrrafo priaero, toda vea qua en la actualided manifiesta 

• Fara los efectos de eate titulo "• divisando qua en todo lo demás, 

reitera an au integridad el texto primitivo de la legi•laci6n labOral 

en vi9or. 

Toaando en cuenta la1 reformas habidas, se derogaron los ar

ticulo• 168 y 169. &l precepto legal 170 fue objeto de un ca11bio lapo~ 

tante en su redacci6n, consi•tente en suprimir el vocablo discriminat2 

rio " no podrán '', por el de " no l'ealizarln ". La refor11a en cuestión 

se verific6 en la fracción I, toda vez que por lo que toca a la• aubs! 

cuentes fracciones, como al preámbulo del articulo materia de •n•11s1s, 

se reprodujo literalmente la redacci6n original de la Ley Federal del 

Trabajo de 1970. 

Finalmente, los artlculos 171 y 172 del C6digo del Trabajo 

en vigor, subsisten en loa mis11os t'rmlnos indicado• del texto inicial. 
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hrios. 

Es de desprenderse, que el vocablo "seguridad social u, indi-

ce el conjunto de normas de que dispone la poblacibn, a efecto de po -

der defenderse o ampararse contra alguna contingencia. 

Al respecto, el Jurisconsulto Alberto Briceño Ruiz, en su 

texto Derecho mexicano de los seguros sociales, concept6a a la Seguri

dad Social como1 " El conjunto de institucione1, principios, nol'lla• y 

dispo1iciones que protege a todo1 los ele,..ntos de la sociedad contra 

cualquier contingencia que pudieran sufrir, y per111ite la elevacibn hu

mana en loa aspectos psicofisico, moral, social y cultural • <45 > 

Igualmente, los tratadistas Dr. Hugo Italo Morales y Rafael 

Tena Suck, en s•J obra Derecho de la Seguridad Social, definen a la Se

guridad Social como1 " El conjunto de normos e instituciones que tie -

nen por objeto garantizar y asegurar el bienestar individual y colect! 

VO n (46) 

La seguridad social se proyecta a todo el mundo, cubriendo 

todos los riesgos y auxiliando a toda la poblaci6n; vigila su salud e 

integridad, ••1 como de loa recursos econ6micos de subsistencia de la 

(45) supra, Editorial Harla, México, 1987, p. 15 
(46! supra, Editorial Pac, México, 1986, PP• 19 y 20 
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rehabU1tac16·n qeneral y la desocupac16n; concede prest.clones sobre 

el principio de equilibrar la incapacidad de ganancia por falta de tr! 

bajo, y Yela loa 1:'9cursos humano• contra la aniquilaci6n y el desg3ste, 

socorriendo a la 1ociedad de la miseria, la angustia, el sufrimiento y 

la de•oc•Jpaci6n, por motivo• impropios a su voluntad. 

El prop6sito fundamental de la sP.gurldad social, es el de e! 

tender sus beneficios no solo al núcleo de trabajadores asalariados, 

sino también a grupos humanos no sujetos a relaciones de trabajo. 

Al respecto, el doctor Mario de la cueva, en su tomo~ 

de~~cho T.eXicano d~l trabajo, al hacer referencia a la Seguridad So -

cjal, nos ccm~nta: 

Solamente en la universalidad encuentra la •! 

gur1dad social su naturaleza auténtica1 los 

seguros sociales nacieron por la presi6n del 

mo•imiento obrero para asegurar el futuro del 

trabajo asalariado, por lo que, no Ob"-tante 

su enorme valor, tuvieron una visi6n limit.ada 

a un sector de los hombres que vi ven de su 

trabajo. En cambio, la ldea d~ la seguridad 

social respondi6 a un cl•mor universal, a la 

exigencia de paz en la tierra y de justicia 

en cada n•ci6n, por lo que romp16 todas las 

limitaciones, contempl6 al ho!llbre en si misr.o, 
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sin ningún calificativo, •e adelant6 a las 

exigencias concreta•, le hizo frente a la n! 

cesidad, entendida en su sign1ficaci6n •'• 

amplia, y señaló los caminos para la vida del 

ma~ana de todo• loa •eres humanos, que se fi.!!, 

cará aobre su trabajo en el pasado y en el 

presente <47> 

En México, la seguridad aocial es considerada ·por nuestro or 

denamiento jurldico como un servicio p6blico, de tal manera, que no ª! 

ria total"'8nte efectiva, sin la intervención del Estado. 

La seguridad social brota como un sistema de protecc16n a lo• 

trabajadores que toman parte en la vida socio-económica del pals. Tie~ 

de a establecer un mlnimo nivel de vida decoroso. 

Se estima que los trabajadores, siendo la clase econ6m1camell 

te d~bil, verán aumentado su salario o su pre•upuesto familiar al no 

tener que preocuparse por prever eventualidades, consiguiendo con esto, 

une redistribuci6n de au ingreso. 

Deducimos de lo anterior, que la seguridad social procura pr2 

(47) Supra, Tomo II, Editorial Porrúa, México, 1979, PP• 55 y 56 
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teger al trabajador en la prevenci6n de enfel"!lledades y en los riesgos 

de trabajo, en la atenci6n de los enfel"!llos asegurñdos y beneficiarios, 

· de lo madre y del ni~o, y en la muerte. 

Lo Seguridad Social qued6 plasmada en la Const1tuci6n de 

1917, en el articulo 123 fraccibn XXIX, que originalmente decla• 

Se ~onsideran de utilidad social: el establ! 

cimiento de cajas de seguros populares, de 

invalidez, de vida, de ceaaeión involuntaria 

de trabajo, de accidente• y de otro• con fi

ne• análogos, por lo cual, tanto el Gobierno 

Federal, como el de ceda Estado, deberán fo

mentar la organizaci6n de institucionl!s de 

esta indole, para infundir " inculcar la pr! 

viai6n popular. 

Por decreto publicado en el Diario Oficial de 1·1 Federaci6n 

el 6 de oeptiembre de 1929, se reform6 el precepto anterior, habiendo 

quedado de lo s iquiente forma: 

Se considera de utilidad p6bl1ca lo expedi -

c16n de la Ley del Seguro Soeil!ll y ello com

prenderá seguros de lo invalidez, de vida, 

de cesaei6n inYoluntoria del trabajo, di! en

fermedades y accidentes y otras con fines 

análogos. 
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A pesar de que el rigimen creado por la fracci6n XXIX de la 

disposición juridica 123 constitucional tiene por prop6sito fundamcn -

tal establecer la protección del trabajador, au meta es llegar a todos 

los sectores e individuos que integran nuestra sociedad. 

1~0 obstante que le Seguridad Social ya estaba contemplada 

desde el punto de vist~ de la Conatit~ción, no se expldi6 de inmediato 

la legislación reglamentaria correspondiente, habiin~ose concretado s~ 

lamente las autoridades competentes a elaborar algunos proyectos. 

La Ley Federal del Trabajo, promulgada el 18 de agosto de 

1931, propugnó por la creación de una Ley del Seguro Social. Lamenta -

blemente no se llev6 acabo, habiendo quedado simple y llanamente en un 

deseo. 

Entre los años de 1932 y 1940, se pro~ctaron alguna• leyes 

del seguro social, entre las que 1e encuentra la del Presidente de la 

Rep6blica, el señor general Lácaro Cárdena•, quien con fecha 27 de di

ciembre de 1938 envi6 a la cámara de Diputado• un proyecto de Ley de 

Seguros So~iales, que doberia cubrir 101 riesgos de enfermedades y ac

~identes de trabajo, enfermeda1es no profesionales y maternidad, veje~ 

e invalidez y desocupación ir.voluntaria. Desgraciadamente no se pudo 

cristalizar el anhelo softado. 

Los esfuerzos no fueron en vano y, bajo el rigimen de 9obie,t 
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no del Presidente do lo República, el señor general Manuel Avila Cama

cho1 con fecha 31 de diciembre de 1942 1 fue promulgada la primera Ley 

del Seguro Social y publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n ol 

dla 19 de enero del a~o siguiente, 

Sin embargo, el cuerpo juridico invocado en el párrafo inme

diato anterior, fue abrogado por la nueva Ley del Seguro Social que fue 

publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n el 12 de marzo de 1973 

y entrada en vigor el 10 de abril del mismo a~o. 

considt!romos 1 que con la expedicibn de U!1 código de esta na

tur•leza, se cre6 un siste~• orientado a proteger en forma eficaz t•n

t~ a! trabajador como • su familia, contra los riesgos que pudiesen 

e>:1"t1r, 

En Mltxico, el Seguro Social es la base o i ns trum•rntr> d~ 1 a 

Se7uridod Social, catologado ccmo un servicio público de ~ar•cter no -

c1onal 1 en los tltrmlnoa que la propia legislación establece. 

Gustavo Arce Cano, @n su obra Los Seguros Sociales en México, 

define al Seguro Social co~o: 

Es el lnatru ... nto jur1d1co del Derecho Obre

ro, por el cual una institución pública GU~

da obligado, medionte un• cuota o prima que 

pagan lo~ pntrones, los trabajado~es y el 
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Estado, o a6lo alguno de éstos, a entregar 

Gl ~segurado o beneficiarios, que deben ser 

elementos econ6micamente dibiles, una pan -

si6n o subsidio, cuando se realice alguno 

de 101 riesgos profesionales o •tniestros 

de carácter social <49 > 

Alimi1110, Eduardo Carrasco Ruiz, en au texto Coordinaci6n de 

le Ley del Seguro Social, no1 determine lo 1iguiente1 

El Seguro Social es el instrumento de la •! 

gurtdad social mediante el cual se busca 9!. 

rantizar solidariamente organizados, loa e!. 

fuerzos del Eatado y la poblaci6n econ6mic!. 

mente acti •ta, para garantizar los rie•gos y 

contingencias sociales y de vida a que está 

expue~ta esta poblaci6n y a1uello• que de 

ella dependen, para obtener el mayor biene.!. 

tar social, biol6q1co'o econ6mico y cultural 

posible e~ un orden de justicia social y 

nignid•d hu•ana <49> 

(48) Supra, Ediciones Botas, México, 1944, P• 55 
(49) Supra, Edi'!odal Limun-tliley, México, 1972, p. 17 
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E•t1•aaos que el seguro 1oclal, ea el medio apropiado para 

pr~ta9er le vida y dl9nidad del trabajador y, concomltant-.mente, u11<' 

for•a de lnc:rementar su salario. 

Por mandamiento espre10 de la Ley del Sequro Social vigente, 

corresponde al organiemo público descentralizado con personalidad jur,1 

diea y patriaonlo propio, denoa1nado Inetituto Mesieano del Seguro so

cial, la organización ~ adm1ni1traci6n del aeguro aoc1al. 

La mujer lnl!Xicana trabajadora ha alcanzado un sitio decoroso 

en la sociedad¡ ha batallado con fuer~o y firmeza para mantener•e en 

un plano de i1ualdad que el var6n. 

Sin e,.bargo, en el corto lllp•o de tiempo de medio siglo, se 

han producido innovacionea de gran notoriedad, que hacen que teorlco -

aente al menoa, ·la aujer pueda ser competidora en diverso& campos que 

anteriormente eran poees16n exclusiva de lo• hombres. 

La MUjer trabajadora, dentro del contexto jurldico laboral, 

P.•ral9ue una doble perapectiva1 

•·- Principios t9ualitar1os con el hombre en su car6cter de 

Hr hu•ano¡ y 

b.- Principio• diferenciales por la• carecter1st1cas de su 

•exo y a su papel fundamental de la rroercaci~n, 13 pr2 

teqen y auxilian en el.desempeffo, de sus funciones como 



- 117 -

modre trabajadora. 

La mujer trabajadora ~· un signo de prosperidad y desarrollo, 

motivo de sobra para estimularla y protegerla para un mejor aseguramieE 

to y aprovechamiento de su per.•ona. 

De acuerdo a la Ley del Seguro Social vigente, la mujer que 

•e encuentra sujeta a una relaci6n o contrito de trabajo, tiene a au f! 

vor los •ubaecuentes derecho• 9ellt!rales1 

La mujer trabajadora .tiene derecho .. • estar in•crita en el In! 

tituto Mexicano ~el Seguro Social, bajo el rigimen del Seguro Social 

c>b1l9ator10. 

En el caso de que el patr6n no cumpla con la obli9aci6n de 

in•cribirla, ista tiene derecho a acudir al Inatituto de referencia y 

proporcionar los informes correspondientes a efecto de que se proceda 

a su registro e inacripci6n, debiendo avisar la• modificaciones de su 

salario y demá• condicionea de trabajo. 

Una vez afiliada la trabajadora al rigl~en en cuestión, 6ata 

tiene derecho a que se le otorgue, eu~ndo el caso lo requiera, los se

guroG de: 

1.- Riesgos de trobajo; 

2,- Enfermedades y maternidad¡ 
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3.- Invalidez, vejez, cesantia en edad avanzado y muerte; y 

4.- Guarder1ns para hijos de asegurnñas. 

Seguro de riesgos de trabalo 

La asegurad~ que sufra un riesgo de trab~jo, tiene derecho a 

las siguientes prestaciones en especie: 

•·- Asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica; 

b.- Servicio de hospitaliza~16n; 

c.- Aparatos de prótesis y ortopedia; y 

d.- Rehab111tac16n. 

En cu3nto a las prest~ciones econ6micas o en dinero, ~e est! 

rá a lo dispuesto en la Secci6n Tercera, Capitulo III, Titulo SQgundo, 

de la Ley. 

5cguro de enfer":!~dodes 

La asegurada que sufra una enfermedad, tiene derecho a la 

presta<"ión !?n especie consistente en la asistencia médica, quirúrgica, 

farmacéutica y hospitalcrl• que seo requerida y C!' los térir.lnos que la 

propia ordenanza juridica lo estipula. 

La prestaei6n en esp,.cie dcterni"'ada, se <>torgc=·.'1 tomhil!n a 

lo pensionada por los concl!ptos fijac!os ,<>n la ll!y, as1 c<>mo a sus rl!s

peetivoa benl!ficiario1. 

En lo referente a las prestaciones econ6~ie~s ~ e~ ¿1ner~, 
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se e~tar& de acuerdo a lo indicado en la Secci6n Tercera, Capitulo IV, 

Titulo Segundo, del código invocado. 

Sequro de invalidez 

La asegurarla que s~ encuentre en estado de inv~lidez, tiene 

derecho a que se le otor9ue las prestaciones subsecuentes: 

1.- Pensi6n, t~mporal o definitiva¡ 

2.- Asistencia médica, en los t~rminoa del Capitulo IV, T{t~ 

lo Segundo, de lo Ley; y 

3.- Aslgnacion.,a. famil1"res y Ayuda aoistencial, conforme a 

lo establecido en la Sección Séptima, Capitulo V, Titulo 

Segundo, del mandamiento normativo materia de estudio. 

La asegurada que se encuentre en estado de invalidez, tiene 

derecho a que se le otorgue una pensión de invalidez, en la cuantia 

que al respecto marca la Sección Octava, Capitulo v, Titulo Segundo, 

del cuerpo legislativo objeto de análisis. 

Seguro de vejez 

La asegurada que se encuentre en estado d~ vejez, tiene der~ 

cho l las pr~stac1oncs que a continuaci6n •e mencionan: 

t.- Pensi6n; 

~.- Asistencia mPdica, en lo$ términos del Cap!tulo IV, Tit~ 

lo ~egundo, de la Ley; y 
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3.- Asignaciones familiares y Ayuda asistencial, de conform! 

dad a lo señalado en la Secc16n Sbptima, Ca¡iHu1o •¡, Ti

tulo Segundo, del ordenamiento juridico en cuesti6n. 

La asegurada que se encuentre en estado de vejez, tiene der! 

cho a que se le otorgue una pensi6n de vejez en la cuantla especifica

da en la Secci6n Octava, Capitulo V, Titulo Segun~o, del c6dlso rlc re

ferenci.,. 

Seguro de cesantia en edad avanz~dn 

La asegurada que se encuentre en estado de cesantía en cd~d 

avan~ana, tiene derecho a las prestaciones que en seguid~'! ~e cnumer<ln: 

1.- Pens16n; 

2.- Asistencia méc1ica, i:?n los términos del Capit11lo !V 1 Tit~ 

lo Segundo, de la Ley¡ y 

3.- Asignaciones familiares y Ayuda ~sistencinl, confor.me s 

lo prescrito en la Sección S~ptim~, -:apit·J:? V, Titulo 

Segundo, d~l mandamiento legislativo ~ateria d~ análiois. 

La asegurada que se encuentre en estado de C9Sant1;i en edad 

avanzada, tiene dere~ho a que se le otorgue una pensl6n rle ccsant!a en 

edad avanzada, cuya cuar~tla se precisa ~n la Sección Octao,·,'"l, CupS t 1;1o 

V1 Titulo Segundo, del cuerpo normativo o!Jjeto de estudio. 

Seguro por muerte 
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Cuando sohrevenqa ~l dcce:;o de l<"I ascgurt1da o Ce la per,sion!! 

dn ~o: invalidez, v~jez o ccsantia en edad avanzada, el Instituto Mex! 

cano del Seguro Social otorgará a sus beneficiario5 1 acorde a lo esta

tuido ~n la ley 1 las prest3c!ones que en este acto se listan: 

1,- Pensi6n de viudez; 

2,- Pensión de orfandad; 

3.- Pensión a asc~ndientes; 

4,- Ayuda asistencial al pensionado por viudez, en los casos 

en que lo requiera, previo dicta~en médico; y 

5,- Asistencia médica, de acuerdo a lo preceptu~do en el Ca

pitulo IV, Titulo Segundo, de la Ley, 

Los beneficiarios que tengon derecho a la pensión que les c2 

rresponda, estar8n "upeditaéos a los lineamientos decretado• en la ses 

ci6n Quinta, Capitulo V, Titulo Segundo, del código respectivo, 

Ayuda para gastos de matrimonio 

La asegurada tiene derecho a rC?ciblr una ayuda para gastos 

m11trimonialcs, en 1,, inteligencia de que, con ontelación cumpla con los 

requisitos legnles ordenado~. 

La cuantia de la ayudn p;:ira gostos de mat~imonio que el Ins

ti tutl) rtr?xicano del Sa')uro Social otorgue a la asegurada., será con :1rr~ 

glo a 1" ~s!gned':) en 1.a :ecc:i6n Sexta, Cüpitulo V, Titulo Segundo, de 

l• legislnción regl•r~ntaria correspondiente, 
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Continuaci6n voluntaria en el régirr.en obl!qatorio 

La asegurada que deje ~e P"~tenecer al régi~en o~lig>torio 

por haber sido dada ñe baja, tiene el der.,chc ,, seguir rrot<>9ido por 

il, siempre y cuando h.l}'a acreditado por lo ~enos cincuenta y dn$ coti_ 

zaciones semonales. 

Su continuacl6n voluntari~ puede realiz~rse en los $cgurcs 

conjuntos de enferm~dades y maternidad, de invalidez, veje~, ~esantia 

en edad AVnnzada y muerte, o bien ~n cual~uiera de a~bos n 5U el~cci6~. 

Por lo que toca 'l su inscr1pci6n, la as'=!guroda tiene <1erC'cho 

a ef~~tuarla en el m!sno grupo de S3l~rio a que rerten~cia P.n el ~cmc!l 

to de la hnja o en el grupo inmediat~ inferior o sup~rior, 

Sl fin que se persigue c~n l~ última opci6n es de 1u~ 1 ~! su 

nu~vo ingreso se lo per~ite, qu~de registrada an el grupo inmediato s~ 

perlar ~1 que tenia antes de ser dada de baja, con lo que su prestnci6n 

econ6mica seria de mayor cuantia. 

La osegurada cubrirá !.ntegramente lan cuot1~ ot-rero-r~trc~~

les correspondientes y podrá entrn:g:i.rla~ anticipadnr-.cnt.'! bien se~ en 

forma bimestral o 3n 1Jal. 
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tr": •1incul1da !l otra por una rclftc16n o coritr'ltO de trebajo y qur., 

~i~ndo ~ujet.~ e~ asc~ura~iento, tod~via r.o ~~ le hn cxter.dtCc ~1 ré~!~ 

rnen obllg~tori~ ~el ~eguro Social, tiene Cerecho a pedir su incorpora

ción voluntaria •l mismo, en los periodos de inscripción que determine 

el Instituto Mexicano del Se9uro Social. Lo anterior procederá, en la 

medida que cumpla con los requisitos que en forma previa establece la 

Ley. 

Mientra• no sean expedidos los decretos respectivos, la in -

corporación al r6gimen del Se9uro Social obli9atorio de los trabajado

res dom61ticos, se efectuará a petición del patrón a quien presten sus 

servicios. 

Régimen voluntario del Seguro Social 

La ~52•:urada tiene derer:ho ll que sus familiares que ne se t?J2. 

cuentren proteg!dos por la ley, se les proporcione prestaciones en er.

pecie en el ramo rlel setJU::"O de enferr.tt?dodes ':! r.iat~rnidad. Lo anterior, 

'?n h;,Be en 11 cont:-::i.t.aci~n del scg\1r:> fnir::•1ltl!tivo, sea ir.div1.dual o ""E. 

lcct:!.vc, que s~ cel~bre con -:!:l Inst..ltut.o ~~i:?:xicar.o d~l Seguro ~ocl=ll. 

L~ io~1·.:rJ 1:h ~i~ne t!.~rci:-hc 1 1ut? r?l Irs~it1Jt" j)!"!?C!.tado, co~ 

tr-.:ttc::? con l:! :-i-i~te f.Jtronal s~q1Jr~: adicionales, a fin de s~tlsf ... cer 

ta~ rr~~tacior.es ec,nómicas con~ertadas en los contratos ley o en los 

cor.tratos colectivos de trabajo que fuesen superiores a las estipula -

das para el ré9imen del Se9uro Social obligatorio. 
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En términos generales, se refierie u todo a.1uello que se con

vierto en coherturas y prestaciones superiores e las leg~les o en m~j~ 

res condiciones de di•frute para la asegurada. 

Estimamos que, operándose de esta forma, se impulsa el prin

cipio de protecci6n integral, sin distinci6n de raza, sexo, cr«>do pol.!, 

tico o religioso. 

Con1ideramos que el Derecho de la Seguridad Social, es tras

cendentalmente activo, en virtud que varia aeg6n las condiciones o ci~ 

cun1tancias de cada época, mejorando las pre1tecione1 e incorporando a 

m6a beneficiario•. 

B) DERECHOS DERIVADOS DE LA llATERNIDAD 

La mujer ea.el eje y vértice de la familia, como ésta última 

es la primera e61ula de la aoeiedad. Por lo consiguiente, el papel de 

le mujer dentro del hogar repre•enta tanto para una pequeña comunidñd, 

como para la sociedad entera que integra un pals, uno de sus pilares 

e&a 16lidos e importantes para su desarrollo. 

En le vida de la mujer, la maternidad es el acontecimiento 

m&1 valioso, por lo que ea de sumo interé1 conocer que está pasando en 

su organismo cuando est& embarazada; como debe ella cuidarse durante 

el periodo de ge1taei6n; como debe proteger a su hijo aún .rnt~s del n.! 
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cimiento de éate y, asimismo, como deben comportarse los familiares 

que la rodean, principalnente el marido, de quien ella espera protec -

ci6n, ternura y carlfto. 

Esther Gally, en su obra Manuel pr6ctico par• partera•, nos 

dice: " La mujer embarazada necesita de cuidados especialea desde que 

coaienza el embarazo, hasta que ter•ina con el parto, Pero a6n deapués 

del parto, en el periodo en que el vientre de la madre recupera au ta

•allo non1al y c.,.uN11ente ae llaaa "el rieago• y durante loa meaes o 

eftoa en que le 11adre da el aeno, necesita tamb16n de cierto• cuidados " 
(50) 

De lo anterior, desprendemoa que el cuidado prenatal, cons1~ 

tente en toda aquella atenci6n proporcionada d la ellbaraz~da hasta el 

d1a del p~rto 1 es muy importante para evitar o minimizar los problemao 

que pueden amenazar la vida o la salud de la ~adra o r.1 nifto. 

Al ~••pecto, l~s doctores ChristnphPr Mftcy y Frank Falkner, 

en su texto E~baraz~ y nacl~lr.nto: problemas y placeres (traducci~n nl 

espaftol ror Leonel Brocho Herrera), nos ~omantan: "Es vital que una 

mujer embaraaada se ~ot1eta 3 ex&menes médicos per16dicos. &sto consti

tuye un buen cuidndo prenatal. Si ae localiza al9ún probl..,a, hay m&s 

oportunidad de tratarlo con 'xito " 151> 

(50) Supra, Editorial Fax-México, México, 1977, p. 179 
(51) 5upra, Editorial Harla, M6x1co, 1980, p. 33 
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Cons1deromos que la atenci6n médic• y las diferencio• en ac

titud hacia la misma son esenciales parl lo evoluci6n d~l e~bara7.0, M,!i 

chos estudios demuefttron una asociaci6n entre la evoluci6n del embara

zo y la cantidad y calidad de atención recibida durnnte ~l mismo, 

Algunas mujeres embaraz~das se sienten m5s c6moda$ y confia

das si se encuentran bajo la vigilancia de un obstetra durante su embi!_ 

raZo. 

La Ley del ~~guro 3?cial vigente contiene preceptos especia

les que tutelan el interés de la mujer trabajadora, tomftndo en cuenta 

la excelsa miai6n 1ue la naturaleza le ha conferido en el papel subli

me de la maternidad y a laa caracterlaticaa correapondientea a los pe

riodos pre y postnatalea. 

con anterioridad expresamos que, de acuerdo con el ordenn~ie~ 

to jurJdi~o invocado, la mujer que se encuentra sujeta a una relaci6n 

o contrato de trabajo, tiene derecho a estar inscrita en el Instituto 

Mexicano del Seguro Social, bajo el régimen del ~eguro Social obl1gat2 

clL 

Asimismo, m•nifest•mos que, eatando •filfa~a l• tr~b~j~dora 

al r6gimen de referencia, é:ta tiene derecho a que oe le otoro¡ue, cunil 

do el caso lo requiera, el seguro de maternidad. 
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En CdM• de maternidad, la trabajadora asegurada tiene dere -

cho a que el Instituto Mexicano del 5cguro Social le otorgue durante 

el embarazo, el .:il1n1bra1t1iento "'J. el puerperio, las prestaciones en csp!: 

c1e que en seguida se apuntan: 

t.- Asistencia obctétrica; 

2.- Ayuda en especie por seis mese• para lactancfo; y 

3,- Una canastill·J al nacer el hijo, cuyo importe ser& seña

lado por el Consejo Técnico. 

La ••egurado embarazt1•J.i tl-:n~ de.&:echo a 01oza.r de l.J.l prea;t:i

ciones el tadAS, a parll r del d!a en que el Instl tu to ccrt1f1c¡ue el cs-

tadc de "mbarazo. La certl!icae16r. indi~ar& la fecha ¡.oeible del parte 

y que a su ver. servirá de .apoyo para los erectos del cf>aputo reldtivo 

al subsidio en dinero que conforme a la ley le corresponda antes del 

parto, 

La trabajadora asegurada tiene derecho a que durante el emb! 

'"~º y el pu~rperio reciba la subse~uente pre•tac16n econ6m1ca: a un 

subnldio en dinero igual al JOOl del salario promedio de au grupo de 

cuota, durante 42 diaa anteriores al parto y 42 dlaa posteriores al mi~ 

"'º' 

En el supuesto caso de que la fecha establecida por lo& al -

dlcos 1e~ ln~tituto ~sté ~n de~ucuerdo total~ente con la dEl pa~to, lQ 

r.iujer eml>.:irazatJa tlenl! dcJ.'echo a que se le cubra 11,)s subsidil)s reapec-
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de que el periodo prece:dente al parto ~e h.:iy..i pro¡.>-lS.JU.;... ¡,:..,r l:'I ,u.~ t,;:, 

ca a los dias en que ;;;e haya alargado el pr.:riodo con antc1Licl.;.n al p.:i.:::. 

to, éstos se remunerarán como prosecución de lnc~pacidodes cau~~~as 

por en!crm~dades. El correspondiente subsidt~ se ret~ibulrá por perio

dos vencidos que no ex~ede~án de un3 nemana. 

La trJb3j;1cl(Jt"'-l or:i!,,'lrazada tcndr.1. d~tccho al subsidio t?l1 Cl.l~! 

tl.ón, en la :hcd1...:b q'Jc cumpla previ.:ir.a:!nte con los si:1u1cnteG rcqu1s1 -

Lvc: 

1 •.. Que l.>1·,;¡o r~conoddo poc al I;\Stituto Mcxicanc del Sc1u

rv .J.i:>c!.al, 'Jfl rr.1nimo de ti:einla cot1ZilC1ones !lem.anales en el periodo 

d11 doce mes.::s a1ilario.1:es a la !echn. en ~u1.. deba er.tpc;,<.1.t: '!:!. pagc r.toJ~ su2_ 

s1d1o¡ 

2.- Qu~ el lnst1tuto haya certi~lcado el CJtado de embar-lz.o, 

usi co~o la fecha prohable del parto; y 

1,- Que durante los periodos anterlores y posteL"iores ill pa_!;; 

to 1 no efect6e cualquier trilbajo que ~otlve pago ulguno. 

En el supuest.o caso de que la ascgur:i.da no Ce ob:o.ei.:va.rn:.1.1 al 

punto primero de loa re.;¡ul.5.1.tos, y con:iecut-ntcmenlc .no ter.Ja derecho 

al aubsldio c:orrcspondlonte, rc~ul lJ inler•:>!.antu !leñol"-r -iJ.! ·:~nfvrme 

a la propl,], legislae16n, é~ta tiene derech'J a :¡u~ d1.1raat~ su !nc.:.1¡.·.:\C:! 

dad se le cubra .:;u salürlc r:n fo.1:mo !nl119r1 ¡:t.a: part~ <l'"!l r..it.i:ón. 
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Consideramos que e& de su::i3 nec~sidac! que a la i.\Ujer tr.J.büJl 

0:.:o.=a .¡ue se eric:uentrc cm!larJ:.uda, ::.e le preste los servicios ;11édiccs y 

hospiLul~rios que sean c~1ueridos, inclusive el restableclmi~nto de lü 

madre o hijo, motivo por el cual debemos sentirnos orgullosos ue nucs

lro glorioso Instituto Mexicano del Seguro ~ocial loda vez que otorgn 

a la asegurodo lo tan deseado asistencia obstétrica, 

Adem&o, el Instituto de referencia no olvida que la nueva m~ 

dre necesito lo inuispensable en cuanto abrigo y vestido del inf~nte, 

por lo que otorga la correspondiante canastilla de maternidad; no oh.!. · 

do también, Ll hecho d~ qu"' la madre trab.1jadora tier.e la necesldod d~ 

nutrir con le~he a su ~ebé, por lo que lo ,,uxilia :luronte medio ai'lo, 

otorgándole un• ayuda en especie para lad.ancia. 

Pensamos ~ue el beneficio relativo a la can .. t1lla de mate<-· 

nidad, deberla ser extendido a todas las mujeres que fueran atendida• 

de parto en el Instituto, sin importar que sean o no trabajadoras. 

c1·eemos que resulta gril to y .reconíortable saber que nucs tr..1 

leg1slaci6n social r~spnctiva contem?la s1stemát1c11111ente la asistencta 

a la m'Jj~r '!:nl;e:.·.J:..:i:.1.;i unt~s "i de:.:;pu~s del parto, J prevé pericdoc de 

?.~ -:..:n;:i..;. pu.r !Jf!Slación ¡· l3ctancia. 
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entra a formar parte de un grupo de personas, y la clase de relaci6n 

que él establezca hacia ellas en sus primeros años, determinará fuert~ 

mente no solo sus actitudes y satisfacciones en sus vínculos con sus 

semejantes durante el resto de su vida, sino también su éxito o su fr~ 

caso en cualquier ámbito en que se desenvuelva. 

Las doctoras Marian E. Breckenridge y Margaret Nesbitt Mur -

phy, en su obra Growth and Development of the Young Child (Crecimiento 

y Desarrollo del Niño), nos comentan: 

El niño, es una persona que piensa, siente, 

actúa, crece y cambia. Su cuerpo es su equi-

po para la vida. A través del mismo recibe 

ir,1presiones del mundo a su alrededor. Se si.E 

ve de su cuerpo tanto para expresar sus sen-

tirnientos y pensamientos como para manipular 

(o ser manipulado por) su medio ambiente. Su 

personalidad comprende tanto las cosas que 

conoce como las interpretaciones de si mismo 

Y de sus alrededores <52 > 

El niño debe disfrutar de una protecci6n especial y disponer 

(52) Supra, traducción al español por Carlos Gerhard Ottenwaelder 1 oc
tava edición, Nueva Editorial Interamericana, México, 1985, pp. 
3 y 4 
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de lo• servicio• necesarios para que pueda desarrollara• f!aice, moral, 

espiritual y social, de manera provechosa y natural. 

El infante debe crecer y desarrollarse diariamente en un am -

bien.te sano, y como padres, es nuestra oblic¡¡acibn proporcionarle loa 

cuidados indispensables para tal efecto, como aon: 

a.- Procurar su limpieza personal, inculcándole como hábito, 

el baño frecuente¡ 

b.- sum.inistrarle las substancias nutritivas apropiadas para 

el proceso vital de su organismo y as!, pueda mantenerse en vida¡ 

c.- Vigilar constantemente que su estado orgánico se encuen -

tre exento de enfermedades, prestándole cuando el caso lo requiere, el 

servicio médico correspondiente¡ 

d.- Crear y modelar su carácter y personalidad, despertando y 

orientando sus anhelos e inquietudes. Desarrollarle y perfeccionarle 

sus facultades intelectuales y morales por medio de preceptos, ejerc1 -

cios y ejemplos; y 

e.- Proveerle diversiones que son esenciales en su vida, en 

virtud que los ayuda a dominar su ambiente, asi como a comprender y h! 

cer frente al mundo que los rodea. A través del juego tienden a deaa -

rrollarae social, emocional, intelectual y f1aicllllente, aprendiendo 

acerca de si mismos y de los demia. 

Consideramos que la educación del niño principia exactamente 
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cuando inicia au crecimiento, en los primeros dias de su vida. La ma -

dre debe velar no solamente por la salud de au hijo, sino también para 

la foraación y desarrollo de su carácter. La manera de alimentarlo y 

cuidarlo en loa primeros años, es de suma iaportancia para su futuro y 

perfecto desarrollo. 

Si bien es cierto que la mujer debe darle a su niño los cui-

dados anunciados, también lo ea que muchaa veces no le ea posible lo -

9rarlo plenamente, tomando en cuenta de q~e trabaja ya sea para satis-

facer sus necesidades económicas personales, auxiliar en la economia y 

subsistencia de la familia o para buscar únicamente su propia supera -

ción. Esta situación nos intranquiliza por la conservación y progreso 

del niño, fisica, moral e intelectualmente, reserva potencial de la n_! 

ción, que no se vea lesionada por el trabajo de la madre. 

La tratadista Elvia Arcelia Quintana Adriano, en el texto 

Condición )uridica de la mujer en México, noz m~nificsta le siguiente: 

" La mujer que deja el hogar por su trabajo necesita para desarrollar 

toda su capacidad, saber que sus hijos están seguros y bien cuidados. 

Que el hecho de salir a obtener un sueldo o aalario que beneficie a la 

familia, no implique un contratiempo o un perjuicio en el desarrollo 

integral del nifto " <53 > 

(53) Elvia Arcelia Quintana Adriano y otras, Condición juridica de la 
mujer en México, Universidad Nacional Autónoma de México, Héxico, 
1975, p. 160 
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Debemos de reconocer, que si e la mujer no •• le auxilia en 

el cuidado de sus hijos en loa primeros ailoa de su vida, se le orille 

o ae le restringe en la.creatividad o productividad que pueda dar den

tro de la fuerza econ6mica de nuestro pa1a. 

cuantas veces no heaoa viato que la mujer acude a su trabajo 

con su hijo o hijoa, o no asiste a 61 por carecer de alguien que se 

los cuide; existen otras que han criado a sus hijos en el cajbn infc -

rior del escritorio, no interes&ndoles las murmuraciones de sus jefes 

y compañeros de trabajo. 

Ante esas condicione•, es c011ún que la mujer realize sus ac

tividades bajo una enorme presi6n emocional, prefiriendo la tranquili

dad y felicidad de su hogar, en perjuicio de aua otras laborea, lo cual 

limita su completa productividad. 

El derecho no pod1a eatar al margen de esta problem&tica y 

al respecto, debemos recordar que la Ley Federal del Trabajo de 1931, 

en au diapoaicibn 110, orden6 el d•ber patronal de proporcionar aervi

cioa da guarder1as a los hijos de sus trabajadoras. La no expedic16n 

del reglamento correapondiente, hicieron iepoaible el cwoplimiento de 

la no1:11a. 

&l 1D da agoato de 19611 •e public6 en el Dlerio Oficial de 

la Federac16n, el reglamento del precepto jur1dico de referencia, ae -

ñalando la obligaci6n de loa patronea de otorgar el servicio de guard!!, 
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rias cuando tuviesen a su servicio más de 50 mujeres. 

Esta determinación jamás se aplicó, por motivos de car&cter 

econ6mico, logrando solamente afectar a la mujer al cerrársele fuentes 

de trabajo, 

En 1962, se reform6 el código laboral en cuestión, indicando 

qua los servicios de guarderia infantil debian proporcionarse por el 

Instituto tlexicano del Seguro Social. La rozón de tal decisión, es que 

se consideraba que dicha dependencia contaba con la experiencia técni

ca y administrativa en la prestación de servicios sociales, 

Consideramos que el objetivo primordial de las guarderias, 

es prestar atención y protección a los niños de madres que trabajan fu~ 

ra de su domicilio, En la actualidad, las guarder!as cuidan, en la me

dida de sus posibilidades, el aspecto educativo a través de juegos, caE 

tos, ejercicios ritmicos y actividades manuales. 

En la Ley Federal del Trabajo vigente, en su precepto 171, el 

••rvicio de guarderias se fijó en los mismos términos de la anterior l~ 

gislación laboral reformada. 

Esta circunstancia quedó perfectamente asentada en la vigente 

Ley del Seguro Social, al marcar que el Instituto Mexicano del Seguro 

Social prestar& el servicio de guarderiaa para hijos de aseguradas, 
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Conforme al c6digo en euesti6n, la mujer que se encuentra s~ 

jeta a una relaci6n o contrato de trabajo, tiene derecho a que se le 

otorque el seguro de guarderias para hijos de asegurad••· &ste ramo, 

cubre el riesgo de la mujer asegurada de no poder proporcionar cuida -

do• •eternales durante au jornada de trabajo a aua hijo• en la primera 

infancia. 

La madre trabajador• tiene derecho a que el servicio relati

vo al ra•o de guarder!a, se le preste durante el tiempo que dure su Jor 

nada de trabajo, acorde a lo estipulado en la ley y reglamento respec

tivo. Asimismo, tiene derecho a que el servicio de referencia sea pro

porcionado a au hijo o hijos proereadoa, a partir de los cuarenta y 

tres d!as de edad, hasta que cumplan cuatro añoa. 

La trabajadora asegurada tiene derecho a que el aervicio de 

guarder!a infantil comprenda el aseo, la al1mentaci6n, el cuidado de 

la aalud, la educación y la recreación de •u• hijoa. En caao de que sea 

dada de baja del rigi•en obligatorio, '•te tie.,. derecho a que •• le 

•entenga les preatecionea aludidaa,·durant• cuatro aemanaa a partir del 

d!a de dicha baja. 

Entre las funcione• de laa guarderiaa encontramos las siguien 

tea: 

1.- Médica: vigilar, promover y tratar de con1ervar la salud 

de loa niños; 
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2.- Nutricional: proporcionar a los niños los alimentos nec~ 

aarios para su crecimiento y desarrollo normales;· 

3,- Educativa: enseñanza de hábitos de higiene personal, asi 

como de normas de conducta para ayudarle a lograr una convivencia al'll~ 

nica en au ambiente social; 

4,- Orientaci6n a loa padres: por medio de pláticas sobre 

alimentación, educación e higiene corporal y mental, para que el niño 

tenga las mismas condiciones en la guardería y en su hogar; 

s.- Psicológica: para atender el niño y sus problemas de coE 

ducta; y 

6,- Trabajo Social: para conocer el ambiente f&11iliar y po -

der ayudar a resolver problemas, si existen en la familia, 

Estimamos que, tomando en consideración la elevada particip! 

ci6n de la mujer en las actividades productiva•, fua inevitable pro 

veerle de loa recursos necesarios que le conced~eran cumplir con su 

función laboral, ain descuidar aua deberes ••ternos, 

Adem&a, apreciamos que, toda vaz que la protecci6n del menor 

es una de nuestra• grandes preocupaciones, •s digna de alabanza la ac

titud del legislador al exigir que los servicios abarcaran la alimant! 

c16n, aseo, cuidado a la salud y educación de los hijos de laa trabaj! 

doras. 
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CAPITULO V 

LA MUJER Y LA ACTIVIDAD ECONOMICA DE llEXICO 

A) PARTICIPACION FEM&NINA EN EL TRABAJO 

En México, el nivel de participaci6n de la mujer en la acti

vidad econ6mica ea mucho menor que la d•l hombre, al igual que en to -

doa loa polaea del mundo. E•ta diferencia varia •e9ún el grado de des! 

rrollo·del pala de que ae trate, cuantitativa y cualitativamente. 

L•• inveati9adorea Teresa Rend6n y Mercedes Pedrero, en au 

cuaderno de trabajo titulado La mujer trabajadora, noa expresan lo •1-

9uiente1 • E• un hecho conocido que en la mayor parte de laa aoc1eda -

des le participaci6n de la mujer en la fuerza de trabajo ee con•1dera-

blemente menor que la del hOlllbre, aun cuando existen diferencias de 

acuerdo a la etapa o grado de desarrollo y a loa siete••• econ6•1coa 

prevalecientes en cada sociedad " <54> 

Igualmente, los investigadores oacar Tangelaon y Graciela I. 

Benausan, en su cuaderno de trabajo denominado La eujer mexicana y su 

realidad laboral, noa aanifiestan: " La forma de part1cipaci6n de la 

mujer en la actividad econ6wiica difiere da la •a•culina no tan solo en 

(54) Supra, Instituto Nacional de Eatudioa del Trabajo, I•preao en loa 
Talleres Gráfico• de la Naci6n, México, 1975 1 p. 6 
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cuanto al monto, aino tambiltn, y en forma muy suatancial, en lo que se 

refiere al· tipo de actividades en que trabajan, las ocupaciones que d~ 

aeapeñan, asi como en la incidencia del desempleo y el subempleo " <55 ) 

Con1ider&11os indudabl811lente de que eata partic1pac16n secun

daria, ea une de la• formas aás evidentes de la di•criainac16n que su-

fran la• •ujere• en la 1ociedad. 

En lo• Catados Unido• Mexicano•, la aujer enfrenta a6n lapo_! 

tantea obat&culoa para au incorporaci6n al empleo productivo; esto se 

.debe, en gran •edida, a 1u aenor calificacibn para el trabajo, debido 

a factores culturales que impiden au educacibn y capacitaci6n en igua,! 

dad de condiciones que el var6n1 a aus responsabilidades d011ésticaa no 

compartidas con au cbnyuge y a loa aervicloa de loa empleadores, retls 

Jo de una tradici6n cultural de marginación y relegación de le mujer a 

un papel preestablecido en la faJnilia y la sociedad, que ae hace exte~ 

aivo al medio laboral. 

es común la pr&ctica de pagar menores salarlos a las mujeres 

que realizan las mismas laborea que los hombres, y también ea normal 

que en condiciones de igualdad de capacidad, experiencia y preparacibn, 

ae le niegue el aacenao y la oportunidad de desarrollo. 

(55) Supra, Instituto Nacional de Estudio• del Trabajo, Impreso en los 
Talleres Gr•ficos de le Nac16n, H~xico, 1976 1 P• 11. 
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La •ujer que trabaja tiene que enfrentar, por re9la general, 

la •ituaci6n de tener una doble jornada da trabajo, e•to e•, su e•pleo 

formoal y •u papel de 1111a. de casa¡ eucha• vece• enfrente tambi6n la re! 

ponaabilidad de •er jefe de familia y aa1, su eziatencia transita en -

tre la •ubutilización de •u potencial laboral y humano y la• re•iaten

cia• culturales, general•enta con la agravante de falta de confianza 

en al •iama ante el desconocimiento del valor de au participaci6n pro

ducto de la educación diferenciada que la ha conformado. 

La aituaci6n del empleo de la mujer mexicana, expresado en 

cifra•, ea de una desigualdad dram&tica, y su trabajo d011éatico en el 

•eno del hogar, el cual se considera econ6micamente improductivo, con! 

tituye la dura tarea, no reconocida ni recompenaada, de nuestras comp! 

triotas. 

En lo• 6lti•o• aftoa ha aurgido a nivel •undial una •aria de 

movieientoa para c011batir la diacri•inaci6n de la aujer y, •UY especia! 

.. nte, para increeentar •u participaci6n en la actividad acon6.ica. 

A fin de corroborar lo anterior, el Consejo Nacional de Po -

blaci6n, en su cuaderno editedo bajo el nombre de &valuaci6n del dece

nio de la mujer 1975-1995 1 al hacer referencia a loa diverso• movimien 

toa feministas que ae han •uscitado en nuestro pala, no• expones • La 

lucha de las mujeres mexicana• por lograr el reconocimiento de •U• de

rechos, de su dignidad, capacidad y trabajo ha sido larga y dificil¡ 

sin embar90, la mujer ha llegado a ocupar un lugar cada vez ••s illpor-
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tante en la sociedad y ha reafirmado sus derechos " <55> 

Conaideramoa que en el transcurso de estos años, la tem~tica 

de la mujer ha ganado legitimidad y el estudio de su situación ha ten! 

do un avance significativo en nuestra nación, De lo anterior, deapren-

demos que se ha descartado la añeja tesis en torno a la supuesta infe-

rioridad o incapacidad de las mujeres; existe ahora una conciencia ca-

da vez mayor de que la participaci6n de la mujer es esencial para el 

progreso de nuestra sociedad, 

La incorporación de la población, particularmente la femeni

na, a la actividad económica, depende de múltiples factores económicos 

y aociales, entre loa que deatacan el desarrollo tecnológico, el cree! 

miento económico, el progreso del aiatema educativo y la tendencia que 

refleja la participación de la mujer en le sociedad, 

La participación de la mujer en la actividad econ6mica del 

pais, como fuerza de trabajo remunerada, ha •ido creciente durante las 

últimas décadas, 

Tomando COlllO fuente de informaci6n el IX Censo General de PE 

blación 1970, Reaumen General, Dirección General de Estadistica, Seci"! 

(56) Supra, Impre10 en loa Talleres Gráfico• de la Naci6n, México, 1985 
P• 28 
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tarla de Industria y Comercio, México, 1972, observamos que la pobla -

ción total femenina de 12 años y máa, era de 15 071 713 1 de los cuales 

2 456 038 correapondian a la económicamente activa, tocándole como ta

sa de participación el del 19'.' en relación a la población general eco-

nótnicamente activa. 

A•imismo, tomando c0110 fuente de infot11ación el X Cenao Gen! 

ral de Población y Vivienda, Resumen General, Volumen I. In•tituto Na

cional de &atad!atica, Geografia e Infot116tica, Secretaria de Progr .. ! 

ción y Pr••upueato, M6xico, 1986, adverti•o• que la población total de 

•uj•r•• de 12 aftas y •••, fue de 22 128 830 1 de loa cuele• 5 968 239 

concernian a le econÓllica11ente activa, incumbiándole como tasa de par

ticipación el del 2"' en torno a la población general económicamente 

activa. 

&a importante mencionar que loa mayorea porcentajes de part! 

cipación femenina en la actividad económica, •• percata en el grupo. de 

•ujerea con edad•• entre 20 y 24 año•, despu6s de esta• edades decae 

fuertemente. &sto coincide en gran parte con la edad media para con 

traer matrimonio. 

La participación económica de la mujer se ve influida por su 

astado civil, de •odo que las taaaa aon diatintaa según laa diferentes 

categor!aa de estado civil y la presencia o no de hijoa. 

Encontramos que las taaas m6a grande• de participación ae e~ 
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cuentran entre las mujeres solteras y las viudas, divorciadas o separ! 

das, especialmente cuando tienen hijos. A la inversa, en el caso de 

las mujeres casadas o unidas, la participación econ6mica es mayor en 

ausencia de hijos. 

Resulta interesante señalar, que las mujeres jóvenes se ven 

forzadas a incorporarse al mercado de trabajo en actividades insufi 

cientcrnente remuneradas, debido a su escasa preparaci6n, producto de 

la educaci6n diferenciada, o de una menor calificaci6n para el trabajo 

o por su condici6n de mujer. 

De acuerdo a la inforrnaci6n del último Censo General de Po -

blaci6n y Vivienda 1980, la distribución por sectores y ramas de acti

vidad de la población económicamente activa, es la siguiente: 

1.- En el sector primario que comprende las ramas de: agri -

cultura, ganader!a, caza y pezca, la poblaci6n económicamente activa 

de mujeres fue de 742 714. 

2.- En el sector secundario que abarca las remas de: minas y 

canteras, eatracción y refinamiento de petróleo, transformación; elec

tricidad, gas y agua, as! como la construcción, la población económic! 

mente activa femenina fue de 1 079 461. 

3.- En el sector terciario que encierra las ramas de: com~r

cio, servicios de alojamiento temporal, transporte y almacenamiento, 

comunicaciones, establecimiento& financieros, servicios, gobierno, ac

tividades insuficientemente especificadas, la población económicamente 
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activa femenina fue de 4 319 103, 

Observamos que, según estas cifra•, las mujeres trabajan m&s 

en las ciudades que en el campo, lo cual es, en parte, consecuencia de 

la insuficiente definición de "actividad económica", •obre todo en el 

•edio rural, donde las mujeres ca•pesinaa contribuyen ampliamente en 

la organización económica del grupo familiar. 

En el sector primario, la participación de la mujer ha •ido 

la menos favorecida. En las regiones donde predomina la agricultura c~ 

mo principal fuente de empleo, es donde se registran las tasas de act! 

. vidad más bajas para la mujer. Encontramos una reducida participación 

femenina en actividades de silvicultura, caza, pazca y ganader1a, exce~ 

to la crianza de ani•ales a eacala familiar. 

Las mujeres involucradas en el aisteea de economía campesina 

tradicional, contribuyen a la reproducción de la fuerza de trabajo fa

miliar, asumiendo un rol fundamental al enc8Jlinar la organización y a~ 

ministración del hOCJar hacia la prciductividad económica a diferencia 

de lo que sucede en las zona• urbanas, ea decir, la •Ujer del c .. po ae 

encarga de preparar los alimentos y llevarlos a los lugar•• de traba -

jo (parcelos), trabaj~ activamente en el campo junto con au familia: 

pr•parando el suelo, sembrando y abonando, encargándose del deshierbe 

y la cosecha, ss! como de la clasificación de producto• y cOllercializ! 

ción de los mismos. En pocas palabras, coadyuve, con el resto de la f! 

milla, en la producción agrlcola, 
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Cuando en las zonas rurales el ingreso familiar es muy bajo, 

las mujeres j6venes solteras ofrecen su fuerza de trabajo en el merca

do y .emigran a la1 áreas urbanas, en donde por lo general, no encuen -

tran más alternativa que el trdbajo doméstico, por otra parte, la ten

dencia de las mujeres casadas a ofrecer su fuerza de trabajo en el me~ 

cado es menor que en el caso de las jbvenes solteras. 

Esto Último muestra la importancia del trabajo femenino den

tro del predio familiar, ya que no solo complementa, sino que en oca -

siones substituye el trabajo del hombre, cuando éste tiene también que 

emigrar en busca de ingresos complementarios. 

¡;n el caso de las mujeres que participan en el sistema de 

economía campesina moderna, en donde la producción responde a formas 

mixtas, la economia familiar se organiza con los ingresos que provie -

nen de la venta de la fuerza de trabajo familiar, incluyendo la femen! 

na. El sector empresarial de la agricultura capta la mano de obra de 

la familia campesina, la cual tiene cada vez mayor necesidad de ingre

sos monetarios, para satisfacer sus necesidades básicaa. 

En este sistema de producci6n agrlcola las muj~r~s partici -

pan en menor proporci6n, sin embargo se desarrollan en actividades que 

van desde la administraci6n agropecuaria, ocupándose del mane]'' de fi!). 

ces y haciendas dedicadas a la ganaderla, de la elaboraci6n primaria 

de productos animales, asi como.del cultivo de hortalizas, flores y 
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huertos; hasta actividades de inspección, fungiendo como capataces y 

mayorales de campo. 

Fin;,lrn~nte, en r:!ste sector se encuf!ntran, aunque en menor 

proporci6n, oper.::t.doras de mar-tuinaria y personal de apoyo en el proceso 

de producción agropecuaria, y personal para la aplicación de 1 as técn!:_ 

cas o la realización de los trabajos especializados¡ es decir, son l•s 

tractoristas, operadoras de m&quinas trilladoraa, fumigadoras, abonau2 

raa, etcétera. 

La mayoria d~ laa mujeres jornalera• son jóvenes y solteras; 

ello conduce a afirmar que el aatrimonio, la crianza de loa niftos y 

las laborea doaiatlca• aon factores limltantea da la participación de 

las aujerea en el trabajo remunerado, 

Por lo que respecta al sector secundario, el mercado indus -

tri.al de tr<tbajo femen! no se concentra básicamente en aquellas clases 

induslrl11les integr~das por empresas cuya tecnologia es intensiva en 

el uso de mano de obra poco calificada. 

Con el firtne obj(!Uvo d~ c:onflrmar lo enteriormente descrito, 

el '~onsejo Nac\onol de tohlaclón, en su cuaderno editado hajo el titu

lo de ~villu¡¡dé·n del decrnto de: la mujer 1975-1985, nos apunta lo sub

secuente: " La participaclbn de la población femenina en este sector 

es menor en las reglones donde predoml.na la industria ~oderna tecnifi

cada y se concentra en aquellas cuya tecnologia ea intensiva de mano 
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de obra Hca•amente calificada 00 (S?) 

El crecimiento econ6'1ico de nueatro pal• en los últiaoa dos 

decenio• ae etribuye fundame~talmente al din...,iamo de la induatria de 

tranaformeci6n, divisándose en dicha •rea, una importante participa 

ci6n femenina¡ eato último se relaciona, en gran aedida, con labore• 

desempe~adaa en diver•o• tipo• de industrias aaqulladora•. 

Podemos apreciar que la mano de obra femenina alcanza las m! 

yore• ta•as de perticipac16n en las ramas industriales del vestido y 

del de producto• alimenticios. 

Sin embargo, se han dado incrementos significativos en la i!! 

dustria de explotaci6n de minas y canteras, en las ramas de la cons 

truccibn, de la electricidad, gas y agua, etcétera, 

Si bien en general existe un incremento de la ¡>oblación eco

n6micamente activa femenina en estos subsectores, es necesario r~sal -

tar que la participacibn de la mano de obra femenina ha sido práctica

mente inexistente en aquella• que adquieren mayor illportancia en la •! 

tructura industrial desde el punto de vista de su contribucibn dl pro

ceso global, cot110 son la del hierro y del acero, las remas de la cons-

(S11 Supra, ob. cit., p. 40 
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trucci6n de maquinaria y equipo no eléctrico, fabricac16n de productos 

metálicos y fabricación de vehlculos automotores, 

en el sector terciario de la actividad econ6mica la partici

pación femenina es la más alta de todas. Su •ayor concentrec16n se en

cuentra perticular•ente en las lrees de ser•icioa y c011ercio. 

&s laportante resaltar, el incre•ento en lea actividades in

suficientemente eapecificedaa, que involucren a lea •ujerea de loa ••i 
torea •informal••" d• la econo•h de la• •reas urbanea, en el comercio 

o en servicios no celificadoa y, auy probabl .. ente, esto ••• la causa 

por la cual di••inuya el porcentaje de participación r .. enina en la r! 

ma de servicios. 

Las actividades de eate sector ae caracteriaan en general, 

por no requerir una preparación •formal• previa y porque son una pro -

longaclón de las actividades d011éaticas¡ son actividades que no requi! 

ren capital abundante¡ son de •enor rango, en caso de participar en ae~ 

vicios primordiales para el desarrollo de la sociedad. 

La m•yor concentración de población econó•icamente activa f! 

menina del sector servicios se da en la rama de servicios do ... sticos, 

mercado b~sicamente femenino, ya que más del 90S de loa trabajadores 

domésticos son mujeres. 

Concluimos que, la participación de las mujeres en la pohla-
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ci6n cconómicomente activa, para 19B0 1 fue mayoritaria en los servi 

cios, comercio, la industria extractiva, de la conslrucción, agricult~ 

ra, etcétera, generalmente en las ocupaciones que requieren menor cal! 

flcac16n y, por tanto, son las que reciben meno• remuneración. 

B) BREVE ESTUDIO DEL TRABAJO MARGINAL 

Consideramos trabajo marginal, aquel que ae realiza •in per• 

cibir un salario juato, en condicione• infimaa de seguridad y sin te -

ner la• 9arant!as prescritas por lo leglslación laboral, 

Le Asociación Nacional Femenil Revolucionarla del Partido R! 

volucionario Institucional, en su cuaderno Situación actuol de la mu -

J.!!:• al hacer referencia a la marginación femenina, establece: " R•,sul 

ta inadmlalble en la actualidad, acept~r que no obstante contnr con 

une de las más ñVanzadas legislaciones del mundo en materi• laboral y 

de seguridad social, sus beneficios y normas no se reflejen en el trn• 

to hacia la mujer " (Sil) 

tn consecuencia, hemos considerdúo que P.l t<abajo en el cam• 

po y el trabajo doméstico que realizan la rnayor1a de las mujeres, caen 

dentro de esta cetegoria, los cuales nos servirán de ejemplo y materia 

(SB) Supra, Secretarla de Informacibn y ~ropaganda, México, 1982, p. 91 
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de estudio. 

Las ocupacionea marginales, que ae caracterizan por generar 

bajoa nivele• de ingreao, por no estar basados en contrato• de trabajo 

y por no dar acceao a servicio• de aeguridad aocial, aon ocupados por 

loa migrantea proveniente• de zonas rurales, de bajo nivel de desarro

llo, donde existen pocaa y deficientes posibilidades de educarse y do~ 

de la estructura ofrece escasas oportunidades de contar con cierta ex

periencia en trabajoa no agrícolas. 

1.- El trabajo de la mujer en el campo 

La actividad que realiza la mujer en el campo, varia aegún 

sea su posición social y el sector en que se ubique1 tradicional o mo

derno. 

En el sector agrlcola tradicional, cuya agricultura se b~aa 

en el empleo de técnicas de producción atrasadas y en la utilización 

en gran medid~ de mano de obra familiar. 

~n este caso, la mano de obra femenina que participa de esta 

forma de producción, ejecuta trabajo no remunerado para ayudar a la f~ 

milia en la ohtención del producto, sin diferenciar au contribución a 

la explotación del predio familiar, de au tarea de ama de casa. 

En el aector agricola moderno, que ae caracteriza por la ut! 



- 150 -

lizaci6n de técnicas avanzadas de produeei6n, que cubren tanto al mer-

cado interno como externo, compuesto por agricultores que cuentan con 

grandes extensiones de tierra, con sistemas de riego o temporal que 

lea permite alcanzar niveles de vida satisfactorios para ellos y sus 

familiares. 

Eata 6rea de referencia, lleva acabo 1u produeci6n con base 

en mano de obra asalariada, correspondiente en su mayoría al sexo mas-

cu lino. 

Al respecto, el Instituto Nacional de ~studios del Trabajo, 

en su obr.a Diaon6stico y prospectiva: Análisis de la p•rticipaci6n de 

la muJer en la economia mexicana, nos determina: " En este sentido el 

trabajo agrtcola asalariado no se considera en nuestra sociedad como 

un trabajo propio de la mujer, por lo tanto la proporci6n de mujeres 

asalariadas respecto a la poblaci6n agr!cola total siempre es boja " 

(59) 

La participaci6n de la mujer como jornalerd, se da b~sicame2 

te en la cosecha de determinados cultivos como hortalizas y frutales¡ 

talllbién pa~ticipe en menor grado en la cosecha de otros productos como 

el algod6n y el café. Asimismo, participa en laborea posteriores a ld 

(59) Supra, Impreso en los Talleres de la 5eeretarid del Trabajo y Fr~ 
visión Social, México, 1992, P• 21 
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cosecha, entre las cuales pueden mencionarse la selecci6n de café, el 

corte de colas de njo 1 la selecci6n de tomate y la selección de desta

pado de ld fresa. Su rem9neración, casi siempre eventual, es inferior 

al del hombre y sin ninguno prestaci6n social. 

t:l <¡u• la mujer trabaje como jornalera es criticado por la 

comunidad, ya que es considerado como trabajo rudo y masculino¡ ain e~ 

bargo, la necesidad económica y el anhelo de bienestar de la mujer, 

propicia que un mayor número de campesinas, sobre todo solteras, ofre~ 

can aus nervicio1 en las grandes plantaciones, quedando también despr~ 

tegidaa y mal remuneradas. 

De acuerdo al X Censo General de Población y Vivienda verif~ 

cado en 1980 0 la población econ6micamente activa femenina en el sector 

agr1cola fue de 6'10 041. 

2.- El trabajo doméstico de lA mujer 

Trabajo doméstico, es aquel realizado por un individuo en su 

domicilio para el conswno inmediato, de mantenimiento del vestuario, 

la limpieza, la higiene y la seguridad familiar. 

Consideramos importante distinguir el trabajo doméstico efeE 

tuado por la mujer en su carácter de ama de casa, y el ejecutado por 

la misma, en su condici6n de empleada o asalariada, 
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La mujer como ama de casa, cumple con las labores tradicion! 

lea, asociada• a su rol femenino: procrear y cuidar de los hijos¡ d••! 

rrollar trabajo• dom~sticos con el fin de asegurar la alimentación, la 

higiene, el vestido, el descanso y los diversos aspectos del buen man

tenimiento fiaico y psicol6gico de los miembros de la familia que es -

t&n a su cuidado y resguardo. 

Sin embargo, esta riqueza que genera el trabajo del ama de 

casa, no se aquilata en su justo valor. Tampoco se remunera en térml -

nos monetarios, Ella no tiene derecho a vacaciones, capacitaci6n, con

sideraciones en caso de enfermedad, jubilaci6n o prestaciones sociales, 

Asi, el ama de ca•~ resulta un ser suprimido, y su fuerza de 

trabajo no es rentable porque se explota naturalmente sin remunerac16n 

econ6mlca. su producc16n ea, puea, ignorada o devaluada, 

El Instituto Nacional de Estudio• del Trabajo, nos indica• 

El siatema econ6mico no toma en cuenta el 

hecho de que la mujer participa en el eatilo 

predominantemente de desarrollo mediante un 

enorme volumen de trabajo no remunerado, que 

no ae refleja en los c&lculoa tradicionalea 

de la fuerza de trabajo o del producto nacl~ 

nal, pero que ha permitido a la sociedad me-

xicana funcionar y reproducirse. Incluso se 
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identifica conceptualmente al 9rupo dedicado 

a quehaceres domésticos como población inac

tiva (GOJ 

La mujer de los estratos más pobres es la que principalmente 

tiene que trabajar, para complementar ingresos familiares inadecuados 

y a la vez realizar tareas domésticas y la crianza de los hijos. Todo 

eate trabajo y producción de bienes y servicios no se considera produE 

tivo, 

La trabajadora domAstica en su carácter de empleada o asala

riada, es aquella persona flslca, del sexo femenino, que presta el ser 

vicio de aseo, asistencia y demás propios o inherentes "1 ho9ar de una 

persona o familia. 

La m&xima congre9ación de trabajadora• en servicios, se da 

en los servicios domésticos en casas particulares, siendo por lo consl 

guiente, una plaza comercial tlpic~mente femenina, actividades que de 

ninguna manera se pueden asociar con altos niveles de desarrollo so 

cial, lo que en todo caso permite afirmar que la mujer se convierta en 

presa fácil de explotación. 

(60) Supra, ob. cit., p. 40 
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Maria del Carmen Elu de Leñero, ~n su tratddo El trabajo de 

la mujer en México: alternativa para el cambio, nos señala: 11 Dentro 

de la amplia gama de ocupaciones en el ~rea de servicios, la que reune 

el mayor número de personas del sexo femenino es la correspondiente al 

•auvicio domhtico", sin ningún tipo de protecci6n legal, ni de orga

nizaci6n sindical " (Gt) 

Las trahaj.1cloras domésticas explotadas por sus patrones, per 

ciben muy bajas remuneraciones, Al no existir una reglamentaci6n legal 

sobre este tipo de trahajo, no cuentan con preataciones y sus jornadas 

de trabajo son muy largas. 

Al respecto, las investigadoras Teresa Rendón y Mercedes Pe-

drero, nos manifiestan: " La legislaci6n laboral para el trabajo domé::, 

tico dista mucho de ser adecuada, por ejemplo, en lo referente a cond! 

cianea de trabajo no existen normas sobre jornada, salario, prestacio

nes, etc&tera " (G2l 

Asimismo, la Unidad Coordinadora de Politicas, Estudios y E.!:, 

tadl•tica• del Trabajo de la Secretarla del Trabajo y Previsi~n Social, 

en 1u libro La mujer y el trabajo en México (antoloqlal, noa menciona: 

161) Supra, Instituto Mexicano de Estudios Sociales, A. c., Impreso ~n 
los Talleres de Impresora Galve, s, A,, México, 1975, p. 57 

(62) Supra, ob, cit,, p, 30 



- 155 -

" En México, la legislación laboral no eopec1fica normas de jornuna, 

salario, prestaciones. Queda as! de manifiesto la desprotecci6n de es

te trabajo •Invisible• 163 > 

No obstante lo anterior, tienen que soportar estas condicio-

nes por las restringidas oportunidades ocupacionales que les brinda la 

sociedad. 

Asi, ~1 trabajo doméstico en casas particulares, se ha con -

vertido en la ocupdclón t!plca de las mujeres que emigrar. del campo a 

la ciudad, pues o pesar de las condiciones, tal ocupaci6n resulta ven-

tajoso frente o la miseria de los zonas rurales¡ además, se sabe que 

las sirvientas envian a sus familias remesa• que repre1entan a menudo 

una proporci6n importante del ingreso monetario con que cuento la f am! 

lia. 

Su condición social no les permite otra alternativa (su faml 

lia tiene ingresos sumamente bajos y no poseen medio• de producción), 

que vender su fuerza de trabajo en ~•te tipo de empleo~. 

Las trabajadoras domésticas son principalmente mujeres j6ve-

nea solteras sin hijos, que en la mayor1a de 101 casos viven en el do-

(63) Supra, Im¡>reso en Jos ralleres Gráficos de la Nación, México, 
1986, P• 48 
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micilio de donde trabajan, por lo que difl.cilrnente se les dCepta cuan

do tienen hijos, 

En cuanto a l;,s relaciones laborales, l• situacibn también 

es diferente a otras actividades en donde existen relaciones asalaria

do-patronea. La trabajadora doméstica es una asalariada, sin embargo, 

quien la contrata, no P.S un patrón en relación al sistema productivo, 

por lo tanto, en el análisis de estructura de fuerza de trabajo, a es

ta cate9orl.a de ª"·lhriadas se le debe diatlnc;¡uir de los asalnriados 

que tienen relaciones formales de trabajo asalariado-patrón. 

&n México, las dlf~rencias regionales entre los niveles de 

ingreso provocan la mlgraci6n de trabajadores de zon..t.s pobres a zonas 

con inarcsos más oltos, De ah!. que en reglones consideradas más adel•,!! 

tedas como la Ciudad de México, la Zona Metropolitana de la capital, 

Monterrey y Guadalajara, se absorbe una gran proporción de trabajado -

ras domés licas. 

De acuerdo al X Censo General de Población y Vivienda cele -

brado en 1980 1 la población económicamente activa femenina en el área 

de trabajo doméstico fue de 819 305. 

Conaideramos que el eatudio de esta actividad es clave, no 

aolo por su importancia numérica, sino porque en ella se reflejan las 

caracterlstlcas partlcul•res de la mujer. 
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C) LA MUJER Y LA EMPRESA 

El' deaarrollo histórico de las empresa• conserva la más es

trecha relación con loa •ovimiantoa h1at6ricoa de loa puebloa. Los e! 

tilos diatintoa que las ••pre••• han ido adoptando a travéa del tiem

po, son una consecuencia directa da laa necesidades •ociala• y econó

micas de la evoluci6n humana, en loa diferentes periodos que conatit~ 

yen su camino hacia for•a• más completa• de civilisaci6n y progre10. 

La importancia que ha adquirido la empre•• es de tal dimen

ai6n, qua toda le vida económica de la sociedad moderna gravita en tor 

no a ella. 

El aoci6l090 Iaaac Guzaán Valdivia, en au texto La aociolo-

qia da la empresa, al referir•• a la ••Pr•••• noa axplica1 

Puede admitir•• qua ea ella la célula, el n~ 

cleo vital, el elemento básico de esa gran 

movialento en el que·•• conjugan laa necesi

dades, apetito• y ambiciona• de productorea 

y conau•idores¡ la fuerza del dinero y del 

crédito; la productividad de loa bien•• de 

capital; las constantes innovacionea de la 

técnica; el trabajo intelectual y flsico; la• 

de•andas de eficiencia en la direcci6n y or

ganización¡ la creciente diversificación de 
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bienes y serwicioa¡ el agobiante volumen de. 

aatisfactoree¡ la lucha por el enriquecimie.!! 

to¡ las proteetas de los que •1guen pobres y 

eiserablea; el afán de poder¡ la rebeld1a 

contra la autoridad, etcétera <54 > 

La empresa surge cuando no es la misma persona quien eporta 

todos loa factores de la produccibn, aino que son varioa1 unos aportan 

bienes, otros traba}o, otroa coordinan y entre todos l09ran producir. 

Se trata de una tarea de organizacibn efectuada por el e•pr! 

•ario, hacia el personal de la negociacibn y aobre el patrimonio de ~! 

ta, e~ decir, el con}unto de bienes, derechos y relaciones que le son 

atribuidas. 

La empresa es una inatitucibn esencialmente de tipo econbmi

co que ha aido trasladada a la ciencia juridica. &n la reglamentac16n 

de esta figura, el derecho va e la retaguardia de la economia, propo -

niendo la correapondiente regulac16n normativa que la evolucibn cconb

•ica iapone, 

La disciplina econb111ca exige, que la empresa se dispare ha-

(6~) Supra, aéptima edicibn, Edltorlal Jus, México, 1974, PP• 6 y 7 
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cia el exterior produciendo bienea y servicios para el mercado a efe~ 

to de ser distribuido• a terceros ajenos a la producc16n. Resulta in~ 

ludible considerar, que. no basta qua la proyecci6n aea exclusivamente 

para distribuir bienes y servicios, sino· también para requerir y adm! 

tir en su seno, el trabajo de persona• diversa• al empresario. 

El concepto de empresa, ea puea, da car,ctar.acon6mico y los 

dato• que se emplean para caracterizarla, todavia no han sido asimila

do• por el derecho. 

Jorge Barrera Graf, en au Tratado de derecho mercantil, nos 

dica1 • Por empresa entendemoa la or9anizac16n da una actividad econ2 

mica que ae dirige a la producción o al 1ntarcaabio de bienes o de ••!, 
vicios para el mercado • (GSl 

Aaimiamo, Roberto Muftoz Ramón no• ezpre1e que, dabeao1 ante~ 

dar por empreoa1 " Para loa efectos da la• norma• de trabajo, la uni -

dad económica en la que intervienen el empreaario y loa trabajadores 

para la producci6n o distribución tte bien•• o 1arvicioa • (66> 

En infinidad de ocaaionaa se habla de la aapraaa como da la 

(651 Supra, volumen I, Editorial Porrúa, México, 1957 1 P• 174 
(661 Supra, Tomo II, ob. cit., p. 68 
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realidad meteri•l con valor econ6naico, que está integrada por los bi~ 

o.a inmuebles, como los edificios, etcétera, y de los muebles, como 

las mlquinas, loa equipos, las aaterias primas, lo• productos elabor.! 

dos, e tclttera, 

En elgunoa casos se habla de la empresa como de le estruct~ 

ra juridice-normativa, an donde conceptuamos a la empresa como la so

ciedad constituida con la• formalidades legales contenidas en una es

critura pública, en los estetutos, reglamento• y normas, dando como 

resultado, el nacimiento de una persona moral como sujeto de derecho. 

La empresa, examinada desde el punto de vista sociol6gico, 

abarca al grupo, es decir, a la comunidad compuesta por el inversioni.! 

ta o empreaario, directores, gerentes, técnicos, empleados y obreros, 

o sea, todas las persona• sin lntere•ar sexo, pero vinculadas en una 

sociedad cuyo prop61ito es el de ejecutar actividades con fines econ~ 

micos. 

Adem••, le empresa se conteapla dentro del marco del contex

to administrativo, la cual coaprencle su orqanlzaci6n interna (todas 

laa técnica• empleada• en la •ctividad administrativa• diviai6n del 

trabajo, auperviai6n y coordin•ci6n del mismo, niveles jer~rquicos, l! 

neas de mando y subordinac16n, etcitera). 

Consideramos que es de suma trascendencia, que por empresa 
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ae conciba a la comunidad humana total (empre••rios, director••, qere~ 

tes, técnicos o especial11taa, empleados y obreros), que inteqran una 

sociedad propiamente dicha, agrupindoae conaci•nte y libremente pora 

desarrollar ciertos objetivos econ6micoa, 

Isaoc Guzmán Valdivia, define • la empre•• como; • Ea la un! 

dad econ6mico-aocial en la que el capital, el trabajo y la dirección 

ae coordinan para lograr una producc16n que responda a los requerimic~ 

tos del medio humano en el que la propia empresa act6a • <67> 

Estimamos que, para que la empresa cumpla con la m1•16n que 

en estricto rigor le corresponde, debe cooperar a la realizaci6n del 

bien común de la •oeiedad que la forma, procurando 109rar la 1atiafac

ci6n de la• justa• ••piraciones de todo• y cada uno de aus miembros 

que la componen. 

De todo lo anterior, e• de desprender•• que el verdedero de

sarrollo econbmico-aocial ae advierte cuando el concepto de la empresa 

aa modifica rompiendo las limitaciones y estreche••• de una inst1tu 

c16n puramente lucrativa para aceptar con amplitud aua reaponsabillda-

dea socielea como un 6rgano eeon6toico, c1ertamenta, pero con una fun -

c16n de servicio a la c011un1dad. 

(67) Supra, ob, cit., P• 24 
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El objetivo peculiar de le empresa, es atender a la satis -

facción de las necesidades econ6micas del hombre. La misma, cumple 

con esta finalidad mediante la producción y diatribuci6n de bienes y 

•ervicios, 

Apreciamos que, al cumplir la empresa con su prop6sito ene~ 

mendado consiatente en el deaarrollo de actividades que 109ran la sa

tisf accibn de laa necesidadea aociales, eatá contribuyendo al progre

so de la colectividad y de todoa los individuos, 

Al considerarse la empresa como al eje de toda actividad 

económica en la sociedad contempor&nea 1 creeaos que la participacibn 

de l~ mujer en el empleo dentro de la misma, es de vital importancia, 

toda vez que por medio de elle se contribuirá productivamente al es -

fuerzo econ6mico y 1ocial del pala. 

Si bien es cierto que anteriormente la mujer estaba concep

tuada como apta 6nicamente para al desempefto de las labores domésti -

ca• y por conaecuencia 1 relegada a participar en forma activa en el 

desarrollo de la vida econ6mica 1 polltica y cultural del pals, tam 

bién lo ea qua, actual .. nte, el campo de operaci6n de la• mujeres se 

extiende cada ves más, permitiendo a 6staa desarrollarse en casi to -

das las ramas de la actividad econ6mica 1 incluao en la pol1t1ca. 

En aatoa tiempos observamos coMO la aujer preata sus servi-
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cioa en i•portantea empreaaa privadaa, públicaa, •ixtaa, cooperati 

vas, etcétera, ocupando altoa car901 a nivel ejecutivo o directivo. 

Lo anterior no es nada extrafto, en virtud de que ella posee 

la capacided, el talento, loa conocimiento• y deatreza necesarios pa -

ra de•••P•ftarlos. 

Claro ej••plo de lo expueato, •• el caao de 11111cha• eujere• 

que teniendo o no una profeaibn, han llegado a ocupar dentro de la inl 

ciativa privada pueatoa béaicos coeo el de gerente, directora, etcbte

ra. 

Por lo que se refiere a laa inatitucionea públicas, la llUjer 

he lle9ado a ocupar car9os de •u•o interés para el destino de le na -

cibn, como el de diputadas, senadoras, 9obernadoraa, aecretaria• de &! 

tado, etcétera. 

Consideramos que la mujer maree• nueatro •'• profundo respe

to y adairaci6n. 



CONCLUSIONES 

1.- Dura~ta l!IUCho tiempo, la legislación constitucional y r! 

gh11entar1a reatringieron el trabajo de la mujer, no habiendo respon -

dido al contexto econ6mico, en atención 'a que la consideraba como sim

ple •er reproductor y no como un aer vital, capes de generar una nueva 

y enorme fuerza de trabajo. 

2.- El legislador, re•pondiendo a loa imperativo• de una r•! 

lidad social en evolución, conaider6 indispenaable una reforma que e•• 

tableciera a nivel de principios, que la• limitaciones a la actividad 

de le mujer serian únicamente aquellas que respondieran a la protec -

ción social debida a la maternidad. 

3.- La mujer vió criatalizados sus esfuerzos al hacerse efe; 

tiva la igualdad jur!dica entre el varón y la mujer, ampliando asi sus 

oportunidades para integrar•e plenamente al proceso productivo. 

4.- En M6xico, la participación de la mujer a la vida econó

mica es significativamente inferior que la del hombre, originado en 

gran medlda a su menor calificación para el trabajo, como consecuencia 

de 101 factores culturales que impiden su educación y capacitación en 

igualdad de condiciones que el varón. Su actividad se concentra en 

aquellas &reas cuya tecnolo91a es intensive de mano de obra escasamen

te calificada, 



- 165 -

s.- Conaidero que la inte9raci6n de la mujer al proceso pro

ductivo no solo requiere de reformas en materia legislativa, de crea -

ci6n de fuente• de trabajo y de servicios sociale1, sino que necesita, 

en lo fundamental, cambiar la concepci6n tradicional del papel que ho! 

bre y eujer juegan en le 1ociedad y en el n6cleo familiar. 

6.- Debemos incorporar a la mujer a las actividades, en 

igualdad de condicione• con el hoebre, estableciendo •ecaniamoa que f! 

ciliten au incursi6n. 

7.- Ea neceaerio crear oportunidades de empleo para la •U 
jer, especialmente par• la •ujer •argineda, y mejorar •u• condiciones 

de trabajo. A•imiamo, crear ••pleo y deaarrollar le• área• rurele• que 

eatln perdiendo poblaci6n, proporcionando e•pleo particularmente a la 

•ujer que tiende a emigrar, para alentar que pereanezce en au lugar de 

origen. 

8,- Reata fechas.recientes, la •Ujer ha ingreaado con mayor 

seguridad a la vida productiva, teniendo que competir arduamente para 

e~ reconocimiento de au capacidad, y au c .. po de operaci6n ae extiende 

cada vez más, permitiéndole desarrollarse en casi toda• las ramas de 

la actividad econ6mlca, incluso en la politice. 

9,- Procurar el cu•plimiento de la legislaci6n en favor del 

servicio dOlléstico y que se defina como obligatoria au inclu•i6n den -
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tro del régimen de seguridad social. 

10.- La seguridad 1oc1al constituye una necesid:.d fundamen

tal, particularmente en 101 pai•e• en proce10 de escaso desarrollo 

económico, para satisfacer necesidades básicas y protecci6n social a 

la poblaci6n trabajadora que, en virtud de sus condiciones econ6mico

aociales, no pueden afrontarlas con sus propios recursos, 

11,- Promover una ley que garantice el derecho de la mujer 

a recibir oportuna y adecuadamente los servicios de seguridad social; 

la v1qilenc1a de su correcta prestación y le sanci6n a la violación 

de este derecho, m6xime cuando se refiera a los casos de maternidad. 

12.- Considero necesario promover los servicios públicos e~ 

lectivos, entre otros, de lavanderla y preparación de alimentos, con 

el fin de aliviar las cargas de trabajo de la mujer en el hogor, fav~ 

reciendo la conservaci6n de su Salud, incrementando SUS tiempos li 

bres, propiciando as!, su active participación en tareas productivas 

y, por tanto en la vida económica del pals. 

13.- Proponc¡o que se aumenten los servicios de guarderia, 

independientemente de que las mujeres sean o no beneficiarias de los 

si1temas de seguridad social¡ este servicio deberá ser su~inistrado a 

toda madre trabajadora, y en su caso, al padre que tenga la cu•todia 

de los hijos. 
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14.- Si bien es cierto que en un principio la mujer fue re! 

tringida en sus derechos, también lo es que, no obstante la igualdad 

juridica que exiate con el hocbre, en la actualidad ella goza al me -

nos dentro del contexto de la seguridad social de ciertas prerrogati

vas, lo qua habla por si solo el gran sentido protector por parte del 

legialedor. 
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