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Ill'1'HODUCCION 

El presente trabajo ha sido con el objeto de exponer ~ 

loe principales espectoe que se derivan de lee normas jurí

dicas referentes al trabajo de le mujer, básicamente cuando_ 

est~ embarazada, ya que ea en este momento cuando mAa necea! 

ta de la legislaci6n protectora de los trebajedores. 

No se trate de sustituir algit1 tratado en la materia, 

sino que, por el contrario, el prop6sito ha sido estableoer_ 

une gu!a que contenga el r~gimen juddico del trabajo de la_ 

mujer, tanto en su aspecto doctrinal como en el legislativo. 

Su contenido, en concordancia con su título, está eneal!. 

zedo al eotudio del trabajo de la mujer y, de acuerdo con ~ 

ello, se ha desarrollado un enfoque eistemltico de les nor~ 

mes jurídicas que lo regulen, partiendo, 16gicemente, de eu_ 

previa ubiceci6n en la historia puesto que, anteriormente, -

en los siglos pasadoe, como los trabajadores no tenían nin~ 

gdn derecho (y menos adn las mujeres) carecían de la más mí

nima protección. Con mayor raz6n, lae mujeres necesitan de 

normas jur!dicee que las protejan cuando estln embarazadas 

con el objeto de que puedan deearroller plenamente eu fun

ci6n natural de la ma.tsrnidad. 

En nuestro derecho, a partir de este siglo, y mediante_ 

la hietorie legislativa del artículo 123 constitucional y de 

su reglamentaci:Sn, nos damos cuenta ·1ue, por un ladot a. tra

v~s de lee dem<J1dee obreras cambiantes de acuerdo con nues-

tro desarrollo •ocilll se ha tratado de darlo protecci6n a la 

mujer trabajadora y, por el otro, de la cepecided que el Es-
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tado ha demostrado para, cada vez más, adecuar las condici2_ 

nea de la mujer trabajora a la realidad nacional. 

Ea conveniente sefie.lar que lo dnico que pretendo en es

ta tesis es hacer una aportaci6n con el objeto de mejorar la 

situaci6n jurídica de la mujer trabajadora, principalmente -

durante el período ie la maternidad, ya que es en este mome.!l 

to cuando mayo:nnente necesita de cuidados y protecci6n que -

garanticen su vida y la de su futuro hijo. 

la mujer y el hombre son iguales ante la ley,·pero esto 

no áignifica que lo sean físicamente, por sus diferencias 11!!. 

ture.les, aunque s! en cuanto a derechos y obligaciones¡ y ea 

por sus funciones naturales que la ley le otorga ciertas ga

rantías; sin embargo, como veremos en el desarrollo de esta_ 

teaie, alin hay ciertas deficiencias de nuestra legislaci6n -

que, ei las mejoramos, se cumplir~ real.Jllente con eu t'unci6n_ 

protectora de la maternidad para el caso de las mujeres tra

bajadoras. 



C A P I T U L O I 

JORNADA DE TRABAJO 
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: • l TRASCENDENCIA DEL Tfl!A 

El!te capitulo re~erente a la jornada de trabajo es de -

gran i.nportancia en la realizaci6n de la presente tesis, en_ 

virtud de que 9ara poder establecer la necesidad de limitar_ 

la jornada laboral para la mujer embarazada, es evidente qu~ 

para ello, primero se debe examinar el concepto mismo de la_ 

citada jornada de trabajo, 

Aeimismo, ea funda~ental identificar la duraci6n que la 

Ley ha establecido para la jornada de trabajo, y en base a -

ello, poder señalar los fund~~entos se~ los cuales deban -

reducirse las horas de la jornada de trabajo para la mujer -

embarazada. 

De igual manera, es imprescindible identificar la claei 

ficaci6n legal de la jornada de trabajo, en virtud de que la 

mujer embarazada, por su mism~ situaci6n biol6gica, muchas -

de 1aa veces no puede cumplir con las jornadas legales ordi

narias. 

Eh efecto, le. ley .establece mimos legales y esto sig

nifica que el patr6n en convenio con el trabajad~r (mujer -

trabajadora-embarazada en este caso) puede reducir la jorna

da ordin~ria; sin embargot en la prácti~~. realmente no se 

observa que se apli«ue tal interpret»ci6n y, por lo tanto, -

ea conveniente B\1gerir que la mujer trabajadora, ~ue ee en-

cuentre embarazada, vea reducida la jornada laboral ordina-

ria que dese~pefiaba antes de l~ concepoi6n, en virtud de, -

reitero, sue circ•1netttncias bioldgicas. 
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1. 2 CONC EP'l'O 

El artículo 58 de ln Ley Federal del Traba.jo expresa. -

;¡ue la. "Jornada. de trab:<jo es el tiempo durante el cua.l el -

trsba.ja.dor est~ a. disposici6n del patr6n para prestar su t~ 

bajo". 

Este concepto legal de joma.da de trabajo, mismo que -

apoyo, rom:pe con la idea err6ne&. que se tenia anteri:ir . .:ente_ 

en el sentido de que la jornada ha.br!a de medirse en funci6n 

del trabajo efectivamente rea.liza.do, es deoir, en base al ~ 

tiempo efectivo ,;¡ue presta. el trabajador al. pa.tr6n¡ por lo -

que la definici6n contenida. en el artículo anterior desvane

ce cualquier duda al re•pecto, pues basta. que el trabajador_ 

eat~ a dieposici6n del patr6n pnrs que se considere jornada. 

de trab~jo, aunque materialmente no lab0re. 

La definici6n ~ue expone la ley laboral vigente, se a.p2 

ya en las siguientes consideraciones: 1•e1 trabt1 jador se obl,i 

ga. a poner su enersia de traba.jo a. disposici6n del pa.tr6n d~ 

rante un nilinero determinado de horas, por lo que cualquier -

interrunci6n que •obrevenga. en el trsbajo no puede implicar_ 

la prolongaci6n de la jorn1da; eeta idea descansa en el pri~ 

cipio de ~ue los riesgos de la producci6n son a cargo del p~ 

tr6n y nunca del trabajador" (E>cpoeici6n de motivos de la 

Ley Federal del Trabajo de 1~70), 

La Ley F·"l.eral del Traba.jo da 1931 no contenía el con-

copto de jorn•da de trabajo; sin embargo, la. ley laboral ac

tual considerd conveniente recoger lr:1.s interpretaciones que_ 

em~n~ban de l~ doctrina. y la jurinprudencia. en el sentido de 
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que la jornada de trabajo ea el tiempo dur~11te el cual el -

trabajador está a dieposici6n del patr6n para prestar su tr~ 

bajo. 

Al establecerse el concepto legal de jornada de trabajo, 

la Confederaci6n Patronal de l~ Repdblica Mexicana, expres6_ 

que "este concepto podr:!.a interpretarse en el sentido de que 

la jornada de trabajo debe computarse a partir del momento -

en que el trabajador sale de su casa para dirigirse a su em

pleo, ya que se sostendría :¡ue desde entonces el trabajador_ 

se encuentra a 4ieposici6n del ~atr6n. En todo ce~o, la jor

nada de trabajo seria el tiempo durante el cual el trabaja-

dar preste sus servicios o loa deje de prestar por causas i~ 

put .. bles al pa tr6n" (Definici6n a la que se adhiere el juri!!_ 

ta Baltazar cavazos Flores). 

Asimismo, la Confederaci6n de Cámaras Industriales pro

puso el siguiente concepto1 "Jornada de trabajo es el tiempo 

durante el cué1l el tNbajador preste el servicioº. 

En el caso particular, considero errónea la interpreta

ci6n que realiz6 la Confederaci6n Patronal de la Repdblica -

Mexicana y la Confederaci6n de Cámaras Industriales, ya que_ 

existe jurisprudencia en los llamados accidentes IN ITI!IERE, 

en el sentido de que el trabHjador se encuentra a disposi--

ción del patr6n desde el momento en 'lUO sale de eu casa; --

pero no porque efectiva:nente est~ a disposici6n del patrón,_ 

aino porque está utilizando loa medio~ ·1ue le permiten pres

tar sus eervicioe, sin que pueda considerarse que se encuen

tra a "disposición" del pa.tr6n. 

Sólo cu~ndo el trabajador ontra f!sicomente a la empre-



- 4 -

ea, se inici~, l~s otligaciones deriv~das de la rel~ci6n de_ 

trabajo. 

Ee conveniente seaalar lo que establece el maestro Bri

sei'lo Ru.iz en el sentido de ·tUe "cuando el trab_.jr-.!dor no sale 

de la empresa, la jornada no se interrumpe, ya ~ue se encUS!!, 

tr;i siempre en la. !)Osibilida.d de .JUe el patr6n hnge uso de 

sus servicios. Aún cuando no sea empleado en los lapsos de -

descanso o alimentos, el trabaj~dor está sujeto a los regla

mentos y disposiciones de la empresa: debe tomar los alimen

tos a la hora aeñal~da, en el lugar indic3do, hacer uso del_ 

descanso en la forma y términos prescritos; en nineuno de ª.!! 

tos doe momentos puede hacer uso de su tiempo para lo ·lue le 

venga en gana. Si no está ~ermitido, no puede tomar sun ali

mento~ sobre e) escritorio o sobre una ~áquina o recostarse_ 

sobl'e sue implementos de trabaj'J p~lr?. desc~.nsar. Esta posib.!. 

lidad de usar a su qrbitrio su tiempo, queda im~lícita en el 

sentido lato de la palabra 'dispoeici6n', y~ que es el pa--

trón el lUe 1egula, bien por s! o de común acuerdo, la forma 

en 1ue ha de emplear el tiempo de alimentoH y de descanr;o••.
1 

Apoyando lee ideas del ilustre profesor mario De la --

cueva, "el deber \.Úlico del trabajador coneir.te en poner su -

energía de trabajo a disposición de la erupresa por el número 

de horas que se hubiese deter . .ainél.do, por lo tanto, la no ut!_ 

lizaci·~n de le=. energía de trd.bajo es un riesgo de la emnresa¡ 

en consecuencia, si se produce una interrupci6n en las labo-

1
BRISEiiO ¡..111z Alberto,- Derecho In:li.vidual del Trabajo. 

la. ad., México, Edit. Harla, 1965, n. le5. 
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res, algún dc.sperfecto en la planta el~.ctrica del lnfierni-

llo, la prolongaci1n de las horas de trabajo para recuperar_ 

el tiempo perdido, equivale a arrojar sobre los hombros del_ 

trab:.jador un riesgo a,ieno". 2 

En l~ doctrina, se han expresado algunas definiciones -

de jorn•da de trabajo, tal y como lo hace el profesor Alonso 

Olea quien expresa ·¡ue "por jornada de traba.jo se entiende -

el tiemp? 'Ue cada día se dedica por el trabajador a la eje

cuci<Sn del trabajo". 3 

Cabanellaa cit~ al jurista Coloti 1uien define la jorJl!! 

da diciendo que es "el tiempo durante el cual, diaria.mente -

el trab··1j,,dor ae encuentra a disposición del patrón parri e~ 

plir la prest1ición ·\U~ le impone el. contra.to de trab>tjo". 4 

Si analizamos las definiciones anteriores, no eon coin

cidentes con r:l concepto ~ue est~bleoe nuestra Ley Federal -

del Trdba.jo; sin embargo, la idea. de jornada de trabajo e6lo 

puede expresarse de Jt;1nera razonable, de acuerdo con el cri

terio sustentado por la ley laboral mexicana¡ interpretarlo_ 

de otra manera, es deci~, corno una jornada'efectivat, perju

dicar!a al trabajador que. prolollP,ar!a injustificadamente su_ 

presencia en el lugar de trabajo. 

2 
DE J.,\ CUEVA Mario.- Rl. lluevo Derecho :Aexicano del Traba 

J.2.•- T. I, 9a. ed., .~bico, Edit. Porrúa, l.984, pp. 274-275. 

3 
llE &JE:I LOZAtfO Néstor.- Derecho del Traba.jo. T. II, 

6a ed., México, J::dit. Porr6a, 1965, p. 146 -cita.do por el -
autor-. 

4 Ibid. 



- 6 -

l.3 DURACION 

Uno óe loe requisitos formales que exige la ley y que -

debe aparecer en el contrato de trabajo (cuando existe) es -

la expreoi6n del tiempo de la jornada de trabajo • .Es necesa

rio, efectiv,mente, que el trabajador y el patr6n conve~n_ 

el tiempo en ·~Ue el primero va a estar a disposicidn del se

óWldo p:.tr'J. presttlr su fuerz"1. de trabs.jo. En el en.so de que -

no baya contrato de trabajo, tanto el trabaj1dor como el pa

tr6n se 3Ujetarán a las disposiciones que eobre duraci6n de_ 

la jorn~d~ laboral establece la Ley Federal del Trabajo. 

La limi t.ici6n de la jornada toma en cuenta el desgaste_ 

del individuo y atiende, por tanto, el momento en que se 11~ 

va a cabo la nrestacl6n de lag servicios. Una pereon~ que ~ 

bora durante ul día tiene mayor posibilidad de recuperaci6n_ 

por la noche y puede laborar máe horas, El trabajador noctu~ 

no sui're lllflyor desg:.iste y, por tanto, debe ser empleado m~-

noa horas para que pueda recuperar sus fuerzas durante el -

<lía. 

la expoeici6n de motivos de la Iniciativ~ par~ elaborar 

la Le.V Federal del Trabajo vigente, señala que "el establee!_ 

mient~ ae l~ jornada máxima de trabajo tiene como finalidad_ 

fundamrntal proteger ln salud y la vida. del trab!<j-idor, pues 

la exoeriencia y los estudios reulizados desde el siglo pas~ 

do demuestran Q.\\e despu&s do ocho horlis de trabajo, la. aten

ci6n del hoinbrfl die::ninuye 1 lo '\Ue es caus!l de un mayor nWne

ro de accidente3; por otra parte, el trabajo excesivo afecta 

la salud del trabajador y precipita la invalidez y aún la -

muerte". 
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La fracción l, del apartado "A", del artículo 123 de la 

Constitución Federal, establece que la durac;.6n m!Ú:ima de la 

jornada diurna ser~ de ocho horas y de siete horas la noctur 

na (disposición reproducida por el artículo 61 de la Ley Fe

deral del Trabajo, que además establece la jornada mixta 

-con lapsos de la jornada diurna y nocturna.- que consta de -

siete horas y me~ia), 

De acuerdo al artículo 60 de l·' Ley Federal del Trabajo, 

la jornada diurna es la comprendida entre las seis y las --

veinte horas¡ la nocturna, de las veinte a las seis horas; y, 

la jornada mixta, que comprende períodos de tiempo de las 

jornadas diurna y noctur~~, siempre que el período nocturno_ 

sea menor de tres horas y media, pues si comprende tres ho-

ras y media o nuis, se considerar~ jornada nocturna. 

Por otro lado, el artículo 59 de la Ley Federal del Tr~ 

bajo, en atención al principio de libre determinación de las 

partee, deja a voluntad del trabajador y del patrón la fija

ción de duración de la jornada de trabajo, sin que pueda -~ 

exceder de loa m!Ú:imoa legales. Ta~bi~n, ambas partee pueden 

convenir en repartir las horas de trabajo con el fin de per

mitir a los trabajadores el reposo del sábado en la tarde o_ 

cualquier modalidad equivalente. &l. todo c~so, conforme al -

artículo 62 de la ley en cita, deberá observarse que no se -

trate de una jornada inhumana por lo notoriamente excesiva. 

F.a conveniente hacer las siguientes coneideracioneet La 

ley fija el máximo de duración de una jornada de trabajo, p~ 

ro no ñeñala un ndmero fijo de horas, ni tampoco un mínimo;_ 

sin embargo, muchos patrones han pretendido internretarla en 

el sentido de que la ley marca una jornada laboral de cuare~ 
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ta y ocho horas semanales, lo cual es err6neo, ya que la ley, 

en todo cuso, obliga a -.¡ue no se labore .u~s de cut~renta y -

ocho horas semanales, pudiendo ser menas. 

En muchas empresas, las horas de la jornada de trabajo_ 

no llegan al m~ximo; y ea el patr6n quien emplea a su perso

nal de acuerdo a la naturaleza de su objeto y las necesida-

dea a cubrir, sin :uc sea v~lido argumentar ~ue una jorn~da_ 

menor deba traducirse en un pago menor al salario mínimo, -

proporcional a lae horas lRboradas. 

En algunos centros de trabajo, como las escuelas, loe -

maestro~ generalmente no laboran ocho horus diarios; oi son_ 

escuelas f•lement~i.les: cinco horas; y en les escuelas de ens_fl 

fianza media o superior desde tres horas a la semana; estas -

horas constituyen la jornada de trabajo, 

Tarubi~n de\,e oef\alarae que el máximo do la jornada no -

sufre dem¿ri to con la autorizaci6n que e;.prem1mente confiere 

el art!culo 59 de la l~y lab~ral, cuando permite la dietrib~ 

ci6n de láe horas que se laborar!an el e~bado por la tarde,_ 

entre los dem~e días de la semana o la distribuci6n de todas 

las horas del ñ:!a e;~hado entre los otroe de la semana o cue.1, 

quier otra modalidad para disfrutar un d!a más do descanso, 

Puede pactarse, por ejemplo, para el caso de que ee consigne 

no laborar el sábado, que la jornada de lunes a viernes se -

aumente proporcionalmente. 
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l. 4 OLASIPICACIOll 

Son variados los criterioe de clasificac16n que loe tI'!. 

tadiatae han dado respecto a la jornada de trabajor Alonso -

Olea, por ejemplo, habla de jornada normal, jornada reducida 

y jornada especial, fundiíndose en la duracidn legal de la ~ 

jornada de trabajo. KI. profesor P6rez Botija reduce la clas! 

ficaci6n edlo a dos t&rmino~r jornada legal y horas extraor

dinariae,5 

811 importante que la claeificaci6n de la jornada labo~ 

ral eet& expresamente consignada en la ley con precieidn y -

claridad, para garant!a de ambos sujetos de la relaci6n lab~ 

ral y, al respecto, la Ley Pederal del Trabajo establece ~

tres clases de jornada de trabajar diurna, nocturna y mixta; 

sin embargo, de loe miemos preceptos de la legislación labo

ral 1 de las opiniones de algunos tratadistas, tambi'n se -

pueden desprender y encontrar otras clases de jornada labo-

ral 1 jornada de menores, jornadas ordinarias y extraordina-

rias, jornada oontimw., jornada convencional, eto~tera. 

~ y como lo afirm~ el ilustre Dr. en Derecho N~stor -

De aten lozano, "podrÍl\tl hacerse diversas clasificaciones de 

las jornadas, de acuerdo con laa especialse circunstancias -

que he.ya que tener en cuenta en cada oaao. 

"Sin embargo, la realidad denuestra que las jornadas se 

cambian de tal manera que la duraoidn distinta puede variar, 

5 DE BUEN LOZANO lMstor. Ob, ci t ,, P• 150 -ci tadoe por el 
autor-
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bien de las horas del d!a que comprenáe, bien de la edad, ~ 

del sexo y de la especialidad de loe trabajadores, bien de -

eu condioi6n de ser normal o extraordinaria, Por ello, si~ 

guiendo en cierto modo la linea de conducta sugerida en la -

obra de Manual Alonso Olea, creemos más oportuno individual.;!. 

zar los co~ceptoe y precisar las diferentes clases, haciendo 

referencia a las disposiciones le~ales que !'UndB8entalmente 

lee resulten o<plicables", 6 -

De acuerclo a lo anterior, y siguiendo las disposiciones 

de la Ley Federal del Trabajo y la opini6n del profesor De -

Buen Lozano, la jornada laboral puede clasificarse de la si

guiente manera: 

a) JORrlADA DIU!<l/A, - Conforme al art!culo 60 de la Ley -

Federal del Trabajo, es la comprendida entre las seis y las_ 

veinte horaL y el máximo legal de duraci6n es de ocho horas_ 

(artículo 61), 

b) JOHNADA l/OCTUR!fA,- Ea l.•. comprendida entre las vein

te y las seis horas y el máximo legal de duraci6n ea de sie

te horas (art!culoe 60 y 61 de la Ley Pederal del 'rrabajo), 

c) JOR!IADA •UXTA.- Be la que comprende períodos de ti~ 

po de las jornadas diurna :r nocturna, aiempr2 que el período 

nocturno eea menor de tres horas y media, pues si comprende_ 

treo horas y media o mlls, se reputa.rii joma.da nocturna. El -

m4ximo le¡¡al de duraci6n es de siete horas y media (artícu~ 

loe 60 y 61 de la Ley Federal del Trabajo), 

6nE BUEN LOZA!IO lltfstor.- Ob. cit., p. 150 
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d) JOi!llilDA CJNVENOIONAL.- Es aqu~lle. en •we el trabaja

dor y el patr6n fijan, de comil.n acuerdo, la duraci6n áe la -

jornada de trabajo, sin que pueda exceder de los máximoo le

gales (artículo 59), Los trabajadores y el patr6n pueden re

partir las horas de trabajo a fin de permitir a los primeros 

el reposo del sábado en l~. tarde o cual ¡uier modalidad equi

valente (El profesor N~etor De fuen la denomina "jornada es

pecial"), 

e) JORNADA CONTINUA,- AUn'{Ue la ley no la define, se -

desprende del artículo 63 de la Ley Federal del Trabajo, que 

se refiere al descanso de media hora. A aste respecto, el -

Dr. De Bu.en expresa que "en realidad es un concepto que ex-

presa la idea de que desde la hora en que se inicia la jo~ 

da y aqu6lla en :¡ue concluye, el trabajador se encuentra a -

disposici6n del patr6n, Continuo no significa aquí interrum

pido, ya que el trabajador tendría derecho a un descanso de_ 

media hora, por lo menoe 11
•
7 

f) JORNADA DISCON'l'INUA, - Ea aqu~lla en la cual el trab!!:_ 

jador corta la prestaci6n de sus servicios, es decir, su ---

11disponibi1idad11¡ se retira de la empresa y el mismo día re

torna. 

g) JORNADA EXTRAORDINARIA,- Conforme al artículo 66 de_ 

la Ley Feder~l del Trabajo, es aqu~lla que se prolonga más -

allá de sus límites leeales por circunstancias excepcionales. 

No puede exceder de tres horas diari~s ni de tres veces en -

una semana. 

7DE BUEN LOZANO N~etor.- Ob. cit., p. 152 
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h) JORNADA REDUCIDA,- La ley no establece esta denomi~ 

ci6n, pero se desprende del contenido de l~ ley laboral al -

referirse al caso de los menores de dieciséis años que no 

pueden labor3r más de seis horas diarias (artículo 177), 

i) JORrlADA .EMERGENTE.- El. profesor Mario De la Cueva la 

denomina "trabajos de eiOergencia" y ea aqu~lla en la cual se 

prol onea la jornada m1fo allá de los líinites l.,galee, en los_ 

casos de siniestro 'J riesgo iruninente en qut: pelittre la vida 

del trabnjador, de sua compañe!"OS o del patrón, o la existe!!, 

cia misma de la e:npresa. Este tipo de jornada s6lo se prolon 

gar:I por el tie:npo estrictamente indispensable paN evitar -

osos malea. 
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l.5 JORNADA EXTRAORDINARIA 

Eete tiro de jornada laboral tiene su fundrunentn en la_ 

fracci6n XI del artículo 123 constitucional, que textuaL~en

te expresa: "Cu.ando por circunstancias extraordinarias deban 

aumentarse laa horas de la jornada, se abonará como salario_ 

por el tiempo excedente un cien por cient·' más de lo fijado_ 

por las horas normales. En ningún caso el trab~jo extraordi

nar1o podr~ exceder de tres horas diari~s, ni de tres veces_ 

consecutivas. Loa menores de diecie~ie años no podré.ÚJ ser a~ 

mi ti.dos en esta clase de trabajos". 

La Ley Federal del Trabajo de 1931, recogi6 en su artí

culo 74, en lo fundrunental, el texto constitucional entonces 

vige~te, pero con un criterio más elevado preci~6 que la jo~ 

ns.dn extr-d.ordinaria "nunca podría exceder de tres horas dia

rias ni de tres veces en una SP.mana 11
• Con esta redaccid'n, ea 

decir, al cambi~r ºtres veces consec 11tivas" por "tres veces en 

una semana", 1mpidi6 que los trabajadores l11boraran una jor

nada extraordinaria cinco días a la semana ya que, por ejem

plo, un trabajador, conforme a la fracci6n XI del artículo -

123 oonstitucio!lal, podr!~ realizar trabajo extraordinario -

loe días lunes, martes y miércoles, y uespués, el viernes y_ 

sábado¡ pero con la ley de 1931, se estableció que lae jo"'!. 

das extraordinarias nunca deberían ser más de tres veces en_ 

unrt seillB.na; fu~ por ello que suprimicS el t~rw.in~ "tres veces 

consecutivas" por la frase "tres veces en una seJ>.ana 11
• 

La Ley Federal del Tr>ib~jo vi~ente, con el fin de evi-

tar que siguie~an loe efectos perniciosos de la jurispruden

cia respecto a la jornad~ extraordin~ria, cambi6 el sentido_ 



- 14 -

de la redaccidn, aunque conserv6, en lo sust~nci~l, la misma 

tcsie; as!, en el artículo 66 expresa: "Podr.í ta:nbién prolo!!. 

garse l;.1 jornada tle trabajo por circunstancias extra:>rdina

riae, sin exceder nunca de tres horas diarias ni de tres ve-

ces en una semana". 

!:J. maestro Mario De la Cueva seffela que el principio de 

la jorna,:i extraordinaria se debicS a que 11la Asamblea Consti 

tuy"ntc entendid que el principio de la jornada m<Íxirna de -

ocho horas no podía tener un valor absoluto, pues son muchos 

loa factores que dan origen a actividades que o son inevita

bles o que no pueden preverse, circunetancias de naturale1.a_ 

econ6~ica o técnica: en la pri~era hipdtesis se coloca la~ 

exigenciR de una mayor produccicSn :-.J.ra satisfacer una necee!, 

dRd social inaplazable, como, ejemplo, un medicamento que se 

re1uiere de les laboratorios para preve:1ir una epidemi.i, o -

cuando desaparece un producto ~ue hacía concurrencia al de 

la em.prena y surgen '.1uevoa rey_uerimlentoa de los com.prado--

res; y en la hip6tcsi8 de circunst~nciae t~cnicas encontra-

mos los procesos de elaboraci6n de •ustancias que no pueden_ 

dejarse pendientes, o como una. eituaci6n especial, la condi

cidn de las empresas de trabajo continuo, pues la suma de -

las h~rae de la jornada diurna, nocturna y mixta, dejan un -

sobrante de hora y media que tiene ¡ue cubrirse. Esta y ---

otras consideraciones que podrían h~cerse, justifican la --

fracci6n XI del articulo 123, q:.te autoriza h prol0ngación -

de la jornada por circunetanciae extraordinarias, pero den-

tr., di::? límite!'• deter.:nine.doe". 
8 

8nE L.\ CUEVA Mario.- Ob. cit., p. 279 
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Igualmente, De la cueva expresa un concepto de jornada_ 

extraordinaria: "Demos el nombre de jorna.da extraordinaria o 

de horas extras de trabajo, a la prolongaci6n, por circuna-

tancise eztraordinariae, del tiffmpo durante el cual el trab~ 

;jador está a dieposici6n del patrono", 9 

Ahora bien, la legislaci6n laboral, al referirse a la -

jornada extraordinaria, establece que a6lo podrá prolongarse 

por circunstancias extraordinarias, pero no especifica qu~ -

se debe entender por "circunstancias extra.ordinarias"; al -

respecto, el maestro De la cueva ex9lica que ºle.e circunstaa 

ciae extraordinarias que permiten prolongar la jornada, son_ 

las necesidades de orden t~cnico y loe requerimientos de or

den econ6mico que imponen a la nrolorigaci6n de los traba--~ 
jos" .10 

Por otro lado, es conveniente eeHalar que la ley eeta-

blece un límite de durac16n de la jornada extraordinaria de_ 

trabajo; una limitaci6n ata~e al motivo que genera la necea.J:. 

dad de trabajar tiempo extra; y, una segunda limitaci6n se -

refiere 9.l tiempo de duraci6n del tiempo extra. 

En atenci6n a la primer1 limitaci6n encontramos el con

tenido de loe artículos 65 y 66 de la Ley Federal del Traba

jo. 

El. artículo 65 indica que "En los casos de siniestro o_ 

rieseo inminente en que peligre la vida del trabajador, de -

sus compaileros o del patr6n, o la existencia misma de la em-

gDE LA CUEVA Mario.- Ob. cit., P• 279 

lOibidem. p. 280 
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presa, la jornada de trabajo podrd' prolonga1·~e por el tiempo 

estrictamente indiepensnble para evi tE•r eso~ :r:ales 11 • 

En cuanto a la 11mitac16n referid" o.l tiempo, depende -

su duraci&n del motivo que genere la necesidad de trabajarlo. 

Si es por siniestro o riesgo iruninente, el tiempo extr& tra

bajado ser4 el eetrict9.lllente necesario para evitar esoe ma-

les (artículo 65); pero si es por circunstancias axtraordi~ 

rias no podrd. exceder r1tmca de tres horas en cada ocasi6n ni 

de tres veces en una semana (articulo 66). 

Reapecto ~l pago de las horas extrae o tiempo extraordi 

nario, loe artículos 67 y étl de la Ley Federal del Trabg jo -

regul!lll tul situacidn, y en el artículo 67 se ~atablece que_ 
11 lae horas de tra.l:ia.jo extraordinario se pagarán con un cie11-

to por cient;o mA:s del salario que corresponda a las horas de 

la jornada", Ell el artículo Ge se agrega que "la prolongo--

ci&n del tiempo extraordinario que exceda de nueve horas a -

la semana, obliga al patrón '' pagar :il trabajador el tiempo_ 

exceder1te con Wl doscientos por ciento rni!s del galario que -

corresponda a las horas de la jornadu sin perjuicio de las -

sanciones establecidas en estl:l ley 11
• 

A orop6si to de los menores, respecto de los cuales se -

prohibe •1ue trabajen en jorne.de. extraordinaria, Piguiendo 1o 

establecido por la !racci6n XI del art!culo 123 constitucio

nal, en el artículo 178 se establece que en caso de viola--

cidn a la prohlbici6n, ae lee cubrirán las horaa extraordin~ 

ria.a con un do·;.,,.ientoa por ciento más del ea.lA.rio o.ue corre!. 

ponda. a lFi.e hcra.s de la jornada. 

Cabe destacar que el patr6n se hnrá acreedor a una san-
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ci6n, cuando per~ita que un trauajador labore máe de nueve -

horas extrae en una semana, Conforme :il artículo 1000 de la_ 

Ley Federal del Trabajo, se le sancionará con el equivalente 

de quince a trescientas ~uince veces el salario mínimo gene

ral, conEiderando la grRvedad de la falta y lae circunstan-

ciae del caeo. 

Lo anterior obliga el patrón a cuidar que un trabajador 

no labore ~s de nueve horas extras a la semana; además, es~ 

to tiene eu fundamento en la fracci6n II del artículo 5o que 

textualmente expresas "las disposiciones de esta ley son de_ 

orden p~blioo, por lo ~ue no producirá efecto legal, ni imp~ 

dirá el eoce y el ejercicio de los derechos, sea escrita o -

verbal, la estipulaci6n que Establezca una jornada mayor que 

la permitida por esta Ley", 

En cuanto a la obligaci6n de prestar servicios extraor

d.iim.rios. existen serios problemas que aún se diecuten, y la 

Supre~a Corte de Justicia de la Naci6n, en el año de 1967, -

dict6 la fiiguiente ejecutoria en la cual eetim6 que eí era -

obligatorio prestar el servicio extraordinario: 

TIElt.PO EXTRAORDINARIO, OBLIGACION DE PRESTAR EL.- El rf 
gimen de tiempo extraordinario consignado por la Ley Federal 
del Trabajo, s6lo puede determinarse del estudio arm6nico y 
en conjunto de las disposiciones que se relacionan con el -
mismo y no a trav6s de la valoraci6n aislada de alguna de -
ellas, Beta es evidente porque aegi1n el artículo 69 de la ~ 
misma ley, el máximo de duración de la jornada leg~l es la -
de ocho horas y el artÍCl•lo 74 de la propia legielaci6n pre
v~ la posibilidad, ante circunatlmciae especiales, que pue-
dan dumentarse las horas de la jornada, pero considerando es 
te tiempo como extra~rdinario, siempre y cuando no exced~ d0 
tres horas diarias, ni de tres veces en una semana¡ en estoe 
caeos, el patr6n tiene obligación de n~enr al trabajador con 
un ciento por ciento mAs del salario asignado para las hora~ 
de jornada legal (artículo 92 de la ley en consulta). Si anr 
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lizamos en conjunto esas dispoeiciJnes, tene:i:. )S que, ante -
circunfltanciR~, especiales en que la empresa. neceei te un tra
bajo fuera de la jornada legal, puede orden:·•rse a alguno de 
sus trabajadores que prorrogue su jornada y ~ate tiene obli: 
gaci6n de acatar tal detenninación, s.obre todo si la situa-
ci&n es imprevi::;;ta, ya que el os.tr6n generalmente no tiene a 
quien recurrir, mé!s que a sus propios trabajadores, y si ~s
toa tienen un contrato de trabajo que los obligue con el pa
tr~n y por vircud del mierno la obllgaci6n de cooperar al de
eenvolvi:niento de los fin~s de l::=- empresrl, es manifiesto que 
al eotar rrevi~ta en la ley la posibilidad de aumentar la -
jornada, loe trabajadores, salvo causa justificada, tienen -
la obligaci6n de laborar para el patrono durante ese tiempo_ 
extraordinario, siernpre y cuando el trabajo :.:¡ue vaya a dese!!!. 
peffar tenga relaci6n directa o inmediata con las labores or
dinariamente de sarro lladaa (A. D. 9997 /66, Adalberto Mungu:!a 
Meza; resuelto el 15 de Julio de 1967). -

En otra ejecutoria, dictada en el año de 1983, la Corte 

eatableci~ u.na mndEll.idarl importante o.l es-cimar itue el traba

jador s.! puede n~7túl'D~ a la.be.: rar !:oras extraordinarias cuan

do el patr6n no acredita !JU necee;id:id; dicha ejecutoria ex-

nree~ textu:t.lmente 1 

HO'iAS EXTRAS, NIDATIVA PRüCC:!JENT¿ DEL TRABAJADOR i\ L.\BQ. 
fu\R D HAl<T~ LA:J, CUANDO EL r'ATllOll 110 ;,CREDITA SU NECESIDAD.
Si el patr6n no acre di ta e:"· fo:ri¡¡a. nlguna la necesidad de que 
el trabajador preste sus servicios fuera de su jornada de -
traba jo contratada y en los días de su descanso se.nana!, tal 
negativ:1 del trab~ja.dor a acatar las 6rdenes del pa.tr6n no -
puede conaider11rae como un motivo ·.1u·~ constituy~ una causal_ 
de resciai6n de l·\ relación laboral sin respons.:itiilidad ~1a.r:J. 
el P"tr6n. (A.D. 9861/82, Susana Cortás Ruiz, Infor:ne C-,.mrta 
Sala, 19o4; l'recedente: A.D. 8153/81, Instituto itlexic<lno del 
Seguro SociRl, Informe CUarta Sala, 198J). 

A prop6sito de la OJ1..igaci6n di? l">s trahA.ja.d0res r·Lra -

~rcst.1r :servic:.ve extr·'1-0L"1inarioa, el mqeatro rdario De la. -

(}Jf'Va rechn?'.R, de ;oanera enár~ice., tal obligRci6n y expresg,_ 

que de ·.:ertllld no existe ninei.1na norma lf:!gal que obli,:T.Ul'il a -

los tra.bqj1:t.dores a prestnr servicio extraorJinitrio y agrega_ 
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que "lo. Cc"·tP. ha inventado •.u1a obligación de lns trab>.1jado-

re$1 con ¡¡rave ·riolación de loe 9rincipios funoa.11ent.:.l•s del 

Derecho constitucional y del estatuto laboral" •11 

De la Cueva se fundamenta, básicamente, en las conF.ide

raciones siguientes: 

a) Con respecto a loG trabajos de emergencia la ley im

pone en el artí,ulo 134, la obligación ne realizarlos. De h~ 

ber querido el legislado~ decretar la misma obligación res-

pecto del trabajo extraorúilllirio, lo habría dicho así. 

b) r... Corte olvida que de conformidad con el artículo -

5o conBtitucional nadie puede ser obligado a trabajar sin su 

consentimiento. 

c) No se puede obligar a loe trabajadores a realizar un 

trabajo no previsto, ya que de confor:nidad con el artículo -

24, fracci6n II, de la ley vieja, deben determinarRe con pr~ 

ciai6n los servicios que debe prestar el trabajador, 

d) Si la voluntad del constituyente hubiera sido la de_ 

imponer la obligación, habría dicho 1 "El patrono podrá aume!l 

tar las horas de la jornada ha.sta por tres horas", 

e) No es aplicable el principio previsto en el artículo 

31 de la ley que se1lala: "los contratos y las relaciones de_ 

trabajo obligan a lo expresamente pactado y lae coneecuen--

cias que sean confor:ae a las nonnas de trabajo, a la buena -

fe y a la eq•1idad", porque se trata de una disposición que -

recuerda el derecho civil "y porque es contrario a la buena_ 

11DE LA CUEVA !1iario.- Ob, cit., p. 283 
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fe y a la equidad obligar a un trabajo sir. l~ voluntad de 

quien va a preet3.rlo, un trabajo que reduce en unH. quinta 

parte el tie.npo libre de los trabaj~dores". 12 

ApoyanC.o la idea del Dr. Héstor De Buen, "el problema -

no tiene ~~r·i. nosotros, una clara soluci6n. los argu..-r.entos -

de De la Cueva son razonables, pero no definitivos. Así, su_ 

afirtnaci6n de que la ley no impone la obligaci6n parece cho

car ~on el texto del artículo 68, que en su primer p~rrafo 

señd.la: "Loe trabajudores no están obl igad:ls a prestar sus -

servioios por un tiempo mayor del permitido en este cap!tu--

1011. Inter~retado a contrariu sensu, en rela.ci6n a la autor!_ 

zaci&n prevista en el artículo 66 (Podr! también prolongarse 

la jornada de trabajo por circunstancias extraordinarias ••• ) 

reGulta que la jornada extraordinaria est! permitida y por -

lo tanto es obligatoria11 •
1 3 

Aunado a lo anterior, cabe agregar un comentario que h~ 

ce el maestro Y.ario De la C·J.eva en el sentido de que "loe 

trabajadores mexicanos -nos encontram,.:>s aquí con una prueba_ 

m~a de la insuficiencia de los calarios- ven con a~do que_ 

se les llame a prestar trabajo extraordin..~rio por el aumento 

que prod•J.ce ~n !:'UB ingre:Jos, de donde resulta que el prob'le

:na es meno!'.": grave de lo que o. primer:..i vista parece 11
•
14 

12
nE r~ CULVA liarlo.- Ob. cit.' p. 283 

l3DE ílUZN i/JZA!IO Néstor,- Ob. cit. P• 158 
14 nE !.A CUSVA idario,- ibid. 
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Por Jltimo, un aspecto muy importante respecto a la jo~ 

nada extraordinaria, lo co11Rtituye el hecho de l~ carga de -

la prueba del tiempo extraordinario, ya que en •J.n principio_ 

la suprema Corte de Justioia de la Naci6n eatableci6 jurie-

prudencia er. el sentido de que correspond!a al trabajador -

probar, de momento a momento, que labor6 jornada extraordin~ 

ria: 

HORAS EXTRAORDI!lARIAS,- CU.ando se reclama el pago de h2, 
re.e extraordinarias trabajadas, es el reclamante el que está 
obligado a probar que las tre.baj6, precisando el nmnero dia
rio de ellas, pue• no vasta demostrar en forma vaga y gene-
ral. que se realiz& trabajo fuera de la labor ordinaria, sino 
que deben probarae de momento a momento, esto es, a qu~ hora 
comenzaba la labor extraordinaria y cuE1ndo concluía a fin de 
que se pueda computar su monto, puee como ha de paga.rae por_ 
horas y a salario doble, es necesario que el juzgador preci
se esto en forma que no lesione intereses, y cuando ello no_ 
ocurre, ha de absolverse por falta de base para precisarlas. 
(Jurisprudencia, Informe Cuarta Sala, 1975, tesis 116, p~g._ 
123). 

HOI!AS EXTRAORDINARIAS.- Si el obrero reclama el pago de 
horas extraordinarias de trabajo, al mismo toca probar haber 
laborado en ellas y si la Junta juzga deficiente la informa
ci6n testimonial no causa agravio alguno, puesto que hace -
ueo del derecho que le ·otorga el artfc•üo 550 de la Ley Fed!'_ 
re.l del Trabajo de 1931. (Ap~ndice de Jurisprudencia 1917- -
1975, tesis 117, p. 124). 

las tesis jurisprudencialee anteriores, pr~cticamente -

convirtieron la acción de pago de la jornada extraordinaria_ 

en una acción casi imposible, ya que la prueba testimonial,_ 

dnica que suele estar al alcance de loe trabajadores, no era 

eficaz, de.da la. necesidad de que fuera. un compañe1·c de tra'b!!:, 

jo quien deb!a rendirla por regla genorul, lo que no ee lo-

~ba de una manera efectiva si el testigo creí~ que con rea 
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dir su declaraci6n pod!" poner e1' peliero su propio trabajo. 

Sin embargo, afortunadamente, ln Ley l!ederal del Traba

jo de 1970, con las reformas prooeEmlee de 1~80, dejaron sin 

efectc dichas tesis jurisprudencieles, ye. que en el artículo 

784, fracci6n VIII, se impone ol patr6n la obligaci6n de Pl'2. 

bar la duraci6n oe la jornada de trabajo cuando exista con-

troversia respecto a la misma. 

De esta manera, cuando el trabajador invoque haber 1Ab2 

rado una jornada extraordinaria, y exista controversia, co-

rresponderi! al patr6n acreditar cual fu~ la jornade. efectiv.!!_ 

mente laborada. 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación apoya esas r~ 

formas procesale8 al establecer j"risprudencia y ejecutorias 

en ese sentido t 

HORAS EXTRAORDINARIAS, CARGA DE !.A PRUEEA DE LAS,- la -
tesis jurisprudenciB.l m!ruero 116, publicada en la "ágina 121 
del n¡;~ndice de jurieprudenci" de 1917 a 1975, que, en esen
cih, soetiene que correBpr.>nd~ al trahajador acreditar de mo
mento a momento el haber laborado las horas e::i:traordinariae, 
se¡;;uird teniendo aplicación para los juicios que se hayan ~ 
iniciado bajo el r~gimen de la Ley Federal del Trabajo de ~ 
1970, antes de las reformas procesales de 1980, pues dicha -
juriAprudencia se form6 precisamente para interpretarla en -
lo referente a la jornada extracirdinaria, pero no surte efe~ 
to alguno trat!lndose de juicios ventilados a la luz de di~
chas reformas proces~leA, cuya vigencia data ael lo de ~ayo_ 
del citado año, pues eu artículo 784, establece que "la Jun
ta eximirá la carga de la prueba al trabajador, cuando por -
otros medios est4 ~n pcsibilidad de llegar el conocimiento -
de los hechos, y para tal efecto requerirá al patr6n para -
que exhib~. l Of= documentos, que de acuerdo con laa leyes, ti,!! 
ne lA. obligac_1)n legal de conservar en lF< empri?sa, bajo el -
apercibimientJ ~ue de no present~rlas ee presumirán ciertos_ 
los hr:choa ale:-gadoa por el trabajador", y que en todo car o -
corresponderá al ~atr6n probar eu dicho cuando exista contr.2, 
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versia sobre, •• Fracci6n VIII. "La. dur,.ci6n d• la jornada de 
trabajo", y por ende, ei el patrdn no demuestra que edlo se_ 
trabajd la jornada legal, deberá cubrir el tiempo extraordi
nario que se reclame. (Ap6ndice de Jurisprudencia 1917-1975, 
Informe Cuarta Sala, tesis 11, p. 14). 

HURAS EXTRAS, YA llO TIENE APLICACION LA TESIS QUE SEÑA
LA QUE EL TRABAJADOR l'IENE LA CARGA DE PROBAR, DE MOMENTO A_ 
111o;aENTO, HABERLAS LABORAr:O.- Al1n cuando es verdad -<Ue existe 
tesis jurieprudencial en el sentido de '.[Ue es el reclamante_ 
quien tiene la carga de probar el tiempo extraordinario que_ 
afirme haber laborado, es decir, a qu& hora comenzaba la jo!: 
nada extraordinaria y cuándo concluía, no es aplicable el C!!; 
so en virtud de que el juicio laboral del Jue emana el acto_ 
reclamado ee inici6 con posterioridad al primero de mayo de_ 
mil novecientos ochenta, fecha ~sta en la que entraron en v~ 
gor las reformas a 19 Ley Federal del Trabajo vigente, cuyo_ 
artículo 784 establece: • ••• En todo caso corresponderá al P!!; 
trdn nrobar su dicho cu,mdo exista controversia sobre t , •• -
VIII,· Duraci6n de la jornada de trabajo". (A.D. 511/83, Er
nesto Garduño A¡::'.lilar, Infonne Cuarte Sala, 1983, tesis 19,_ 
P• 187). 

Ade~s de la jurisprudencia y ejecutoria anterior, exi.!!. 

ten varias de ~etas Últimas que se pronuncian en el mie~o ~

sentido, es decir, que con las reformas procesales de 1900,_ 

es el patrdn quien tiene la obligaci6n de probar las horus -

extraordinarias cuando exista controversia sobre la realiza

cidn de 6etas; sin embargo, de lo manifestedc anteriormente, 

ee debe considerar, con un criterio de 16gica, que si el pa

trdn prueba el horario pactado y el trabajador afinua haber_ 

trabajado mayor tiemno del concertado en la relaci6n o el -

contrato individual de trabajo, seguirá correspondt~ndo al -

trabajador probar ·.1u~ trabaj6 en exceso de la jornadi:L pacta

da con el patr6n. 
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l.6 JORNADA CONTillUA 

Este tipo de jornada de trabajo tiene su fundamento en_ 

el articulo 63 de la Ley Federal del Trabajo que textualmen

te expresa: 11 Durante la jornada continua de trabajo se conc! 

deréÍ al trabl:ljador un descam~o de media hora por lo menos". 

La Ley Federal del Trabajo de 1931 (artículo 73), preci 

sa.ba ~ue Rcuando el tratajador no nuede salir del lugar don

de nresta sus servicios durante las horas de descanso y ca~! 

das, el tiempo correspondiente a dichos actos le seril'. conta

do como tiempo e:fectivo dentro de la jornada normal de trab!!, 

jau. 

El artículo 65 de lR Ley Federal del Trabajo vigente, -

introdujo una diaposici6n que concede un lapso mínimo de de~ 

caneo a 11 IA.lrante la jornada continua de trabajo se concedert!_ 

al trabajador •.lil descanso de media hora POi! LO lriENOS" 1 lo -

'!Ue sif~nifica ·.pie no es a criterio dP.l patr6n su fijación, -

pero ee permite, con la contratacién individual o colectiva, 

ampliarlo aegd.n la naturaleza de l~ empresa y de loe eervi--

cioa. 

Le. rdz6n de esta modalidad se encuentra en el hecho de_ 

que es inhumano exigir una labor continua a lo largo de toda 

la jornada de trabajo. En virtud de ello, si el trabajador -

debe permanecer en el lu;;;ar de trabajo durante todo el tiern

¡~o, el m1trdn tler ... e oer:Ditirle el descanso de media hora. En_ 

e8te ~ieruo ~~ntido se h~ pronunciado la jurianrudencia de la 

Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, quien adem~s obliga_ 

al p~\trón a acrerii tar .¡ue el trabajador Aale de su centro de 
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trabajo durantf.'. el tiempo de dese aneo, ya ·tue si no lo acr.2,. 

dita ee le condo:nará al pago de la media hora reclarur,da. 

JORNADA CONTINUA, iéBDIA HORA DE DESCANSO C0ANW EL T~ 
BAJADOR NO SALE DEL CENTRO DE TR;IBAJO DURANTE LA.- De acuer 
do con lo previsto por el artículo 63 de la Ley ~ederal d•l 
Tra.b&jo, "Duro::.nte la jornt\da continua d·"' trab.".ljo se conced!_ 
r4 al trabajador un der.canso de m~Uia hora, por lo menoe''•
por lo que si en un juici•J lab'1ral, el ,!:"atr6n no acredita -
como le corresponda qua 1oe trabajadores salgan de su cen-
tro de trabajo durant~ el tie:npo de dencaneo, resu.lta proce 
dente condenar a la empresa dem~ndada el pago de la media = 
hora recl3:nada 1 puesto •:;ue la misma debe computarse como -
tiempo a disponibilidad del patr6n (Jurisprudencia, Informe 
cuarta Sala, 1981, tesis 98, pág. 79). 

En la práctica se ha present~do la duda sobre el tiem

po •1ue debe concederse al trabajador para tomar alimentos;_ 

as!, al!!UnoS patronee consideran que el lapso de media hora 

de descanso pu8de ser em,leado pa.ra eate fin; sin embargo,_ 

analizando a fondo la situacidn, noe damos cuent~ que tal -

interpretaci6n es incorrecta, ya que la ley eetablece una 

disyuncidns "horas de reposo o de comidas" y, por lo tanto, 

está previniendo dos posibilidades y no una. 

El ~rtículo 63 de 1a Inioiqtiva de la Ley Federal del_ 

Trabajo, orieinalmente expresaba que "la jor.v .. da continus. -

de trabajo d•berá interrumpir~e para conceder un reposo d•_ 

media hora por 1o menos"; sin embargo, hubo m\lchoe pro ble-

mas por el t~rmino "interrupci6n" lo .¡ue oblig6, finalJlen-

te, a que la Cámara Je Diputado!j la Sllprim.iera. 

Para el sector patronal, la media hora de descanso li

mita loe tie.npos efecti vo2 de trabajo, s.l i.nponerse la re

auocidn imperativ¿ d~ las jornadas, desconooi~ndose la exi~ 

tencia da industrias, empresas y servicios (hoteles, resta~ 
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rantes, transportes, servicios ie co1n.u:iicaci6n, hospitales, 

:=.iden!rcicas, industrias químicas, etc.), qu13 rer;'J.il!ro?n la_ 

prestaci6n de servicios continu~e o durante toda la jornada 

sin T')a-:--ar el trabaj-:., todos los- días de ln seman~, ~or lo -

que ~olicitarJn la ~upresi5n del reposo, lo cual, final~en

te, no se 3cept&. 

A-!hirHndo-n• a l~ opini6n del profeo.or Briaeil.o Ruiz, -

cabe señalar que ºloe patrones visionarios otorgan al tra~ 

jador el mayor descanso ~osible, por estimar que incre~enta 

su rendimiento •n el trabajo. Algunos paises industrializa

dos otorgan veinte minutos de deecan9o 1 por cada cu~renta -

de ser·1icios. 

"La pr»juctividad no va en raz6n de la ininterrupci6n_ 

en la pr~staci6n de servicios, sino de la tuene. disposición 

del trahaJ~dor, de su buen dnimo. Una nereona descansada -

trabaja mejor, con menoE riesgos, c~n mayor lucidez y con -

máe efectividad 11
,
15 

El artículo 64 de la ley en Clta, reproduce el conteni 

do del artículo 73 dt l>< Ley r·ederal del Trabajo de 1931 y_ 

expresa que "cuando el trabajador no pueda "alir del lugar_ 

donde p~eeta sus servicios durante las horae de reposo o de 

comida.a, el tiempo corr~spondiente le ser~ comput:t•:i.·:> como -

tiempo efectivo de la jornada de trabajo". 

si lo!" trabajadores no pueden sal ir del "cirea 11 de tra

bajo pa~a t0~ar eu2 alimentos, se eatim~ que el tiem90 du-

rant~ el cual ~.os toma es tiempo trabajado. 

l5DRIS"'•~O RU!Z Alberto,- Ob. cit., p. le.8 
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Sste art!c•üo 64 de la Ley Federal del Trabajo, es uno 

de loe que .n~s interpr~taciones contradictorias ha tenido;_ 

sin embargo, apoyando la postura del distinguido jurista De 

Eben IDzano, respecto a la frase "lugar donde presta eue -

servicios", ha expresado que "algu.noe han entendido (¡ue esa 

expresi6n significa el lugar preciso donde se presta mate-

rialmente el servicio dentro de la empreea. Con buse en ese 

criterio consideran que bastará que se permita al trabaja-

dor senararse de su cuesto de trabajo, adn cuando no aband2 

ne el domicilio de la empresa, para que se entienda que se_ 

trata de jornada interrumpida y que, por lo tanto, el tiem

po de reposo y de comida no forwe. parte de la jornada de -

trabajo. 

ºEn nuestro concepto, la tesis anterior ee infundada -

porque rompe con la idea de que en la jornada discontinua -

el trabajador es dueBo absoluto del tiempo intennedio, lo -

que evidentemente no ocurre cuando no puede oalir del perí

metro empresarial. 

11 En ocasiones se intenta superar este escollo autori-

za.ndo fonnalmente al trabajador para que salga de la empre

sa, si bien el tiempo que se le concede -~eneralmente de m~ 

dia hora- no le oermite ir y volver a su domicilio o a un -

lugar donde ee sirvan alimentos, lo que determina que perm~ 

nezea, de hecho, en el lugar de trab~jo. En este caso debe_ 

de tenerse en cuenta la realidad de la ~ermanencia del tra

bajador y no la autorizaci6n formal y cansid~rar que ese -

tiempo si constituye ~arte de l& jornada de trabajo, de --

acuerdo con lo que se ordena en el artículo 64". (DE BUEN -

LOZANO Nlator. Ob. cit., P• 153)• 
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l. 7 JORNADA llISCJJfl.'I~1JA 

Como qued6 precisado en e1 punto cuatro de eete ca0!t~ 

lo, la jornada discontinua es aqu~lla en l" ~ue et trabaja

dor corta la prestaci6n de sus servicios, es decir, su "dí!!. 

ponibilidad" parr:i. con el patr6n; se retira de la empresa :¡_ 

el mie1no d!a retorna. En esta clase de jornada no puede to

ma-rae en cuenta el "deseo" de retirarse de la empresa o de_ 

interrumpir el trabajo, sinv sdlo el ae!1rwto ob,1etivo de S.!, 

lir de lR ellpresn o del ámbito del trabajo. 

Su caracter-ística princiral es la interrupción, de tal 

manera 1ue el tra~ajador pueda, libremente, disponer d,.l -

tiempo intermedio. 

Loe trabajadores que deaempe~an su actividad en la --

cnlle, los qua tienen zonas extensas de trabajo, los .¡ue l~ 

bo?·an en vaJ"ios lugares, no pueden "salir" del centro de 

trabajo y la jornada aerd diecont inua cuan<lo "salgan" del -

runbito de su trabajo, cuando dejen de estar a "diaposio16n" 

esto en, al alcunce del patr~n. 

Resnecto a la jornada dfrcontinua, el maestro De ruan_ 

I.o1,ano 11qce un comentario muy acertado y expone que "a pro

p6sito de lns ca11eas de reaciei6n de la relacidn de trn.bajo 

illlputabl es al trabajador, ~ate incur1·ird en falta injustifi 

cuda si omite presentarse en r~alquiera de laa partee en -

que ae ;Ji•1ide se. jornada. La m~s reciente interpretac16n de 

lR Corto eeñalf. 1 sin embareo, que puede consistir, e6lo, en 

media falta". 1 í 

16n¡; BUEil LO~ANO Néstor.- vb. cit., p. 190 
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De e~ta manera, tenemos que el aspecto fundament~.l de_ 

lll jornada discontinua óe trabajo ee la interrupci6n, es d.2_ 

cir, 1ue en el lapso que el trabajador no se encuentre en -

la empresa o a dieposioi6n del patr&n, pueda hacer lo que -

mis crea conveniente, libremente y sin la obligaci6n que -

deriva de la relaci6n de trabajo. 
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l. 6 JORNADA C•'.'lNENCl(lflAL 

Es aqu~lla en la que el trahajador y ol patrón fijan,_ 

de común acuerdo, la dure.ci6n de la j~rnada de trahajo, ein 

que pueda exceder de lof' máximos lei>!llee (art!cnlo 59 de la 

Ley Federal del Trabajo). Esto sieni.fica que por voluntad -

de las partea se puede fijar una jornada de trabajo cor, una 

duración igual o menor f\ la establecida por la ley. 

Igualmente, el articulo indicado, establece que el pa

trón y el trabajador pueden repartir las horas de trabajo,_ 

a fin de 9ermitir a estos dltimos el reposo del sábado en -

le. tarde o cualquier otra modalidad equi ve.lente. 

Ea conveniente se!lalar que se trata de una posihilidad 

permitldfl por la"ley y no de un derecho exigible el que se_ 

convenga el reparto de horas de trabajo en la semana para -

deecanear el s'1bado en la tarde o cualquier otra modalidad_ 

si<nilar. 

Asiroieruo, refiriéndome a la po3ibilidad que marca la -

ley para que el trabajador y el oatr6n convengan en que el_ 

primero de ellos doecanee el a&b~do er. la tarde o c 1Jalquier 

modali'lad equivalP.nte, nnteriormente exiat!a un •::riterio 

aislado de la Suprema Corte de Justicia de la lf3ci6n que e.!!. 

tahlec!a la obligaci6n a cargo de los patronee de remunerar 

como tiempo extra el exceso de la jornada legal, aunque tal 

excr!SO se produzca en una jornada para rJenrii tir R.l trabaja

dor el descanso del edbado en l~ tarde o cualquier otra mo

dalidaJ equivalente • 

.lll. maeFtro Qlquerio Guerrero exoone un ejemplo y se!la-
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la que "efective.m~nte, eegiin dichv artículo 59, los trebaj~ 

dores, de acuerdo con su patr6n, podrán repartirse las ho-

ras de tra·t.ajo en le. semana. de cuarenta y ocho horas a fin_ 

de permitir al obre•o el reposo del sábado en la tarde o ~ 

cualquier modalidad equivalente, Varios sindicatos lograron 

obtener descanso por todo el sábado o durante la tarde de -

ese día, repartiendo la jornada. de lunes a viernes en perí2_ 

doe de más de ocho horas, sin pasar de nueve y media horas_ 

diarias. Una empresa descentralizada, basándose en las dis

posiciones de la jornada, convino con su si~dicato, para -

ciertos trabajadores, Jornadas de doce y hasta catorce ho~ 

rae durante ciertos d!as de la semana, a cambio de varios -

días de descanso para completar la semana. Loe obreros afe,E_ 

tadoe, pasado algán tiempo, demandaron a la empresa sobre -

pago de tiempos extraordinarios de todas las ocasiones en -

que la jornada excedi6 de ocho horas, as! como por la fija

ci6n de una jornada legal, Le. Suprema Corte di6 la raz6n a_ 

los trabajadores y el impacto econ6mico resentido por la e!! 

presa debe haber sido de coneideraci6n, Conviene tener pre

sente la experiencia ~c~rrida para no exponerse a desagrad~ 

blee consecuencias, al aceptar jornadas superiores a loa l.f 

miteB fijadoe por la ley•.17 

Afor~unadWllente, ese criterio que en realidad es il6gi 

co, ya .¡ue carecería de sentido ··ue el artículo 59 de la -

ley, autorice la redistribuci6n de la jornada ei ello gene

ra la obligaci6n de pagar tiempo extra, Por tanto, cabe se-

17
GUEiU!El!O fu~uerio,- Manual de Derecho del Trabajo, 2a_ 

ed,, México, edit, Porrda, 1963, p. 70 
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ñalar que mientras no se exceda del máximo fijado por la -

ley que es de cuarenta y ocho hora!! la jorn~1da diurna, cua

renta y ci~co la mixta y cu&renta y dos la nocturna; el --

tiem~o trabajado en exc&so del m~ximo leGal p~ra la jornada 

dir1r.i.a, no debe ser retribuido como tierooo extra, tomanrlo -

en cuenta qne simplemente se trata de un anticipo de traba

jo p..lra r.oder obtener un rlr·scan~o poste-;-ior dentro de la -

mis1.a sem<·na. 

Tambi~n, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha 

apoyado este criterio al establecer que las hora~ de traba-, 

jo ~ue ~XcPdan la jornada auíxima ~ara gozar del descanso -

del a~{bado por la tarde, no se consideran como tiec1po ex-

traordinario (A.D. 6809/63), 



CAPITULO II 

Ll lllUJER fRABAJADORA EN LA OONSTITUCION PEDAaAL 
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2.1 GENERALIDADES 

.Durante muchos a.Tloe, la oujer fu~ un sujeto casi ajeno 

al derecho, ne ro debido al acelera.oiento de la vida moderna 

ha ido conquistando el reconocimiento a ejercer un trabajo, 

empleo o profeei6n. 

Esta evolaci6n le ha dado, jurídica.~ente, co111pleta 

ie;ualdad de derechos, oonaiderándoee que actualmente el ha~ 

bre y la mujer, por disposición constitucional, son i¡¡uale.s 

ante la ley. 

Es importante que el trabajo oe la mujer se encuentre_ 

protegido por nuestra constitución que, como máximo ordena

miento legal, ee~ala las normas protectoras para la mujer -

que trabaja, no pudiendo ninguna ley contravenir lo dispue~ 

to por nuestra carta magna. 

En el pasado, la protección de la mujer trabajadora e~ 

taba regulada por el derecho individu~l del trabajo y algu

nas legielacionee la consideran incluídaa en ~lj posterior

mente fu& adquiriendo caracteree espec!ficos, con•rirtUndo

la en una parte independiente y autónoma dentro del estatu

to laboral. 

Ia protección que ae otorga no ea por incapacidad sino 

debido a sua funciones naturales, biológicas y sociales y,_ 

por ello, la ley ha entendido la necesidad de dictar normas 

eepecialee que pcnuitan el mejor cwnpli.oiento de sus fun-

cionee. 

De esta t:lF..nera, se hace imprescindible referirnos a -

las normas oonstitucionales segt\n las cuales se ha desarro-
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llado el trabajo de la mujer, mismas que nretenden proteger 

la vide, salud y maternidad de la mujer trabajadora, 

Por dlti~o, cabe destacar que en este caoítulo nos re

feriremos dnica y exclusivamente al desarrollo de las disJl2. 

sicionee constitucionales que se refieren al trabajo de la_ 

mujer, en virtud de que en el capítulo siguiente nos avoca

remos al estudio de las disposiciones regla:nentarias que, -

igualmente, se refieren al trabajo de la mujer. 
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2,2 CONSTITUCION DE 1824 

.Antes de comenzar a hablar acerca de la situaci6n de -

la mujer trabajadora en la constituci6n de 1824, ea menea-

ter sefialar ¡ue, primeramente, hablaremos de la condici6n -

de la misma a partir de la 6poca precolonial y, en un es--

fuerzo cronol6gico, tratar de ubicar el tiempo segÚn los ~ 

cuales se ha ido eat~bleciendo la condici6n laboral de la -

mujer en la socied~d mexicana, 

Realmente, en este apartado y el siguiente, se preten

de hacer una referencia al proceso anterior a la constitu~ 

ci6n de 1917, a~o en que se integra claramente el derecho -

labOral mexicano y donde, en forma espeo!fica, se consagran 

derechos laborales para la mujer trabajadora. 

Delimitado as! el camryo de la investigaci6n, hablare-

mas primeramente de la 6poca precolonial y, al respecto, di 

ce el profesor lliendieta y l!uilez 1ue "No tenemos notici<>a 

exactas sobre las condiciones de trabajo en la 'poca preco

lonial"1~ apoyando esta idea, el ilustre maestro De fu.en re 
zano expresa que "en realidad, como sostiene lllendieta y Nu

ñez, nada se sabe respecto de las horas de trabajo y sala-

rio, ni de las relaciones de trabajo entre obreros y patro

nee, no obstante que. pese a la existencia de la esclavi--

tud, debieron, frecuentemente, establecerse esas relaciones 

can artesa.nos y obreros libres 0
•
19 

18MEND1ETA Y NUNEZ lucio.- El Derecho Precoloniü, t.!6Ki
co, 19di t. Forrla, 1987, p. 51 

DE EUEN LOZANO N~ator.- Derecho del Trabajo. T. I, 5a_ 
ed., M~xico, edit. Pornia, 1984, P• 265 
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Sin emb~rgo, a pesar de lo anterior, podemos referir-

nos a la condici6n que tenía la 111Ujer azteca en aqu6lla ép~ 

ca, y nos referimos en forma exclusiva a la mujer azteca, -

por la raz6n de que, como es sabido, a la llegada de loe -

conquistadores espafiolea a suelo mexicano, era el único pu~ 

blo que ejerc!a verdadera hegemon!a sobre la mayoría de loe 

grupoB ind!genas. 

Aunque si bien es cierto que resulta imposible durante 

esta primera etapa hablar de un derecho laboral, y menos -

aún referido a la mujer, si resulta interesante exponer al

gunas actividades a las que se dedicaba la mujer mexica; -

así, la mujer azteca ejercía, desde temprana edad, las lab:2. 

res de hilados y tejidos, aunque 6eta no era su única labor 

ya que la econom!a azteca se basaba principalmente en la ~ 

a&ricultura, misma a la que tambi6n se dedicaba arduamente 

la mujer. 

También, la mujer azteca se dedicaba a la artesanía, -

cerifuiica, pintura y al1n el comercio; sobre este Último cabe 

destacar que fué una labor en la cual particip6 activamente 

en loe llaruadoe tianeuie. 

El ejercicio del comercio, sin embz.irgo, le estaba ved!!; 

do a la mujer azteca fuera de su ciudad, pues no podía for

mar parte de la caravana de los pochtecas, ~ue eran loE co

merciantes que ofrec!a.n sus mercanc!ae a otros pueblos indf 

genas; a pesar de esa prohibici6n, la mujer azteca, en una_ 

muestra de inteligencia, entregaba sus productos a los pocl!. 

tecas quienes, a través de una comisi6n, se encargaba de -

vet:derlos fuera de la ciudad. 
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De esta manera, a pesar de que l~ mujer indígena no Pli 

do figurar en primer plano por la m!atica guerrera y relí-

gioaa que prevalecid en su tiempo, estuvo presente, en ma-

yor o menor grado, en las manifestaciones cultur.~les de su_ 

época. 

Reapect,o a la "poca colonial, y como consecue:-1cia nat!:!, 

ral de la conquista de México, fué impuesta la legislaci6n_ 

del vencedor. El derecho transplantado de la península Ibé

rica a la Nueva España fue prilllordialmente el derecho caat~ 

llano; ein embhrgo, pronto se dieron cuenta las autoridades 

que reaultHba imposible en la gr~n mayoría de las ocasione~ 

tratar de iplicar una legielaci6n que ne ee adecuaba a la -

realidad social, econ6mica, rocial y geográfica a loa habi

tantes del nuevo mundo; de aquí que surgiera la necesidad -

de crear un derecho especial tanto para la llueva España --

como para el resto de sus posesiones en América, ~urgiendo_ 

as! el llamado derecho indlono o legislaci6n de llldias, que 

contenÍ'1 normas aplics.hlea ;-: 1 e;obierno y pobladores de sus_ 

coloni1-ta, 

Laa leyes de Indias que son en rigor la primera legia~ 

lo.cidn social dictada en el mundo, nunca tuvieron una apli

caci6n real y efecti•1a, y "leJ11ent .. t•lemente la bondad de --

esao normas no correapondi6 a un realidad de aplicaci6n 11
• 
18 

lo anterior trQe como consecuencia que al hablar de -

l~s leyes de lndi~s se trate m~s de un infortr.e leeislativo_ 

que del exi!men ·ie una realidad social; sin embargo, podemos 

lBDE BUlfü I.OZANO N6stor. T. I, Ob. cit., p. 264 
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señ;,l"r que r. través de las leyes de Indias se estableci6 -

una 9rotecci6n ~ la mujer encinta, visible en las leyes de_ 

Burgos, obr~ de la junta de 1512 a que cit6 la Corona para_ 

discutir la protesta que los dominicos habían presentado 

contra los excesos de los espai!oles en la explotaci6n de 

loe indios. 

Otras disposiciones de las leyes de Indias que se reí~ 

rían a la mujer eran las siguientes1 

Le. Ley de atrgoe de 1521, en su -punto XVIII die pone 1 -

ºOrden.::lllloe y m1nda.mos que ninguna mujer preffada, después -

que pasare de cuatro meees, no l~ envien a las minas ni ha

cer montonfle, sino que las personas que las tienen en enco

mienda las tengan en las estancias Y' se sirvan de ellas en_ 

la.e cosa.e de la casa, que son de poco trabajo, as! como ha

cer nan y deshebrar, y dee-pués que parieren crien su hijo -

hasta que sea de treo anos, sin que en todo ese tiempo la -

tllanden a las minas ni hacer montanee, ni otra cosa en que -

la traten o reciba perjuicio ••• " (Es indudable que esta or

denanza fué una de las m~s importantes en virtud de quo 

protegía a b lllUjer enc.inta adn despu~s del alumbramiento,_ 

tratando de evitar trastornos físicos que se pudieran oca~ 

sionar en la mujer y, ade:nds, se protegía al menor hijo con 

el fin de que recibier~ los cuidados necesarios para su de

sarrollo físico y mental). 

El 9 de Octubre de 1549, se expidi6 la ley X:V por el -

emperador Carlos V de Espafio., mien1a. que diapueo: •• Nine;dn ª!! 

comendero, ni otra persona apremie a las indias que se en-

cierren en corrales, ni otras partes a hilar, y tejer ropa, 

que hubiere de tributar en ningún caso, y tengan libertad -
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para hacer esto en sus e.asas, de modo que no se les haga ni 

reciban acravíos". Adn cua.nrlo nunca rué' aplicada e eta disp2. 

sición, y a la que dnica.~ente se le di6 el car4cter de que_ 

era un consejo dado por el emperador, hace palpable la nec!!_ 

sidad de una legislación reguladora del trabajo :femenino. 

re. ordenanza que oxnidi6 Peli"e III, el 10 de Octubre_ 

de 1618, disponía que "Ninguna india c~sada puede concerta~ 

se para servir en casa de eepal'lol, ni a ésto sea apremiada, 

si nd sirviere eu marido en la miema casa; as! tampoco las_ 

soltertta, queriéndose estar y residir en sus pueblos, y la_ 

4ue tuviere padre o madre 1 no puede concertarse ain S"'..t vo-

luntad". En este, disposición se nota claramente lu libre V.9, 

luntad que, supuestamente, deber!a tener la mujer para con

tr&.tar o no su fuerza da tr:J.bajo. 

Al sobrevenir la luch:--1. por lR inderendenci<.1:, encontra.

moe un :factor principal que no permitió el establecimiento_ 

de nonnaa protectora~ para loa trah~jtJdoree (encuadr1ndose_ 

en ellos a la mujer trabajadora) y eran l~o constantes lu~ 

chas, tanto internas camo externas, que libr& el na!e durB!l 

te m~s de sesenta d~os, puee desde lSlO hasta la llamada 

paz ·del porfirinto, lae coneta.ntes rebeliones, golpes de F.!!_ 

tado, eublev;tci~'nee y asonadas, impidieron que existiera un 

verdodero clima estable que hiciera desarrollar y prosperar 

Rl derecho. 

Eh materia lu.h.,ral, y más concretamente en cuanto a la 

mujer trnbajadot·a, no hubo mayor adelanto en cuanto a B\18 -

condicionea de ·;raba JO, yo. que no se encuentran disposicio

nes clar1.mente ·.-elativae a lo que podríamos considerar der.!!. 

choe de loe trabajadores. 
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Por ot?l':. pct"te, ln. eubsiotencia de las dispoaicior.ee -

vigentes en la :Jueva Espaila podría inferirse de los art!c•.i

los lo y 2o dol Reglamento Provisional Político del Imperio 

MexicA.no, antecedentes remotos de nuestro artículo 123 con!!. 

tituciomll vigente, y que decían: "Artículo lo.- Desde la -

fecha en que se publique al presente reglamento, queda abo

lida la conetituci6n espa.~ola en toda la extensi6n del imp~ 

rio 11 • "Artículo 2o.- Qued.1.n, sin embar&o, en eu fuerza y V! 

gor las leyes, 6rdenes y decretos pronulgados anterionnente 

en el territorio del imperio hasta el 24 de Febrero de 1821, 

en cuanto no pugnen con el presente reglamento, y con las -

leyes, 6rdenee y decretos expedidos, o que se expidieren en 

consecuenci~ de rru.estra independenciR"• 

El "Bando de Hidalgo", expedido en lti ciudad de Gua.da

la jara el 6 de Diciembre de 1810, en su artículo lo, arde~ 

ba a loe due~oe de esclavos que lee diesen la libertad, en_ 

el t6rmino de diez días, so pena de muerte. 

En loe .. Sentimientos de la Ha.ci6n11
, la!doa por !Aorelos 

el 14 de Septiembre de 1813, en Chilpancingo, expresaba en_ 

el punto 12 que "como la buena ley es superior a todo hom-

bre, las q•ie dicten nuestro Congreso deben ser tales que -

obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y 

la indigenci~, y de tal suerte se aumente el jornal del po

bre, que mejore sus costumbres, aleje la ignorancia, la ra

pif\a y el hurto". 

El "Decreto Constitucional paru la libertad de la Am~

rica ri.exican .. ", expedido e.-i Apatzinedn el 22 de Octubre de_ 

1814, a instancia de üloreloe, establece la libertad de cul

~ura, industria y comercio en favor de los ciudadanos. 
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En el "Plan de Iguala", expedido por Ague ti "1 de Iturbl:_ 

de el 24 de Febrero de 1521, expreeaba en el artículo 12 -

que "todos los habitantes de 61 (imperio mexicano), sin --

otra distinci&n que su 1n~rito y virtudes, eon ciud:i.da.nos -

id6neos p::r3.. optar por cualquier empleo." 

El "Regl'lmento Provisional Político del Imperio .Mexic!!_ 

no", exnedido el 18 de Diciembre de 1822, no mencionaba na

da re~pecto a poeiblea indicios o vinculaciones en cuanto a 

derechos l~borales. 

la Constituci6n de 4 de Octubre de 1824, •JU0 adopt6 n!!. 

ra ld~xico la fonna de Rept1blice. representativa, popular y -

í'ederal, tampoco contenía alguna dio,,osici6n que se refiriJ!. 

ra ~ derechos 1 1ibor1:1les. 

La Const1tuci6n centralista y conservadora del 29 de -

Diciembre de 1836, obviamente, fu6 omis~ en atribuir cual-

quier derecho lúboral. 

De esta manera, tenemos '-1'1.~ -en la constitucicSn de 1824, 

en ningt!n mom~nto, hubo oreocupeci6n alguna., ya no para es

tablecer derechos en favor d~ l~e trabajador~s, sino para -

atender sus nroblemae, y ~ucho menos se est~blecieron dere

chos para la mujer tral,ajadora. 

AdernJs, debido a la serie de luchas que vivid el pue-

blo mexicano dur-.nte la primer• mitad del siglo XIX, los '>2. 

bern;;.ntee mexicd.nOS no pudieron preocurnrse por el prvblema 

obrero, y s6lo n.parecer:Ca la inquietud de establecer dere-

chos p~ra loe '.:oabajad"ree al discutirse, en 1856, el pro

yecto P'lra una uueva constituci6n. 
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2. 3 CONSTITUCION DE 1857 

Al triunfo de la revoluci6n de Ayutla que permiti6 la_ 
1 

expulsi6n definitiva del general Santa Anna del poder, el -

presidente Ccmonfort, nombrado en sustituci6n del general -

Juan Alvarez el 11 de Diciembre de 1855, reuni6 al Ccngreso 

constituyente en la ciudad de México el 17 de Febrero de --

1856, para el efecto de formular un proyecto de conetitu-~ 

ci6n. 

Aunque no es objeto de nuestro estudio referirnos al -

Ccngreso Ccnstituyente, cabe destacar dos discursos de gran 

import3.Ilcia que se refieren a loa trabajadores: el pronun-

ciado por el diputado de Jalisco Ignacio Ra.m!rez el 7 de J~ 

lio, y el leído por el diputado, también de Jalisco, Igns-

cio Vallarta el 8 de Agosto. 

Dijo Ignacio Ram!rez que "el más grave de loe cargos -

que hago a la comisi6n ea de haber conservado la eervidum-

bre de loa jornaleros. fil. jornalero es un hombre que a fue~ 

za de penoBos y continuos trabajos arranca de l~ tierra, ya 

la espiga que alimenta; ya la seda y el oro que engalana a_ 

loe pueblos. En eu mano creadora, el rudo inetrur.nento se 

convierte en m~quina y la informe piedra en m•gnificos pal!.!; 

cios. rae invenciones prodigiosas de la industria se deben_ 

a un reducido ndmero de sabios y a millones de jorneleros1_ 

donde quiera que exieta un valor, allí se encuentra lü efi

gie soberana del trabajo. 

"Pu.es bien, el jornalero es esclavo. Primeramente lo -

fué del hombre, a ésta condici6n lo redujo el derecho de la 

guerra, terrible sanci~n del derecho divino. Como esclavo -
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nad8: le ·pertenece, ni su fa:nilia ni su existencia, y el al!, 

mento no es ~ara el hombre máquina un derecho, sino una 

obl1gaci6n de conservarse para el servicio de los p~opieta

rios ••. 020 

El diputado IgnRcio Vallarta hizo menci6n del artículo 

17 relativo a la libertad de trabajo, pRra op~nerse a su -

texto 11 porque en mi sentir, sus palabras V3.n más lejos de -

la disposici6n que debe contener .. • 1121 

De eat.1.1 manera, vemos como con gran intuicid'n los dip~ 

tadoe Ignacio Vallarta e Ignacio R'1!11Írez, alcanzan a prever 

el problema de las clases laborantes, ~unque no fu~ captado 

debid~mente por la aeamblea constituyente, sin embargo, el_ 

resultado de lae discusiones condujo al Congreso a aprobar_ 

el articulo So de la Constituci6n, excesivamente tímido, -

cuya reviei6n, ~ños después, di6 01ieen a la constituci6n -

de 1917. SU texto :fu~ el sieuiente1 "lladie puede ser oblig~ 

do a rrestar trabajos person,-tlee, sin la justa retribución_ 

y sin su pleno consentimiento. La ley no puede autorizar -

ninet!n contrato que tenP,a por objeto la p~rdida o el irrev~ 

cable LJacrificio de la libertad del hombre, y~ sea por cau

sa de trabajo, de educaci6n o de vot.o relieioso. Tampoco ~ 

puede autorizar convenios en que el hombre pacte BU pres--

cripci&n o destierro". 

20 
TRUE~ URflNA Alberto.- Nuevo Derecho del Trabajo. Ori 

gen del artícul•> 123. Diario de los Debates del Congreso 
Constituyente. 'ja ed., •'xico, edi t. Por::'lia, p. 42 

21 Ibidem. 
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Debidc n las corrientes liber:·les en que se inspir6 la 

Constituci6n de 1857, no fu~ posible dar a la naci6n mexic~ 

na bases fir~es para que se reglamentara en materia de tra

bajo, 

Las leyes de reforma, dictadas por el entonces presi~ 

dente de la Rep~blica, Benito Juárez, en el all.o de 1859, l!. 

quidaron los gremios, pero realmente se olvida del problema 

obrero que ya había sido apuntado en la Constituci6n de ---

1857. 

En el eflo de 1865, el archiduque Maximiliano de Haba-

burgo, expidi6 una ley del trabajo del imperio y, esta le-'

gislaci6n imper1"1, contiene una serie de disposiciones en_ 

beneficio de los trabajadores, y por las que ningdn gobier

no mexicano, establecido hasta esa fecha, ee había preocup~ 

do, por lo que debe reconocerse esta ley como un im~ortante 

antecedente para el derecho laboral actual. Esta ley sobre_ 

los trabajadores establecía la jornada de trabajo, desean-

sos semanales y obligatorios, trabajo de los menores, obli

gaci6n de pagar el salario en moneda corriente, eto.; no -

obstante el adelanto de· esta ley, en ninguno de sus artícu

loe se ocupa de los :1roblemas que se presentan con relaci6n 

al trabajo femenino. 

KI. 13 de Diciembre de 1870, se promulga el primer c6d!. 

go civil pera el Distrito y Territorios Federales, y al re

ferirse a. lo que hoy llamamos relaciones laborales, refleja 

un proteccionismo total en favor del patr6n. S6lo contiene_ 

dos capítulos de las relaciones laborales: el primero y el_ 

segundo del Título Dlcimo Tercero del libro III. Un capítu

lo se refiere al servicio dom6stico y el otro al servicio -
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por jornal. 

Es hasta el aílo de 1904 cuando aparecen las primeras -

leyes rlel trabajo que, aún cuando dirigen au atenció~ a los 

accidentes de trabajo, :nr.rcan el ¡:l'incipio de la reglwnent!!. 

ción legal de loe derechos de loa trabajadoree; así lo de-

muestra la ley de José v1cente Villada del 30 de Abril de -

1904, y l:i ley de Eernsrdo Reyes del 9 de Noviembre de 1906. 

Una dtfoada después, es decir, en el aílo de 1914, se e¡c: 

piden dos leyes de trabajo para el Estado de Jalisco: la de 

Manuel !!!. Díeguez (2 de Septiembre) y, la de Manuel Aguirre 

Berl~nga (7 de Octubre). Esta dltima fué substitu!da y sup-2_ 

rada por la ley de 2ii de Diciembre de 1915, también de Ma

nuel Aguirre Eerlanga. 

El 19 de Octubre de 1914, s• promulgó, por ClÍndido ~ 

Aguilar 1 una ley de trabajo parR el Rotado de Veracruz y, -

W> ano después, el 6 de Ootubre de 1915, ee expide otra ley 

de trabajo para el mismo Estado por Agustín lilill>Ín. TamLí~n 

en el afio de 1915 (ll de Diciembre), se promulg6 en YUcat.!n 

una ley de trabajo por el general Sal.vador Alvarado y, en -

el affo siguiente, se promulgó otra ley de trabajo para el -

Estado de Coahuila por el gobernador Gustavo Eepinoza Mire

lee (27 de Ootubre de 1916). 

Las aportaciones que estas leyes hacen al Derecho del_ 

Trabajo son de gr~n importancia, no aa! a loe problemas re

lacionados con el trabajo femenino, pues en ninguna de -~

ellas ae reglamer.ta dicha materia, por lo que se hace nece

sario esperar a :a oreaci6n de la Conetituci6n de 1917, mi.§. 

ma que en el iirt:!'.oulo 123 establece las bases mínimas para_ 
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reglamentar ol trabajo ~. particulannente, el trabajo feme

nino. 
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3 .4 C:01iS'l'ITUCION DE l9l7 

Al triunfo de J.a revoluci6n conatitucionaliata, jefat!> 

rada nor Don Venuetiano Carranza, el ~aso a seguir era la -

organizacidn del gobierno sobre lae baeee sociales y polít~ 

cae establecidas durante la lucha armada en abierta pugna -

con la conetituci6n liberal de 1857. 

Era ineludible convocar a la gran Asamblea Legislativa 

de l~ rtevolución, para incorporar en una nueva Oarta Conat!. 

tucional los principio~ sociales conquistados por loe camp~ 

sinos y obreros en el fragor del movimiento revolucionario. 

La idea fué acogida por el Primer Jefe del Ejército Consti

tucionalieta y encargado del Poder Ejecutivo de la HeplÍbli

ca, y por decretos de 14 y 19 de Septiembre de 1916, convo

có al pueblo mexicaJ10 a elecciones para un Cortgreso Consti

tuyente, que debería reunirse en la ciudad de Querétaro el_ 

lo de Dicie.ibre de 1916. 

'lerificadae lae P.leccionea de diputados cona ti tuyentes. 

el Parlamento de la revoluci6n qued6 instalado en la fecha_ 

mencionada, para iniciar una nueva lucha social. 

En la 0 esi6n inaugural del Congreso Conetituyente de -

Querétaro, el lo de Diciembre de 1916, el c. Venustiano Ca

rranza, rrimer Jefe del Ejército Constitucionaliata y enea!: 

gado del ¡ oder Ejcr.utivo de la Rerníblica, pr·Jnunci6 impor-

tante dtecura-J y entree6 el proyecto de Constitucidr~ al Su

premo .P~rlame:.- to de l..i Revolución Mexicana. 

En el p."'<1yecto no aparece ningún capítulo de re:fonn~s_ 

e-:Jciales, ~ino fundamerJtn.lmente de car{cter político; pero_ 
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esto obedecicS "l criterio tradicionalista de los abJe;ados -

que redactaron, por encargo de Don Venustiano, las reforruas 

a la Constituci6n Política de 1857, esto ea, se eigui6 el -

mismo corte de Jata, con la circunstancia de que el Priner_ 

Jefe reiter6 su credo revolucionario en el sentido de dejar 

a cargo de las leyes ordinarias todo lo relativo a reformas 

sociales, ya que con relaci6n ~l probl~m~ soci~l, Carranza_ 

seaa16 que mediante la reforma de la fracci6n JOC del art!c)i 

lo 72, que confería al roder Legislativo la r~cUltad pare. -

expedir leyes sobre el trabajo, se lograría implantar dee-

pu~o "todas las instituciones d~l progreso social en favor_ 

de la c\ase obrera y da todos los trabajadores; con la lim!_ 

tacidn del número de horas y trabajo, de manera que el ope

rario no agote sus enerBÍas y sí tenga tiempo para el des-

canso y el solaz y para atender al cUltivo de su espíritu -

para que pueda frecuentar el trato de sus vecinos, el que -

engendra simpatías y determina h~bitoe de cooperaci6n para_ 

el logro de la obra comdn; con las responsabilidades de los 

empresarios pura los casos de accidentes, con lo~ seguros -

para loa casos de enfermedad y vejez, ..... 22 

En realidad, e1 proyecto de refor:uas no aportaba casi_ 

nada en favor de los trabajadores, salvo una adici6n al ar

tículo 5o que establecía que "El contrato de trabajo s6lo -

obligará a oreatar el servicio convenido por un per!odo que 

no exceda de un año y no podrá extenderse en ni?lg\Ín caso a_ 

l~ renuncia, p~rdid~ o menoscabo de los derechos políticos_ 

y civiles". 

22 TRUEBA URblNA Alberto.- Ob, cit., P• 33 
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Las ideas que externó Ignacio Ra:JÍrez en el C•Jn{!reso -

C:>n~tituyente de 1857, fuero~ captadas por primera v~z. ca

si en fonDa integral, por Ricardo Florea Mag6n, Juan Sara~ 

bia, Rosal!o :>.tstama.nte y otros, las que fueron consignadas 

en el programa del partido liberal del lo de Julio de 1906_ 

y que consideraron algunos diputados del Congreso Constitu

yente de 1916-1917, quienes esperaban la oportunidad de ha

cerlas florecer. 

Ea en la me11orable 03esi6n del 23 de Enero de 1917 cua_!! 

do se discutid y aprob6, por la Asamblea Legislativa de Qu~ 

rétsro, el texto del artículo 123, por ciento sesenta y 

tres ciud~danas diputados constituyentes, como parte inte-

gr1rnte de la Const±tuc16n social, bajo el rubro "DEL TRABA

JO Y DE LA PRE'/ISIO:l SOCIAL", que origind garantías socia-

lee para loe trabajadores. 

Independientemente de lea normas de car1cter social, -

las disposiciones del artícu~·o 123 son loe preceptos máxi-

moe que regulan el derecho del trabajo y la pravisi6n so--

cial. 

De eata manera, hab!a nacido el primer precepto que, a 

nivel constitucional, otorg6 derechos a los trabajadores y_ 

M~xico pasaba a la historia como el primer pa!s <ue incoro2 

raba las ~arant!as eocialea a una Conetituci6n ?ederal. 

El. cit~do artículo 123 del texto original de la Consti 

tuc1Sn de 1917, fija las bases para legislar res~ecto del -

trabajo de lGe mujeres, lne ~ue se consa~ran de la siguien

te for:nai 

Artículo 123.- El Congreso de la Uni6n y las LegislatJ;!. 
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ras de loe Estados deber~n expedir leyes eob~e el trabajo,_ 

fundadas e" le.s necesidades de cada regi6n, ein contravenir 

las bases siguientes¡ las cuales regirán el trabajo de los_ 

obreros, jornaleros, empleados, dom~sticoe y artesanos y de 

forma general sobre todo contrato de trabajo • 

• • • Fracci6n II.- Ia jornada máxima de trabajo nocturno 

será de siete horas. Quedan prohibidas las laboree inealu-

bree o peligrosas para las mujeres en general y para loe ji 

venea menores de diecie~is allos. Queda tambi~n prohibido a_ 

unas y otros el trabajo nocturno industrial; y en los esta

blecimientos comerciales no podrán trabajar deepu~e de las_ 

diez de la noche • 

••• Pracci6n V.- Ias mujeres durante los tres meses an

teriores al parto, no desempeñarán trabajos fÍeicoe que •Xi 
jan esfuerzo material considerable. En el mes siguiente 11_ 

parto, disfru.tar~n forzosamente de descanso, debiendo perci 

bir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos 

que hubieren adquirido por su contrato. En el período de la 

lactancia tendriln dos descansos extraordinarios ~or día, de 

media hora cada uno, para amamantar a sus hijos • 

••• Pracci6n VII.- Para trabajo igual debe corresponder 

salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad • 

••• Pracci6n XI.- CU.ando por circunstancias extraordi~ 

rias, deban aumentarse las horas de la jornada, se abonard_ 

como ~~lario por el tiempo excedente, un cien por ciento 

más de lo fijado para las horas nonoalee, Fh ningi1n caso el 

trabajo extrao~dinario podrá exceder de tres horas diarias, 

nt de tr~e veces consecutivas. Ioa ho~bres menores de die--
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ciséis años y las mujeres de cualquier edad no eer~n admiti 

dos en esta clase de trabajos. 

Comentando cada una de las fracciones del texto ori~i

nal del artículo 123 de la Constituci6n ~e 1917, 1ue ee re

fieren al trabajo de la mujer, tenemos que en la fracci&n -

II se prohibe el trabajo nocturno de las mujeres en dos ~ 

dos diversoss de manera absoluta en la industria y despu6s_ 

de las diez de la noche en loF establecimientos mercantiles. 

Tambi&n, la fracci6n Il del citado artículo, prohibe el tr!!. 

bajo de las ~ujeree, cualquiera que sea su edad, eet6do o -

coridicicSn, en l~bores insalubrAs o 11eligrosa.e., dieposicidn_ 

que tiende a aatisf:-tcer una de las finalidades atribuidas a 

la legislacicSn rrotecto1·a de este grupo de tra1:-ajadoree. 

Ia fraccicSn V del texto original del articulo 1~3 dis

pone que lr;ie mujeres, durante loa tres meses anteriores al_ 

parto, no realizeriín trabajos físicos que exijan un esfuer

zo m~terial considerable; esta medida fué un gran acierto -

ya que evit6 en gran medida loe abortos que se producían -

por esa causa; ~demás, previno los abortos y partos premat);! 

roe. 

La fraccicSn VII establece el principio de igualdad de_ 

trlltamiento entre hombree y mujeres; dicho principio es de_ 

capital importa.neis en virtud de que en numerosas empreeas_ 

no se daba el mismo tr~bajo a los hombres y a las mujeres,_ 

eapecialm.ent.e donde se exige un esfuerzo físico considera-

ble; en cambi1i, en otras muchaf: sí Ele les utilizaba. en las_ 

iniemae ln.borf E, por ejemplo, en la industria de hil&.dos y -

tejidos, en ll comercio, oficinn.e, etc6tera. 
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La fracci6n :a: del texto orieinal del artículo 1?3 de_ 

la Constituci6n de 1917 nrohibi6 expresamente le prclonga.-

ci6n de la jornada de trabajo de las mujeres. 

Iae fracciones anteriores ~ueron las que regularon, a_ 

nivel conati tucional, el trabajo de la mujer hasta el affo -

de 1974, 9.ño en c¡ue se reform6 el mencionado artículo 123._ 

En efecto, el 18 de Septiembre de 1974, el Ejecutivo Fede-

ral envid al Congreso un Proyecto de Reformas y Adiciones a 

la Conatitucidn, en sus artículos 4o, 5o, 30 y 123¡ como un 

reconocimiento a la dignidad de la mujer, se consigna su 

igualdad jurídica con el vardn y se eliminan lse dificulta

des para el desarrollo de su plena actividad. 

La exposicidn de motivos de esta reforma, en su parte_ 

relativa, estableci6 lo siguiente1 

"La Revoluci6n Mexicana promovi6 la integracidn solid~ 

ria de la mujer al prooeso político, de manera que aqu€lla_ 

participase, con libertad y resoonsabilidad, al lado del v~ 

r6n, en la toma de las grandes decisiones nacionales. Para_ 

ello, en 1953, se reform6 el artículo 34 de la Conetituci6n 

General de la República 'a fin de conferir plenitud de dere

chos políticos a la mujer y de expresar, de este modo, la -

deciai6n popular de conceder a los mexicanos, sin distin~

oi6n de sexo, la elevada calidad de ciudadanos. 

"••.En cuanto al problema del desempleo y aubempleo, 

es la poblaci6n femenina la que IIUÍs reciente sus efectos. -

Por otra parte, las condiciones económicas de kiéxico recla

man la participaci6n de la mujer en las actividades produc

tivas, en la creaci6n de la rique~a y de nuevas fuentes de_ 

trabajo e ingresos para la familia mexicana. 
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11 A casi cincuenta años del estableci.r.iento de las ga-

rant!as sociales contenidas eu el artículo 123, apartado A, 

la evoluci6n del pa!s ha dado un nuevo contenido al concep

to del bienestar y la din!Íinica propia del derecho social ~ 

nos invita, en consecuencia., a remodelar en nuestra ley su

prema determinados preceptos fundamentales que orientan la_ 

legislaci6n reglamentaria del trabajo, Loe principios y las 

disposiciones de la ley deben adecuarse a las nuevas cir--

cunstanciao y requerimientos del desarrollo, particularmen

te ahora, en relaci6n con la equiparaci&n jurídica entre el 

varón y la mujer, y con la incorporaci6n de 6sta a las grB.!! 

des tareas nacionales. 

"E8 llegado el momento en que, tanto por merecimiento_ 

propio, como por un loable sentido de solidaridad social ~ 

que la mujer mexicana ha manifestado reiteradamente, su --

acceso y libertad de empleo deben considerarse en todos los 

casos, en un plano equiparable al del varón. Tal equipara-

ci6n constituye, por lo demás, una de las más trascendenta

les aplicaciones del gran principio general contenido en el 

nuevo artículo 4o que en esta iniciativa he propuesto a ~

vuestra soberanía. En las circunstancias actuales de nues-

tro avance social, la única diferencia que puede establece.i: 

se válidi\ll'lente entre los derechos de ln mujer y del var6n,_ 

será aqu6lla que ae derive de la protección social a la ma

ternidad, preservando la salud de la mujer y del producto -

en loa perfod.;s de gestación y lactancia". 23 

23BRISE!10 RUIZ ALberto.- Qb, cit., p. 462 
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La Cl.:1ar8 de Diputados, en el dictamen eini tido en rel~ 

ci6n con las refornras constitucionales, seffal6, por lo que_ 

se refiere al artíccJ.o 123 y específicamente al trabajo de_ 

la mujer que1 "El Constituyente de Quer6taro fu6 pionero en 

el mundo al establecer las garantías sociales en la ley fil!! 

damental, •• le. protecci&n jurídica de los trabajadores, hOJ!! 

bree y mJjeres, ee fruto esencial del eefuer~o de loe legi~ 

ladoree en 1917. 

"Las actuales normas tutelares de la clase obrera re-

flejan en lo referente a la mujer, la realidad social impe

rante en 17. Un incipiente crecimiento industrial y comer-

cial obstruía los mercados laborales, la conciencia de los_ 

patrones sobre los derechos de los trabajadores era reduci

da y la idea predominante de la mujer, como persona desti~ 

da a la funci&n reproductiva, fueron factores que determi~ 

ron el establecimiento de protecciones jurídicas que, opor

tunas en su tiempo, obstruyen hoy.su asimilaci6n integral -

en la maena tarea del desarrollo. 

"En este sentido, las llamadas labores insalubres o p~ 

ligrosas, del trabajo nocturno industrial; todo tipo de tr~ 

bajo despu6e de las diez de la noche y las horas extraordi

narias, han sido ámbito vedado a la mujer. 

"Hoy en día imperan nuevas condicionea. La estructura_ 

ha crecido, ••• las leyes laborales ee han perfeccionado y -

la justicia del trabajo protege con 111ayor sentido tutelar ••• 

"La presente realidad eocial demA.nda nuevas disposici2. 

nea normativas. Las reformas propuestas ~l artículo 123 

constitucional en eue apartados A y B eliminan anti¡¡uos va-
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lladares que ha.n devenido discricninatocios par.1 la mujer, -

ensanchan SJ\1 '\CC~ao R.l mercado de trabajo :r est•1tuyen igual 

tratruniento en ambos oexoe, lo que implica i$U~ldad de opor 

tuni.dn.dea en rnat~ria. laboral, con 1!1 salvefüld del relativo_ 

a los ciclos de gestaci6n y lactancia". 24 

Por eu parte, l~ Crunara da Senadores en su dictamen e~ 

tableci6 lo siguiente 1 "Se fundan estas reforma.a en la fuer 

za de trabajo como iSnico sostén ner•onal y familiar. Su ra

zón para garantizarlas con nonnae fundamentales de protec-

ci6n p~ra loe trabajadores, hombree y mujeres, incorporando 

las garantías soc:iiales qua habrían de preservar a las cla-

nss mayoritarias de la explotaci6n y el abuso. Aduciéndose_ 

el aumento de la producci&n y a ls expansi6n de la naciente 

industria, como genP.radora de mayores posibilidades de rea

lizaci~n, pero al mismo tieJOpo de una mayor necesidad de -

protecci6n para la mujer trabajadora, al coexistir al creci 

miento econ6mico como una intoler.1ble justicia social. 

"Si loa preceptos constitucionales de 1917 fueron con

gruentes con las circunstanoias que infor:naban la vida del_ 

país con el trabajo femenino sn el seno del hogar, a la luz 

de los nuevos desarrollos, las medidas tutelares carecen de 

ra~Ón ie ecr, ei~ndo un imperativo expandir las oportwúda

dee de empleo para que la mujer aporte eu trabajo a la ta-

rea coanin y a la elevaci6n del bienestar. Que si la mitad o 

~~e de nuestro potencial humano est~ constitu!do por muje-

rea, independi;:ntemente de su condici&n en el hogar, pueden 

24 
BRISJ::iio RUlZ Alberto.- Ob. cit •• pp. 462-463 
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concurrir en la organizaci6n y enriquecimiento de lR vida -

econ6mica, .,.,cial, c•.ütural y política del país, y en su -

propia superaci6n personal, profesional y ciudadana. Por -

ello, a casi cincuenta afies de advenidas las garantías so-

cialee del artículo 123, apartado A, el nuevo contenido al_ 

concepto del bienestar y la dinámica del Derecho Social, ~ 

obliga a remodelar preceptos ~damentales de la ley supre

ma, que orientan la legislaci6n reglrunentaria del trabajo,_ 

para adecuarlos a las nuevas circu.nstanciae y a la equipal"!, 

ci6n entre var6n y mujer, para incorporar a ~ata a las gr~ 

des tareas nacionales. 

ºFinalmente, considerando llegado el momento, tanto -

por su merecimiento propio, como por un loable sentido de 

solidaridad manifestado por la mujer mexicana, se propone -

en la iniciativa au acceso y libertad de empleo equipara-~ 

blas a los del var6n, como una de las oul'.a traacendentas 

aplicaciones del gran principio general contenido en el nu~ 

vo artículo cuarto, con la dnica diferencia, de la protecci-

6n social a la maternidad, preservando la salud de la mujer 

y del producto en los períodos de gestaci6n y lactancia. 

Aa:! se consagra el derecho nl trabajo, sin distinci6n de 

sexo, y especialmente para la mujer, como un factor de pro

moci6n y desenvolvimiento de todas sus capacidades creati-

vas". 25 

Finalmente, an la antesala del a.lle internacional de la 

mujer que se celebr6 en el afio de 1975, el presidente de la 

25
BRISERO RUIZ Alberto.- Ob. cit., PP• 463-464 
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Repdblica ~exicana, Lic. Luis Echeverr!a Alvarez, promulg6_ 

el decreto que refonn6 y adicion6 loe !<rt:!cttlos 4o, So, 30_ 

y 123 de la Constituc16n Política de loe Estados Unidos Me

xicanos (Decreto del 27 de Diciembre de 1974), en relaci6n_ 

a lo que llam6 "Igualdad Jurídica de la •ujer". 

la normal fundamental resultante de la reforma respec

to al art:!culc> 4o constitucional es la siguiente1 "El var6n 

y la wujer son iguales ante la ley. Esta proteger~ la orga

nizaci6n y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene_ 

derecho a decidir de manera libre, responsable e informada_ 

sobre el m!mero y el espaciam:!ento de loe hijos". 

El texto del artículo 123, apartado A, en su parte re

lativa al trabajo de las mujeres, qued& redactado de la ei

guiento manera por la reforma del 27 de Diciembre de 1974 _ 

{fracciones II, V, IX, XV, XX.V y JCXIX): 

"Artículo 123.- El Congreso de la Uni6n sin contrave-

nir a las b~ses siguientes, dster~ expedir leyes sobre el -

trabajo las cuales regirán (Este párrafo inicial del art!c~ 

lo 123 ful reformado por decreto de B de Diciembre de 1978 1 

publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 19 de Di 
ciembre del mismo al'lo)1 

A.- Entre los ob,..roe, jornaleros, empleados, doméeti-

coe, artesanoe, y de una manera general, todo contrato de -

trabajo • 

• • • !'racc:.~n II.- Le. jornada m.!xima de trabajo nocturno 

ser~ de eiet• horas. Quedan prohibidas1 la" labores insalu

bres o peligi·osas, el trabajo nocturno industrial y todo -

otro trabajo deepu&s de las diez de la noche, de loa meno-
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res de diecis6is años • 

••• Fracci6n V.- Ie.s mujeres durante el ambarazo no re~ 

lizal'1Ín trabajos que exijan un esfuerzo considerable y sig

nifiquen un peligro para su salud en relaci6n con la gesta

ci6n; gozar~ forzosamente de un descanso de seis semanas -

anteriores a la fecha fijada ar,roximadamente para el parto_ 

y seis semanas posteriores al mismo, debiendo percibir su -

salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que b~ 

bieren adquirido por la relaci&n de trabajo. En el período_ 

de lactancia tendril'.n dos descansos extraorainarioa por d!a, 

de media hora cada uno, para alimentar a sue hijos • 

••• Fracoi6n IX,- Cuando, por circunstancias extraordi

narias deban aumentarse las boro.e de la jornada, se abonará 

como salario pór el.tiempo excedente un 100~ máa de lo fij~ 

do para las horas normales. En ningdn caso el tracajo extr~ 

ordinario podrá exceder de tres horas diarias, ni de tres -

veces consecutivas. !ns menores de diecis6is e.ños no serán_ 

admitidos en esta clase de tr&bajoa. 

Pracci6n X'/,- El patr6n estará obligado a observar, de 

acuerdo con la naturaleza de su negociaci6n, los preceptoe_ 

legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones de -

su establecimiento, y a adoptar las medidas adecuadas para_ 

prevenir accidentes en el uso de máquinas, instrumentos y -

materiales de trabajo, as! como a organizar de tal manera -

&ate, que reeul~e mayor garantía rara la calud y la vida de 

loe trabajadores, y del producto de la concepción, cuando 

se trate de mujeres embarazadas. les leyes contendrán, al 

efecto, las sanciones procedentes en cada caao; 
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•• . XXV.- El servicio pare. la colocaciÓtl l~e los tr3.ba.j!:!_ 

dores será gratuito para. éstos, ya se efectl~e por oficinae_ 

municipales, bolsas de trabajo o por cualquier otra instit~ 

ci6n oficial o particular. 

En la prestaci6n de este servicio se tomará en cuenta_ 

la demanda de trabajo y, en igualdad de condiciones tendrán 

prioridad quienes representen le IÚ!ica fuente de ingresos -

en su f'amilie.¡ 

••• xia:x._ Es de utilidad pública la Ley del Seguro So

cial, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de 

vida, de cesaci6n involuntaria del trabajo, de enfermedades 

y accidentes, de servicios de guarderia y cualquier otro en 

caminado a la protecci6n y bienestar de los trabajadores, -

campesinos, no asalariados y otros sectores sociales de sus 

familiares". 

Las reformas del artículo 123 de la Constitucl.ón vi

nieron a recalcar •¡ue la IÚ!ico. diferenciic entre e 1 hombre y 

lo. mujer, tal y como lo expresa la Exposici6n de Motivos de 

la Iniciativa, radica en el trato a la mujer durante el em

barazo e inmediatamente después del parto. Se suprimi6 la -

prohibici6n de que la mujer desempeñara labores insalubres_ 

o peligrosas, trabajo nocturno industrial y todo otro trab!!, 

jo despu~o de las die~ de la noche, es decir, que con esta_ 

reforma la mujer ya puede desarrollar &sas labores y la li

mitaci6n dnicamente persiste pbra los menores de dieciséis_ 

3.Í10e. 

También •e puso de relieve la necesidad de dar priori

dad a aquéllo• trabajadores que representen la '1nica fuunta 
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de ingresos en e~ familia; tambi~n se elev6 a categoría de_ 

norma constitucional ol derecho al Seguro Social de Guurde

r!a. 

Otra reforma muy trascendente es la que se refiere a -

la eliJJinacicSn de la prohibici6n de que las mujeres traba-

jan horas extraordinarias, y al establecimiento, en scSlo un 

100~ m4s, del salario correspondiente a las horas extrae. 

Por 111.timo, oabe eeiúilar que en aplicaci6n a las disp~ 

eicionee constitucionales reformadas, el Título Quinto de -

la Ley Federal del Trabajo, relativo al trabajo de las muj~ 

rea, fu& modificado sustancialmente en aus art!oulos 164 a_ 

172 (mismos a que nos referiremos como parte del capítulo -

siguiente). 



C A P l T U L O llI 

LA MUJER TRABAJADORA EN LAS LEYES 
LABORALES MEXICAN~S 
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3.1 LEYb"'S LAC:nRALES ESTATALi::S 

~ el capítulo que antecede, estudiamos las condicio

nes hiet6ricae de trabo.jo de la mujer y su norruatividad de!!, 

de el runto de vista constitucional; desde que ee implanta-

. ron loe derechos de la mujer trabajadora en la Conetituci6n 

de 1917, hasta las reformas de 1Y74 cuando se modificaron y 

adicionaron las fracciones del artículo 123 constitucional_ 

que se refieren al trabajo de la mujer y que a la fecha a'1n 

persisten. 

En eete capítulo, en concordancia con el tema de la t!!, 

sis, igualmente nos avocaremos al estudio del trabajo de la 

mujer, pero ahora en relaci6n a las leyes reglamentarias 

del artículo 123 constitucional que, como sabemos, contiene 

las normas jurídicas supremas que regulan las relaciones -

obrero-patronales, 

Es conveniente señalar que expondremos y analizarecoe_ 

de una manera sencilla, en el desarrollo de este capítulo,_ 

c6mo se regul6 el trabajo de la mujer en cada une. de las r!!. 

glamentacionee expedidas antes de la Ley Fedel'l>l del Traba

jo de 1970 (con sus correspondientes reformas); es decir, -

desde l~e leyes expedidas a principios de siglo en el per!2 

do preconetitucional por las legislaturas locales (cu>mdo -

tenían facultades para ello), hasta le regulaci6n que se e!!. 

tablece en nuestra ley vigente, haciendo referenci•., 16gic~ 

mente, a los proyectos que se dieron "1ltes de la Ley Fede-

ral del Trabajo de 1931 como consecuencia de la federa11za

ci6n de la legislaci6n del trabajo en el año de 1929, y que 

sirvieron de base, para la creaci6n de la citada Ley Fede-
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ral del 'l'rabnjo de 1931. 

Es en los comienzos de este eiglo cu,,ndo empiezan a -

sure;ir las primeras legislaciones sobre el trul ejo, que atln 

cuando no dirigen su atenci&n al trabajo de la muJer sino a 

los accidente~ de trabajo, representan el inicio de la re~ 

glamentaci&n laboral¡ tal es el caso de las leyes de a) Jo

s& Vicente Villada, preparada por Don Francisco Javier Ga-

xiola el 30 de Abril de 1904, y que se public& en la Gaceta 

de Gobierno del Estado de M&xico el 25 de Mayo del mismo -

año¡ b) la de Bernardo Reyes que fu' dictada el 9 de Novie!!!. 

bre de 1906 para el Estado de Nuevo Le6n¡ y c) la de ~cci~ 

dentes de trabajo de ChihuahUll del 29 de JUlio de 1913, ex

pedida por el gobernador Salvador R. h•ercado, 

La revoluci6n trajo, entre otras coAas, el nacimiento_ 

de nuestro Derecho del Trabejo, y narn entender mejor la 

obra legislativa del mismo, debe señalarse que, mientras se 

combatía al usurpador Victori!lnO Huerta, muchos jefes revo

lucionarios legislaron en materia de trabajo¡ tal es al ca

ao de la legislaci&n del Estado de Jalisco que principia 

con el Decreto del 2 de Septiembre de 1914, de Manuel M. 

Díeguez¡ al que sigue la ley del 7 de Octubre del mismo año, 

de Manuel Agu.irre Berla.nga, que fu& eubstitu!da y euperada_ 

por la de 28 de Diciembre de 1915. 

En el miemo al!o de 1914, se promulg& una ley de traba

jo para el E3tado de Veracruz por C.Índldo iuiuilar (19 de OJ2. 

tubrej, Casi un a.i'!o después, el 6 de Octubre de 1915, se 

promulga otra Ley por Agustín Milldn, quien era gobernador 

provisional do l Estado de Vera cruz. 



En Yucatán, el ll de Dic1e~bre de 1915, sP. promulga -

una ley de trabajo: obra legislativa del general Salvador -

Alvarado. Esta ley eigui6 casi al pie de la letra el conte

nido de la ley de trabajo de Jalisco. 

En Coahuila, hubo un movimiento legislativo en el ~º

de 1916, nero es de menor importancia al registrado en los_ 

Eetados de Jalisco, Veracruz y Yucatán¡ esto en raz6n de -

que Ja1isco y Veracruz marcan el inicio de la legislaci6n -

del trabajo, y Yttcatiín stt grado ds alto de desarrollo, y -

Coahuila ee limita a copiar disposiciones ya conocidas. Sin 

t1111bargo, ninguna de estas leyes preconstitucionalea se re-

fiaren al trabajo de la mujer, y por lo t .. nto, no tiene ca

so hncer mlÍB referencia a ellas. 

En la :tracci6n X del artículo 73 del proyecto de la -

Constitución de 1917, se autorizaba al Congreso de la Uni6n 

parn legislar en toda la Repd:bl1ca en materia de trabajo (

Proyecto entregado a1 Supremo .Parlamento de la Revolución -

Mexicana el lo de Diciembre de 1916, por el c. Venustiano -

carranza, Primer Jefe del Ej&rcito Constitucionaliata y en

careado del Poder Ejecutivo Federal, an la aeei6n inaugural 

del Congreso Constituyente de ·~erétaro). Sin embare;o, se -

suscitaron varios problemas por esa facultad concedida al 

Congreso de la Uni6n para legislar en materia de trabajo, 

ya que algunos esteban e favor y otros en contra de esa fa

cultad, lo que trajo como consecuencia, deapu~s de Vt<riad<le 

discueionea, que loa constituyentes caJDbiaran de opinidn, y 

otorgaran facultades legislativas tanto al Congreso de l~ 

Uni6n como a las legislaturas de los Est~dos. Eh loa deba-

tea que se suscitaron en torno al problema, Don Fernando de 
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Lizardi (sesi•Sn del 26 de Diciembre de 1916), :idopt"ndo la_ 

tradici&n constitucional, se est&blece ~ favor de que se d~ 

al CongrPso de la Unidn la facultad oara legislar sobre el_ 

tratajo. ll1 contra de esa facultad concedida nl Congreso de 

la Uni6n se pronuncia el diputado obrero H6ctor Heredia, 

quien en BU discurso seffala que se debe de dejar en liber-

tad a loe Estados para legislar en materia de trabajo 1 "Ca!! 

vencidos de que loe Estados, en su relaci6n con el problema 

obrero, necesitan dictaminar en muchos casos con criterio -

diverso al del centro, debemos decir, en contra de lo asen

tado por el diput~do Lizardi, que no nos satisface de ni~ 

· na ¡¡¡;mera que el Con¡¡reso de 1a Uni6n sea quien tenga la :f!! 

cultad exclusiva de legislar en materia de trabajo, porque_ 

aparte de las condiciones econ6micas que se puedan argtlir -

como necesarias y que tratar~ otro de los compañeros que -

vengan a hablar en contra del dictamen, apurte de esas con

eiderac ioneo, por la ramdn fundamental de que debe respeta~ 

se la sober~n!a de los Estados, vengo a pedir el voto de ~ 

mis compafferos para que no se admite que el Con¡¡reso de la_ 

Unidn sea el que legisle en dicho sentido". 26 

El periodista Fro7l!Ín Manjarrez, cerrando la sesi6n ~ 

del 26 de Diciembre, se pronuncia en el mismo sentido de 

HácLor Hered1a, no estando de acuerdo en que el Congreso de 

la Uni6n lee;isle en materia de trabajo, sino <¡ue opina que_ 

son loa Estados quienes conociendo eus necesidades, deber,~.n 

expedir sus respectivu.e legislaciones sobre el trabajo, ad~ 

26 
TRUEIJA. URBI!I.\ Alberto.- Ob. cit. p. 45 
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m.1e expont:: 0 ;,::,¡uién nos garar.tiza, digo, que ese Congreso -

General ha dd expedir y ha de obrar de acuerdo con nuestras 

ideas?". 27 

El Lic. Jos~ Natividad Macías, tambi&n ee pronunci6 en 

contra de la facultad concedida al Congreso de la Uni6n pa

ra expedir las leyes del trabajo, manifestándoselo al mismo 

Don Venuatiar.~ Carranza, ya que "las condicione~ de trabajo 

en la República varían de un lugar a otro y, en consecuen-

cia, esa facultad debe quedar a los Estados". 28 F.eta consi

deraci&n fué aceptada por Carranza, pero se encontraron con 

que ya estaba expedido el decreto y era muy rídiculo revo-

carlo; pero so convino en que lo reforma se hiciera a la -

Constituci6n, esperando a que el Congreso resolviere la -

cuesti6n: • ••• si &l dice que loe Estados darán esas leyes,_ 

así se hará, si dice que la Pederaci6n dictará eaas leyes,_ 

la Pederaci6n y los Estaños estudiarán después la cuesti6n_ 

y la resolverl!n como les parezca mejor". 29 ~ la parte fi

nal d~ su discurso, t4ac!as expone que "dejemos q11e las le-

gislaturas de los F.etados y la Pedersci6n determinen la el! 

ss de trabajo". JO 

Esta pro)uesta de Macías fu~ aceptada e inmediatamente 

se integr6 una comisi6n redactord presidida por Pastor ~-

Rouaix (Secretario de Fomento del Primer Jefe), Victorio E. 

G6ngora, Esteban Iaca Calder6n, Iilis ~anual Rojas (preside~ 

27TRUEEA u;rnrNA Alberto.- Ob. cit. p. 81 
28 Ibidem. p. 82 
29Ihidem. p. 85 
3olbid. 
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te del Congreso), Dionisio zavala, Rafael de los Ríos, Sil

vestre Dorado y Jesús De la Torre, el Lic. José I. Lugo y,_ 

desde lueeo, José natividad :i1ac!as' éstl3 ttlti"10 fué el pri!! 

cipal autor de la eXposición de motivos. Tambi&n participa

ron el Lic. Al.berta Terrones Benitez, Antonio Gutierrez, -

loe militares Jos~ Alvn.rez, Donato Bravr1 Izquierdo, Samuet_ 

De los Santos, Pedro A. Chapa y Porfirio del Castillo, ade

más de Carlos R. Gr...cidas y el Lic. Rafael llartínez Escobar. 

El proyecto fu4 tenninado el 13 de Enero de 1917 con -

la firma de todos los miembros de la comisión (además 1e ~ 

las finnas de otros 46 diputados que habían dado su autori

zación previa). 

De esta manera, y despu6s de breves discusiones, el 23 

de .Ehero de 1917, fu4 aprobado el art!cul.o 12J constitucio

nal que autorizó, finalmente, tanto 'll Conereso de la Unión 

co:no a las legislaturas de los Estados, para le¡:islar en t!!_ 

da la República en materia de trabajo, 

la legislación de los i::etados se inició con la Ley del 

Trabajo de 14 de .ihero de 1918, expedida por el general. ~ 

dido Aguilar para el Eletsdo de Veracrut:; esta ley fu8 com-

pletada por la de riesgos profesionales del 18 de Junio de_ 

1924. Fueron el ~odelo de todas las leyes posteriores y sir_ 

vieron de antecedente n la Ley ?ederal del Trabajo de 1931. 

Le siguieron en importancia, las leyes de Yucat1ín del 2 de_ 

Octubre de l9ld de Felipe Carrillo Puerto, y la de 16 de ~ 

Septiembre de l.926 de Alvaro Torres Díaz. En el transcurso_ 

de eaas dos teo~aa (1918-1926), se promulearon las leyes ~ 

del trabajo de casi todos lo~ rBtados; sin embarg), no va-

mos a hacer análisis de cada una de ellas, sino que, s6lo -
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vamos a tomar como referencia las leyes de Veracruz y Y\tca

t4n. 

lih cuanto a la ley del trabajo de Veracruz, expedida -

el 14 de lihero de 1918, en el capítulo VII, "Del trabajo de 

loa niño a y mujeres", establecía lo siguiente 1 

"Artículo 85.- El trabajo de loa niños menores de doce 

ai'los, de uno u otro sexo, i:o podrá ser objeto de contra.to. 

Artículo 86.- Queda prohibido a las mujeres y a los m~ 

nores de diec1e4is años: 

I.- Cuando tengan el canícter de obreros en el sentido 

de esta Ley, todo trabajo nocturno. 

II.~ CUando te~.gan el car<l'.cter de empleados en el sen

tido de esta ley, trabajar deapuis de las diez de la noohe. 

III.- En todo caso, trabajar en jornada extraordinaria. 

IV.- Bn cualquier caso y tiempo, desempeñar las labo-

res que estn Ley considera peligrosas o insalubres. 

Artículo 87.- Son laborea peligrosas para los efectos_ 

de esta Ley1 

I.- El engrasado, limpieza, revisi6n o reparaci6n de -

lll&quJ.nae o mecanismo e~ movimiento. 

Il.- Todo trabajo con sierras autorrulticae, circulares_ 

o de cinta; cizayae, cuchillas cortantes, martinetes y de-

más aparatos mecánicos cuyo manejo requiere precauciones e~ 

peoialee. 

III.- Los de:nás que especifique el reglar.iento interior 

de las fábricas, talleres o establecimientos industriales. 

Artículo 88.- Son labores insalubres tara los efectos_ 

de esta Leys 
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r.- I.e.s que ofrezcan peligro de envenenamiento, como -

el manejo de laa substancias t6xicas. 

II. Toda operaci6n industrial en cuyo desarrollo se -

desprendan gases o vapores del~tereos y emanaciones daño-~ 

sas, como la perforaci6n de oozos de petr&leo, en algunos -

casos. 

III.- Toda operaci6n en cuyo desarrollo se desprendan_ 

polvos peligrosos, como el pulimento seco de cristales. 

IV.- Los que requieren un trabajo prudente y muy aten

to, como la fabricaci6n de materias explosivas, ful.minantes 

o inflamables. 

V.- Toda operaci6n en que haya escurrimiento de agua o 

se produzca por cunlquier motivo humedad continua, co~o e1_ 

trabajo en los tanques fríos de las fábricas de cerveza. 

VI.- I.e.s demás que especifique el reglamento interior_ 

de las fábricas, talleres o establecimientos industriales. 

Artículo d9.- Para la debida observancia de la prohi~ 

bición a las mujeres y ni~oe, de los trabajos peligrosos o_ 

insalubres, loa reglamentos interiores de las fábricas, ta

lleres y establecimientos industr1ales, deberán especificar 

detallada.mente qu~ labores de las que en ellos se efectúan, 

tienen esos caracteres. 

Artículo 90.- Las mujeres, durante loa tres meses ant.!!. 

riores al parto, no desempeffar~n trabajos físicos que exi-

jan esfuerzo considerable. 

Artículo !!l.- I.e.s mujere" disfrutarán de ocho semanas_ 

de descanso 'llltes y desp11~s del parto, durante las cuales -

tendrdn derecho a percibir la mitad de su salario, en el~ 

concepto de que ~1 descanso posterior al ~arto será cuando_ 
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menos de seis semanas. A este fin, la mujer oodrtÍ empezar a 

hacer uso de su descanso el día que desee, durante las dos_ 

semanas anteriores al parto, y para poder reanudar su tra~ 

jo, deberá comprobar con el certificado correspondiente del 

Registro Civil, que han transcurrido seis semanas, contadas 

desde la fecha del parto. 

Artículo 92.- l'Zl el período de lactancia, o sea duran

te un plazo de seis meses, contados desde la fecha del par

to, las mujeres trabajadoras tendrán dos descansos extraor

dinarios en su jornada, de media hora cada uno, durante los 

cuales podrán salir de la fábrica para amamantar a sus hi-

joe, 

Artículo 93.- Por ningÚn motivo podrá fijarse a las m1!_ 

jeres y j&venes menores de diecis,is af'Ios, s&lo en raz6n de 

BU sexo y edad, cuando el trabajo que presten sea igual al_ 

de los dem<Íe trabajadores, un sal.ario menor al de éstos". 

El C6digo del Trabajo del Estado de Yucatán, expedido_ 

el 16 de Diciembre de 1918, en el capítulo IX se refiere al 

"Trabajo de las mujeres y niiloe" y textualmente expresa: 

"Artículo 75.- Quedan prohibidas las labores insalu-

bres o peligrosas para las mujeres en eeaeral y para loe j~ 

venos menores de dieciocho al'ios y mayores de quince. Queda_ 

tambi&n prohibido para unos y otros el trabajo nocturno. P! 
ra los efectos de esta disposición, se conceptúan establee! 

mientos peligrosos no e&lwnente aquállos en que peligra la_ 

vida, sino twnbián los que sirven de centro a los vicios o_ 

a las malicias, como salones de cerveza, los prostíbulos, -

loe cafás y los similares. 
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Artículo 76.- El trabajo de los niños, de uno u otro -

sexo, menores de quince añ.oe, no ~1odrM ser objeto de con-

trato, a fin de cumplir de una manera estricta las diepoei

cionee relativas a la enseñanza obligatoria. 

Artículo 77.- Cuando la lactancia del hijo seR incom~ 

tible con el servicio que ee est~ prestando, tendrá derecho 

la mujer a retirares del trabajo, sin incurrir en responsa

bilidad alguna, con la indemnizaci6n de tres meses de sala

rio. 

En loe eetablecimientos en donde haya mujeres emplea-

das, habrá una pieza especial en estado de perfecta higiene 

para que pueda amamantar a sus hijos. 

Artículo 78.- El alcalde respectivo puede ord~nar en -

cualquier momento el exáinen médico de loe menores ocupados_ 

en cualquier establecimiento o lugar en que presten sus ec:r. 

vicios, y con vista del informe m6dico queda facultado para 

retirar a aquéllos cuya salud y desarrollo normal resulten_ 

nerjudicadoe por la clase de trabajo que ejecutan. 

Artículo 79.- Las mujeres durante loe dos ~eses ante-

rieres y durante loe doe meses posteriores al parto, dief~ 

ta.ri!n fonoeament• de descanso, debiendo percibir en ambos_ 

casos su salario !nteero, conservar su empleo y los dere--

choe que hqbiere adquirido por eu contrato. En el período -

de la lactancia tendrtfn dos períodos extraordinarios por 

dÍEt, de una hora cadn Hno, para amamantar a sus hijos." 

De esta [fl3ners., le.a legislatura.e loe ·les comenzaron a_ 

legislar resp1i<. to al trabajo de la mujer y, si nos di::,mos -

cuenta, Yli se contenían ciertos derechos para, principulmell 

te, las m11dreo trabaja.aorae¡ por dltimo, ca.be oeñal:ir que -
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quiz!Í parezc<1 que hemoe dedico.'''' ~emasieda atenci6n a la l.!!. 

gislaci6n laboral estatal, pero debe tomarse en cuenta que_ 

es el primer intento por realizar una reforma total del Es

tado Mexicano y, ademiíe, representa uno de loe rensamientos 

miía avanzados de la ~poca que evidenció, un claro ejemplo -

de deciei6n nor mejorar lee condiciones de la clase trabaj~ 

dora, y específicamente, de la mujer, puesto que haeta an~ 

tes de la expedición de dichas leyee laborales estatales, -

no ee había reglamentado en una ley específica, derechos ~ 

para loe trabajadores. 
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3, 2 LEY FEDERAL DEL T:t~FAJO :>o 1931 

Como ya vimoa anteriormente, en el ¡:royecto de la Coll!!. 

titución de 1917, ae establecía que sólo el Congreso ten~ 

dr!a facultades para legislar en materia de trabajo; pero -

esta tesis fué rechazaán y, en el p~rrafo introductivo del_ 

artículo 123, ea concedió la facultad pe.ra hacerlo, tanto -

al conereeo de la Unión como & las Legislaturas de loe Eet!!_ 

dos; de esta manera, las legielaturaa locales expidieron l!_ 

yes del trabajo para sus respectivos Estados, pero fué tal_ 

la cantidad de problemas que ae euecitaron por la aplica.--

ción de lae leyes locales, que trajo coneieo la necesidad -

de uniformar la legislación del trabajo para toda la Repú-

blicn, y esto fué posible, cuando el Poder revisor de la ~ 

Constitución modificó, en el año de 1929, el artÍCt• lo 73 y_ 

el preámbUlo del artículo 123 de la Constituci&n Federal, -

que atribuy& exclusivamente al Congreso de la Unión la fa~ 

cultad legislativa en ln mat~ria, originándose la :federall

zación de la legislación laboral en nuestro país. 

Antes de enviar Ja iniciativa de reforma conatitucio-

nal de los artículos 73 fracoi6n X, y del pre.!mbulo del ar

tículo 123, para federelizar la legislación del trabajo, la 

Secretaría de 1;obernacidn convocó a una &samblea obrero-pa

tronal, que se reunió en la ciudad de México el 15 de No--

viembre de 1928, y le preeentó al presidente provision.11 -

Elllilio Portes Gil, para su estudio, un "Proyecto de Código_ 

Peder3l del Tretajo", 

Al aílo sigt~ente 1 el presidente Portes 111, en la se-

sión extraordinaria de la C>fmara de Semtloreo del 26 de Ju-
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culo 73 coneütuciomtl, relativa a las faculte.des del Con-

graso, y la del proemio del artícul.o 123 constitucional (-

adem~e de la reforma a la fracción XXIX relativa e.l Seguro_ 

Social), Esta reforma era para que sólo el Congreso Federal 

contara con la facultad de legislar en materia de trabajo;_ 

finalmente, fu6 aceptada por los Diputados y les Legislatu

ras de los Estados en fecha 22 de Agosto de 1929, 

El 6 de Septiembre de 1929, se publicó la referida re

forma constitucional, por la cunl se faculta exclueivEUnente 

al Congreso de la Unión para expedir las leyes del trabajo_ 

reglamentarias del artículo 123 de la Constitución (artícu

lo 73, fracción X), y se modificó el preámbulo del artículo 

123 de tal manera que, a partír de esta refor:na, se originó 

la f'ederalización de la legislación del trabajo en nuestro_ 

paf a, 

Inmediatamente después de la reforma constitucional, -

el presidente .!lnilio Portee Gil, envió a.l Poder Legislativo 

un "Proyecto de C6digo Federal del Trabajo", que fu6 elabo

rado por loe juristas Joe6 G, AJ.maraz, Alfredo Iñarritu, ~ 

rique Delhumeau, Praxedis Ialboa, y Adalberto Gómez J~ure~ 

gui (a este proyecto se le conoce con el nombre de "Proyer.

to Portee Gil" en honor al entonces presidente de la Repú-

blica). Eete proyecto encontrcl' fuerte oposición en las cám!_ 

ras y en leis Hgrupacionea o breraa, lo 1ue originó' que fuera 

rechazado; no obst8J'lte, este Proyecto de Portee Gil, f\16 un 

nuen proyecto, ya que fu& una de lae baees para la forma-~ 

~i6n de 11 I~y Federal del Trabajo de 1931; tal es el caso_ 

•' ol tema que. nos ocupa1 el trabajo de la mujer, ya que mu--
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chas disposiciones del Pr~yecto l'or·tes Gil son igu'-lle~ a -

las consiV"ldas en la Ley Federal del Trabajo de 1931. 

El Proyecto Portes Gil establecía: 

"CAi'ITU LO 1101/ENO 

Del Trabajo de las mujeres y de los menores de edad. 

Artículo 218.- No podr~ ser objeto de contrato: el t~ 

bajo de los menores de doce años. 

Artículo 219.- Quedard prohibido a las mujeres y a -

loa menores de diecia6is al'los1 

I.- Trabajar mds de seis horas diarias, con excepción_ 

de las labores dom6sticaa y demds trabajos que no exijan la 

constante aolicación de la fuerza muscular; 

II.- Tr8bajar en expendios de bebidas embriagantes de_ 

conewr.o inmediato y en las casas de asignación; 

rrr.- Todo trabajo nocturno, cuando tuvieron el cardc

ter de obreros en el sentido de este código; 

Il/.- Todo trabajo despuáa de las veintidos horas, CllS.!l 

do tuvieren el cardcter de empleados en el sentido de este_ 

código; 

'l.- J;}1 cualquier caso y tiempo, ejecutar las labores -

que esta ley considera peligrosas o insalubres. 

Artículo 220.- Serdn labores peligrosas: 

I.- El engrasado, lim~ieza, revisión y reparación de -

mdquinas o mecaniemos en movimiento; 

II.- cualquier trabajo con sierras automdticas, circu

lares o de cü~ta, cizayas, cuchillos cortantes, martinetes_ 

y demtia aparat..lll mecánicos cuyo manejo req_uie!"a. precaucio-

nes especiales; 
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III.- LJB trahajoe subterráneos; 

IV.- ~'s demás q~~ especifique el reela.~ento interior_ 

de los centros de trabajo. 

Artíoulo 221.- Son labores insalubres: 

I.- las que ofrezcan peligro de envenenamiento, como -

el manejo de substancias tóxicas o el de materias que la d~ 

sarrollen; 

II.- Toda operación industrial en cuya ejecución se -

desprendan gasee o vaporea delet~reos o emanaciones nocivas, 

oomo la perforación de pozos de petróleo, en determinados -

casos; 

III.- cualquiera operación en cuya ejecución se des-~ 

prendan polvos peligrosos o nocivos, como el pulimento en -

seco de cristales; 

rv.- lae que requieran un trabajo prudente y muy aten

to, como la fabricación de explosivos, fulminantes y subs-

tancias inflamables¡ 

V.- cualquier oJJeración en qtte hubiere escurrimiento -

de agua, o produjera por cualquier motivo humedad continua, 

como el trabajo en los tanques fríos de las cervecerías¡ y 

VI.- las demás que esoecifique el reglamento interior_ 

de loo centros de trabajo. 

Artículo 222.- Las mujeres, durante los tres meses an

teriores al parto, no deeempe~arán trabajos físicos que exi 

jan esfuerzo material considerable. En el mes siguiente ~l_ 

parto, disfrutarán de descanso, percibirán su salario Ínte

gro y conservarán su empleo y los derechos que hubieren ad

quirido por su contrato. En el período de lact!l.llcia, ten~ 

dr<Ín dos descansos extraordinarios por día, de media ho,-g -
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ca.da uno, para amnmant'.ir =:. sus hijos. 

Articulo 223.- Por ninsún :notivo podrá fijarse a las -

mujeres y a los m~norea de diecia~is a~os, sdlo en raz~n de 

su sexo, o edad, cuando el trabajo que ~resten sea igual en 

calidad e intensidad al de los trabo.jadores, un s.üario me

nor que el de éotos." 

De esta manera, hemos transcrito las nonaas qutt J.el -

Proyecto Portes Gil se refer!·.<n al trabajo de la mujer y, -

~i observamos, demuestran una marcad~ influencia de la ley_ 

del Tr>irnjo del Estado de Veracruz. 

Continuando con los proyectos que se presentaron antes 

de la promulgaci6n de la Ley Federal del ~ni.bajo de 1931, y 

que de tuia u otra forma, se presentaron para su estudio y -

aprobación al Congreso de la lTni6n, tenemos que el segundo_ 

proyecto (que ya no llevó el nombre de código, sino de "Pr.2_ 

yecto de Ley Federal del Trabajo) se presentó dos ai'los des

pu~s, 9B decir, en 1931, siendo Secretario de Industria, C,2. 

mercio y •rra'bajo el Lic. Aarón si!enz. La comisión elaborad.2_ 

ra del proyecto fu6 integrada por los Lics. Eduardo Suárez, 

Aquiles cruz y Cayetano Ruiz García quienes, para poder pr~ 

-par·..:.rlo y redactarlo, tomaron en consideraci6n las conclu-..:. 

aiones de la convenci&n obrero-patronnl a la que convoc6 la 

propia Secretaría. 

¡:;¡ Proyecto de J,ey iederal del Trabajo fo~ aproc 0ldo 

por el entonces oresidente de la Re(J\Íbllca Pascual Ortiz R!!; 

bio, y en la e)nosici&n de motivos se expresó que ºNinguna_ 

disposición de La ro-;lmnentacidn del trabajo es menos discJ:!. 

tible que la q~e organiza el trabajo de las mujeres y de --



- 7';; -

loe n1~os, dentro de las condiciones m~s leves y mejor pro

tegidas que las que ri~en para el trabajo de los hombres. -

Los intereses de l~ especie se imponen en este ~unto sobre_ 

cualquier ~tra consideración ego!eta o cualquier interáe -

transi t?rio". 

Posteriormente, el Proyecto de Ley Pederal del Trabajo 

fué enviado al Congreso de la Unión el que, con algunas mo

dificaciones lo aprobé, enviándolo al Ejecutivo para su nro 

mulgación, que se realizó el 18 de Agosto de 1931, publicán 

dose en el Diario Oficial el 28 del miemo mee y a.~o, entra.a 

do en vigor el día de su publicación. 

ni el artículo 14 transitorio de la Ley Federal del -

Trabajo de 1931 se estableció que "Se derogan todas las le

yes y decretos expedidos con anterioridad por las legislat~ 

ras de los E!!tados en materia de trabajo; y los expedidos -

por el Congreso de la Unión en cuanto se opongan a la pre-

sente ley". De esta manera, todas las leyes del trabajo que 

se habían expedido con anterioridad por las legislaturas de 

los Estados, quedaban sin efecto, y sólo quedó vigente la -

Ley Federal del Trabajo· de 1931. 

Esta ley reglamentó el trabajo de la mujer en el capí

tulo III, artículos 76, 77 y 79, lo relativo al horario y -

los descansos pre y postnatales, así como la prohibición -

del desempeño del trabajo nocturno industrial y en labores_ 

insalubres o peligrosas. También, en &l capítulo VII, del -

título primero (artículos 107 a 110), se establecieron cie~ 

tas prohibiciones y limitaciones al trabajo femenino. Di--

chos ~rtículos expresan, a la letra de s~ texto original., -

lo eiguiente1 

ESia TESIS ND nm \ 
SWQ DE i.A BIBUO'iECl 
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"Artículo 76.- Para las mujeres y los mayores de doce_ 

años, pero menores de dieciséie, en nin,,-ún caso habrá jorll@; 

da extraordinaria de trabajo. 

Art!cul~ 77.- Las mujeres y loe :nayores de doce, pero_ 

menores de diecieéia años, no podrán desempeñar trabajo no!:. 

turno industrial ni labores insalubres o peligrosas. 

Artículo 79.- las mujeres diefrutarán de ocho días de_ 

descanso antes de la fecha que aproximadamente se fije para 

el parto, y de un mes de descanso despu~s del mismo, perci

biendo el salario correspondiente. 

Eh el parfodo de lactancia tendrán dos descansos extr~ 

ordinarios por dí~, de media hora cada uno, para amamantar_ 

a sus hijos. 

Cil'lTULO VII 

DEL TRABAJO DE LAS MUJERE:3 'í DE LOS MENORE:3 DE EDAD. 

Artículo 107.- Queda prohibido respecto de las mujeres: 

I.- El trabajo en expendios de bebidas embriagantes de 

consumo inmediato; y 

11.- La ejecuci6n de labores peligrosas o insalubres,_ 

salvo cuando a juicio de la autoridad competente ae hayan -

tomado todas las medidas e instalado todos loe aparatos ne

cesarios para su debida protección. 

Artículo 108,- Son laborea peligroeae1 

l.- El engrasado, limpieza, revisión y reparación de -

m~quinae o mecRniemos en movimiento; 

ll.- CUalq".ier ti-abajo con sierras automáticas, circu

lares o de cin~H, cizaya.s, cuchillas, cortant~s, martinetes 

y demás apnratc:J ui.ec:Ínicos cuyo manejo requiera precaucio--
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nea y conocimientos especiales; 

III.- I.os trabajos subterrlneos y submarinos: 

IV.- La fabricaci6n de explosivos, fulminantes, subs-

tanciae inrlamables, metales alcalinos y otras semejantes: 

V.- Las demás que especifiquen las leyes, sus reglaroeu 

tos, loe contratos y los reglamentos· interiores da trabajo. 

Artículo 109.- Son labores insalubres: 

I.- Las que ofrezcan peligro de envenenamiento, como -

el manejo de substancias t&xicas o el de materias que las -

desarrollen; 

II.- toda operación industrial en cuya ejecuci&n ee ~ 

desprendan gasea o vapores delet~reos o emanaciones nocivas; 

III.- Cualquier operación en cuya ejecución ee despreu 

dan polvos peligrosos o nocivos: 

IV.- Toda operación que produzca por cualquier motivo_ 

humedad continua: y 

V.- Las demás que especifiquen las layes, sus reglameu 

tos, los contratos y los rezlnmentos interiores de trabajo. 

Artículo 110.- Las mujeres, durante los tres meses an

teriores al parto, no dosempeffarán trabajos que exijan es-

fuerzo físico considerable. Si transcurrido el mee de des-

caneo a que se refiere el artículo 79, se encuentran iu:ipos! 

bilitadas para reanudar sus labores, disfrutarán de licen-

cia que, salvo convenio en contrario, será si.n gooe de sal~ 

rio, por todo el tiempo indispensable para su restableci~ 

miento, conservando su empleo y los derechos adquiridos cou 

tome al contrato. 

En los establecimientos en que trabajen más de cincueu 

ta mujeres, los patronea debel'!Ín acondicionar local a propá 
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si to para qu~ le.e madres puedan amaman"tar a sus hijos." 

Comentando brevemente las disposiciones de la r~y Fed~ 

ral del Trabajo de 1931 que se refieren al trabajo de la m~ 

jer, tenemos que el artículo 76 prohibe de una manera abso

luta, la jornada extraordinaria de trabajo para las mujeres 

y menores de diecie~is años, siguiendo de esta manera, los_ 

linesmientoe consagrados en el Último párrafo de le frac-~ 

ción JCI del texto original del artículo 123 constitucional, 

que ya comentamos en el cap!tulo anterior. 

El. artícuio 77, por su parte, estableció la prohibi~ 

ción de que las mujeres y menores desempeñen labores ineal~ 

bree o peligrosas, se! como el trabajo nocturno industrial; 

sin embargo, eete artímü.o resultó incompleto ya que no coE 

sagr6 la prohibición de la fracción II del texto original -

del artículo 123 constitucional, que no per.nitía el tr«bajo 

despu's de las diez de la noche en los establecimientos co

merciales. 

Respecto a las labores peligrosas o insalubres, la Pl'2. 

hibici6n no fu~ absoluta, sino relativa, ya que la fracción 

11 del artículo 107 estableció la posibilidad de su desemp~ 

ño cuando, a juicio de les autoridades competentes, se hu-

bieran tomado las medidas e instalado los aparatos necese.-

rios para eu debida protección, lo cual se controvierte con 

la ya mencionada fraccidn II del tex'o original del artícu

lo 123, ya que en lata se establecía la prohibición, de una 

manera absoluta y sin excepci6n, del desem~ero de laborP.B -

peligrosas o irlealubres ta.rito para las mujeres como para -

loe menores. 
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tos art!culos lCB y 109, hicieron una enumeraci6n ejea

plificada de las laboree que se consideran peligrosas o in

salubres y, en ambon art!culados, se deja abierta la posib;!,. 

lidad de que se establezcan otras labores como peligrosas o 

insalubres, segdn se desprende de 1911 fracci6n V que a la l,!!. 

tra dice: "Son laoores peligrosas o insalubres ••• Pracci6n_ 

V.- Las demás que especifiquen las leyes, sus reglamentos,_ 

loe contra toe y los reglamentos interiores de trabajo". 

5610 los artícuJ.os 79 y llO de la Ley Federal del Tra

bajo de 1931 atienden a la mujer trabajadora en ouanto a su 

funci6n biol&gica de madre; el primero de ellos establece 

un descanso demasiado paupárrilllo, sobre todo ea cuanto al -

período prenatal, pues establece s6lo u.n reposo de ocho ~

d!ae anteriores a la fecha en que aproximadamente ee fije -

el parto. 

El artículo 110, por eu parte, establece una prchib1-

ci6n en el sentido de que las mujeres, durante loe tres me

ses anteriores a la fecha del parto, no desempeñariín traba

jos que le exijan esfuerzo f!aico considerable; ein embar~ 

go, interpretando a contrario seneu, se podía llegar a la -

interpretaci6n, por dem~s aberrante, que durante los prime

ros seis meses de embarazo, la mujer sí pudiera realizar e~ 

fuerzoe físicos cor..sidersbles durante el desempeño de sus -

labores, siendo que, como ea natural, tambi~n es durante -

loe primeros meaee óel emberu~o cuando el producto necesita 

cuidados y ~tenci6n, por lo que resultaba necesario extre-

mar precauciones par~ la futura madre. 

Tambi~n, en el artículo 110, en concordancia con el ª!: 

tfoulo 79, se establecía que deepu.!a del parto la mujer di,!¡;_ 
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frutaría de un mes de desc·~nso, con pleno goce de su sala-

rio; sin embare;o, se especific& flUe si trar:scurrido ese pe

ríodo, la madre trabajadora se encontraba alÚl impoeibilita

da para volver a su trabajo, se le conservaría su empleo y_ 

los derecho e adquiridos, durante todo el tien1po necesario -

para ou recuperaci6'n, pero inCO?lf:ruenteniente se le dejaba. -

desamparada econ&micamente puesto que ya no percibía ou sa

lario, 

Por lo que se refiere al período de lactancia, el arti 

culo 79 y el dltiJllo párrafo del 110, establecen dos descan

sos, de media hora cada uno, para que la madre trabajadora_ 

pueda amamantar e eue hijos, así como la obligación para el 

patrón de que, cuando tuviere más de cincuenta trabajadoras, 

debería acondicionar un local par~ que lRs madree lactaran_ 

a sus hijos. 

Por Decreto del 29 de Diciembre de 1962 (cuando ya se_ 

había expedido el decreto del ?l de Octubre de 1960, publi

cado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de Diciem-

bre del mismo afio, que creó el apartado "B" del artículo -

123 constitucional -trabajo burocnítico-, integrado por XIV 

fracciones; y las XXXI fracciones anteriores, pacaron a fo~ 

mar p~:rte del apartado "A" que es el que reglamenta la Ley_ 

l'ederal del Trabajo), publicado en el !Ji;.,rio Oficinl de la_ 

Federación el 31 del mismo mes y ano, se reformó la Ley Fe

deral del Trabajo de 1931, con el objeto de eeta\Jlecer ma-

yor nWnero de normas protectoras pí'.?ra los trabaj.3.fü>res, y -

en especial oe.:.•1L la mujer en cuanto a eu fwici6n biol5gica_ 

de m•ldre. 

Con tales reformas " la Ley Federal del Traoojo de --
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1931, se e:.:·· '-·-l~cicS en un car.í~"lo especial (e.rt:ículos 106_ 

a llO-D) lo referente al trabajo de l~s mujeres, 

En el artículo 106 se seffalaba, de manera indubitable, 

la i1>Ualdad jurídica que en materia lateral tendrían hom--

bres y mujeres trabajadores; dicho artículo dice a la letra: 

"La.e mujeres disfrutarán de los mismos derechos y tienen -

las mismas obligaciones que los hombres, con las modalida-

dea consignadas en este capítulo", 

Los aieuientes artículos quedaron, con la reforma, de_ 

la siguiente manera: 

"Artículo 107 .- C:Ueda prohibida la utilizaci6n del tl'J! 

bajo de la mujer en: 

!.- Ex~endio de bebidas embriagantes de consumo inme~ 

diato; 

II.- Trabajos susce~tibles de afectar eu moralidad o -

sus buenas costumbres; 

111.- Trabajos subterr~neos o submarinos; 

IV,- Labores peligrosas o insalubres; 

V,- Trabajos nocturnos e industriales; 

VI.- Establecimientos comerciales despu&e de lae diez_ 

de la noche. 

Artículo 108.- Son laboree peligrosas: 

I.- El engraaado, li~pieza, revisión y reparación de -

m.e{quinas o mecanismos en movimiento; 

II.- Cualquier trabajo con sierras automáticas, circu

lares o de cinta, cizayas, cuchillos cortantes, martinetes_ 

y dem~s aparatos mecánicos particularmente peligrosos; 

III.- La fabricacicSn de explosivos, fulminantes, suba-
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tancias inflamables, met'1.lee alcalinos y otro< semejantes; 

r1.- Las demtts 1ue establezcan las leyes. 

Artículo 109,- Son labores insalubres: 

1.- las que ofrezcan peli~ro de envene~aT.iento, co~o -

el :uanejo de substancias t&xic:ae o el de materias que 19.s 

desarrolle¡ 

II.- Loa t=-al··~tjos de pintura industrial, en los que se 

utilice la cerusa, el sulfato de plomo, o cualquier otro -

producto que contenga dichos eiP111entos; 

III.- Toda operación on cuya ejecución, se desprendan_ 

gasee o vapores delet~reos o emanaciones o polvos nocivos; 

IV.- 'roda operación que produzca, por cualquier moti-

vo, humedad continua; y 

V.- Las deiruís que establezcan las leyes. 

Artículo 110,- No rigen las ?rohibiciones contenidae -

en el artículo 107, fracci6n IV, p~ra las mujeres que dese~ 

peften careos directivos o derivado& de las pr.Jfcaiones uni

versitarias o tácnicas, o que posean la nocesaria prepara-

ción profesional. Tampoco regirán las prohibiciones del ar

tículo 109 para las muj e rea en general, cuando se hayar1 

adoptado las medidas necesarias para la nrotecci6n de la s~ 

lud, a .juicio del Inspector del trabajo. 

Artículo 110 A.'- Laa mujeres no prestarán servicio "x

treordinario. En caso de violación de esta prohibición, el_ 

patr6n queda obli~ado a oagar ~or el tiempo extraordinario, 

una cantidad 11quivalente a un doscientos por ciPnto mEÍs del 

salario :1ue . Jrresponda a las labores de la jo1·nadH. 

Artículo 110 B.- Las mndrP.e trabajañoros tendrán los -

stn::dentes derechos s 
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I.- Durant~ el período de emk.razo no : odrán ser <>tili 

zadas en trabajos peligrosos para su salud o la de su hijo, 

tales como lo~ que exijan esfuerzo físico considerable, le

va.~tar, tirar o empujar grandes pesos, pennanecer de pie d~ 

rante largo tiempo, o en operaciones que produzcan trepida

ci.Sn¡ 

II.- Disfrutarán de un descanso de seis semanas ante-

rieres y seis posteriores al parto; 

III.- Los períodos de descanso a que se refiere la --

fraccid'n anterior, se prorroganín por todo el tiem?o naces~ 

ria en el caso de que se encuentren imnosibilitadas para -

trab9.jE1.r a causa del e:nbarazo o parto¡ 

IV.- En el período de lactancia tendrán dos reposos e~ 

traordina.rios por día, de media hora cada uno, para amaman

tar a sus hijos; 

V.- Durante loa períodos de descanso a que ee refiere_ 

la fracci6n II, percibirán su salario Íntegro. &l. los caeos 

de pr6rroga mencionados en la fracci.Sn IlI tendrán derecho_ 

ul cincuenta nor ciento de su salario por un período no :na

yor de sesenta d!as; 

VI. - ,\ regresar al puesto que desempei'iaban siempre que 

no haya transcurrido un año de la fecha del parto; 

VII.- A que se computen en su antigUedad los períodos_ 

pre y postnatales. 

Artículo 110 C.- Loe servicios de guardería infantil,_ 

se prestardn por el Instituto ~exicano del Segur~ Social, -

de conformidad con eu ley y ~lspoaiciones reglamentarias. 

Art:!cttlo 110 D.- En loe establecimientos en que traba

jen 1nujeret1, el patr.Sn debo mantener el rnimero suficiente 
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de asientos o sillas a dü?OSicicSn clP. hts mudre,; trabájado
·ras. 11 

Cornantando las refo:nnas que se hicieron en 1962 a la -

Ley Federal del Trabajo y que se refircen al trabajo d~ l~_ 

ruujer tenemos que, en primer tár.11ino, resulta inexplicable_ 

que no se derogaran los artículos 76, 77 y, sobre todo, el_ 

79 del texto original de la Ley Federal del Traba.jo de 1931, 

ya que si bien es cierto que los artículos 76 y 77 no se ~ 

oponían "1 t~xto de la reforma, el artículo 79, por su par

te, a! contrariaba la refor:na en el artículo 110-B, puesto_ 

que el cit1;tdO ;1rt!c 1J.lo 79 señalaba, como ya vi;noa, ur, des-

canoo de r.ich•J días u:iter .Lores :il pa:"'to y d.~ W1 mee deepu~s_ 

dP.l mie'1lo, er: tanto que la fracci.Sn II del artículo 110-B -

se refer!a a eee mismo reposo, pero extend~éndolo en seis -

aemantts :interiores al pflrto y seis :;osterioree a1 mislllo; -

oín embareo, si ~tendemos al principio general de derecho -

de que la norma posterior rJ .. !"o::;a a la anterior, se: ea tuvo a 

lo dispuesto en el .;.rt:!culo 110-3, adcmá.a de que resul.taba_ 

ser una nonna de mayor contenido tutelar para la madre tra

bajadora, 

Rl artículo 106 estableci& el principio pleno de igual 

dad ~n materi3 laboral, de la mujer con el hombre, sin em-

bargo, el legislador eataoleci& que esa igualdad estaba su

jeta a las modalidades coneio;n«daa en ese capítulo. 

El :irtículo 1D7 hizo una emuneracid'n de las r~ctivida-

de:i en que q Jedaba prohibido el trabajo femenino¡ aquí, ca

be hacer no·.,r que en el texto original de la Ley ;eder-al -

del Trabajo Je 1931, el trabajo subterráneo o su"'11arin~ era 

considerado coczJo labor peligrosa en tanto que, cor.. la refo.!: 
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mujeres trabajado~as. 

También, con la reforma de 1962, se subsanó un error -

que se había cometido antes de ella, al adicionar la prohi

bición que la mujer tenía para tre.bajar en establecimientos 

comerciales despu~s de les diez de la noche, 11lis1ug, que ine~ 

plicablemer.te se había onitido en el texto original de la -

Le.Y J:l'ederal del Trab,1jo de 1931. 

Loa artículos 108 y 109, por su parte, ret~maron nueV'!!; 

mente las 1Qbores que se consideraban como peligrosas o in

salubres, con ligeras variantes; sin embargo, en estos dos_ 

artículos, desafortunadamente, se restringió el alcance que 

tenían las fracciones V de embaa, ya que establecían que se 

consideraban como labores 9eligrosaa o insalubres; "Ie.s de

más que especifiquen las leyes, sus reglamentos, los contra 

tos y los reglamentos interiores de trabaj~y, con la refo~ 

ma, únicamente se estableció que se consideraban como tales 

"las demás que establezcan las leyes"; de ah! que• en lo -

particular, creemos que estaba mejor la redacción original_ 

que incluía no sólo a ias leyes, sino también a sus regla-

mentas, y a los contratos y reglaonentos interiores de trab~ 

jo. 

En el nrt!culo 110 se aeilalaron l.os casos en que a la_ 

mujer le era permitido deee~pe~ar laborea peligrosas o ins~ 

lubrea, sin embargo, dicha dieposici6n se apart& del esp:!ri 

tu del contenido de la fracci6n II del artículo 123 consti

tucional, que expresamente prohibía a la mujer el desempeño 

de labores peligrosas o insalubres, sin atender a criterior 

de preparacidn universitaria o t&cnica, sino a razones de . 
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salud y bienestar físico. La segunda parte del artículo 110 

resultaba tambUn err6nea, ya que ~ermith ·~ue las mujeres_ 

.. en :enl'!ralº pudieran de~empeftar laboree insalubres, cuando 

a juicio del In~pector del trabajo se hubieran qdoptado las 

medidas necesarias para la protecci6n de la salud; lo cual_ 

se contrapone con la norma jurídica de la fracci6n IV del -

artículo 107 que expTesamente prohibe que la mujer trabaje_ 

en laboree pelieroeas o insalubres (además de que el deeem

pel'lo de cualquier labor ee debe realizar empleattdo las medl: 

das neces'l.riae para la debida protecci6n de quieneo reali-

zan el trabajo, sean hombree o mujeres). 

Respecto al contenido del artículo 110-A, ya vimos an

terionaente que la fracci6n II del artículo 123 constituci~ 

nal prohibía, en su Último p~rrafo, que los menores de die

cie~ie a!'ioe y las mujeres trabajaran tiempo extraordinario, 

sin embargo, nor una. inegable realidad, muchas veces se ba

cía necesario la prestaci6n del servicio extraordinario y -

fué por ello que, el lee:islado~:, tenil!nd') en cuenta que es

ta eituaci6n ee presentuna de hecho, y teniendo por otro l.!,!. 

do la prohibici6n constitucional de que la mujer trabajara_ 

tiempo extrRordina.rio, quiso encontrar una "f6xinuln° que no 

violara la conetituci6n, pero que permitiera que las muje-

res pudieran prolongar su jornada normal de trabajo, y fu~_ 

así que eetableci6, en primer lu . .,ar, la prohibici6n de pre~ 

tar h 1ras extraordinarias, pero, en segundo lugar, eatatle

ci6 que en C!HJO de violaci6n a eeta norma prohibitiva, el -

patrcSn estar!.fL obli,:;ado a nagar un doscientos por ciento -

máe del ealar:.o que le correspondiera " la mujer p<>r las h~ 

rae normales de trabajo, 
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IJ::>s artículos 110-B, 110-C y 110-D, por su parte fue-

ron, sin lu.g~~ a Uuda, el mejor acierto de la reforma de --

1962, ya que mejoraron substancialmente los derechos de la_ 

madre trabajadora. 

El artículo 110-B, estableció loe derechos de la madre 

tr3bajadora, loe cuales, para no incurrir en aspectos repe

titivos, me remito a lo señalado con antelación¡ sólo cabe_ 

hacer un comentario acerca de la fracción I que establecía_ 

que durante el período del embarazo (todo el período del •!!!. 

barazo y no sólo loe tres meses anteriores al.parto como se

ñalaba en BU redacción original el artículo 110), la madre_ 

trabajadora no podría ser utilizada en trabajos peligrosos_ 

para su salud o la de su hijo, tales como aqu~lloe que exi

gieran esfuerzo· físico considerable, o levantar o empujar -

grandes pesos, etc~tera. Sin embargo, si interpreta.moa a -

contrario eenau la diaposici6n, nos encontramos que cuando_ 

la mujer no estuviera en período de embarazo, es decir, que 

no estuviera esperando un hijo, sí podría eer utilizada en_ 

trabajos que le exigiera.~ un esfuerzo físico considerable;_ 

realmente, &eta no fu~ la intención del legislador al reda.2_ 

tar la fracción (misma que con ligeras variantes paso a la_ 

Ley Federal del Trabajo de 1970), sino que su ~nimo era ún¿_ 

camente proteger a la mujer trabajadora cuando estuviera 8!!!. 

barazada, pero sin desproteger a la mujer que no estuviera_ 

embarazada. 

La fracción VI del artículo 110-B, se limitó a eeflalar 

un derecho de la madre trabajadora en el eentido de que po

día regresar al puesto que desempeñaba cuando no hubiera -

tranecurrido m~s de un año a partir de la fecha del parto;. 
disposición que modificó el texto original de la Ley de ~-
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1931 que respecto a este punto se1lal3.ba qu~ una vez pasado_ 

el mea de deecanao pos~natal, la muje~ conservaría su pues

to "por todo el tiem:>o indispensabl& para >'U reei;ablecilllien 

!2,", aWl'lUe ein eoce da su salario. 

El art!cu1o 110-C introdujo el servicio de guarderías_ 

infantiles para los hijos de las madrea traLajadorns, cuya_ 

prestación quedó a cargo del Instituto Mexicano del Seguro_ 

Social. 

Para finalizar este apartado, comentaremos el artículo 

110-D, cuyo texto pasó íntegro a la Ley Pederal del Trnbajo 

de 1970, y que hasta nuestros días se conserva; establece -

la obligación por parte de1 patrón, de mantener "número de_ 

asientos o sillas suficientes a disposición de las madrea -

tral:ajadoraa". Si analizamos e interpretamos a fondo esta -

dispoaici6n, tenemos que el )latrón sólo tendrn esta obliga

ción cuando tenge a au aervicio madree trab~jadoraa y, si -

sólo tiene mujeres que no eoi: m~dres, entonces no entar!a -

obli~ado, quedando, en este sentido, dcsvrotegidas las muj~ 

res quienes, por el hecho de no ser madree, no pueden ocu-

par asientos o silla alguna. Si bien la reforma de 1962 pr~ 

tendió, principal.mente, amplinr los derechos de lti madre -

trabajadora, no ae debe olYidar que las dem~s mujeres son -

potencialmente madree, de ah! que se debe estudiar mejor e~ 

ta disposición con el objeto de que se proteja a la mujer -

no sólo cuando va a aer madre o ya lo es, sino tambi&n en -

loe casos en 1ue no ae encuentre en esos dos supuestos. 
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3. 3 LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE l 970 

.la experiencia obtenida con la aplicaci6n de la Ley F~ 

deral del Trabajo de 1931, las reformas y ediciones que se_ 

introdujeron en su texto en el transcurso de los treinta y_ 

nueve ailos que permaneció en vigor, así como la doctrina y_ 

la jurisprudencia forl!ada por tal motivo, impulsaron al l!B

tado Idexicano a expedir una nueva ley en el ailo de 1970, -

qu~ auper6 a la de 1931, pues contenía prestaciones superi~ 
rwe, además de perfeccionar la técnica le&islativa de la -

misma. 

A prop6si to de la nueva Ley Federal del Trabajo, en el 

ailo de 1960, el entonces presidente de la Repdblica, Adolfo 

I.ópez ;1.ateoa, nombró una comiei6n inte~rada por el Secreta

rio del Trabajo y Previsi6n Social, Salom6n González filanco, 

el profesor fúario De le. Cueva, y los presidentea de las JU!! 

tas de Conciliación y Arbitraje, Federal y Local del Distri 

to Fe<leral, Cristina Salmodn de Tamayo y Ramiro Lozano, p~ 

ra que se encargaran de elaborar un anteproyecto de Ley del 

Trabajo. Este proyecto f:ué terminado y redactado, pero no -

se presentó como tal, sino que sólo sirvió de base para la_ 

reforma constitucional de 1962 (a la que ya nos referimos). 

Eh el ailo de 1967, el presidente Gustavo Díaz Ordaz, -

designó una segunda comisi6n formada por las mismas persa-

nas que la primera, más el maestro Alfonso L6pez Aparicio._ 

;;z, los primeros días de 1968, se terminó el anteproyecto y_ 

se remitió a loe oectores interesados para que expusieran_ 

sus puntos de vista. 
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Formulado este proyecto, con las obaer1aciones de los_ 

sectores, se remititS la iniciativa a las C&laras donde, de_ 

nuevo, acudieron las partes interesadas. A la c&nara acuCi~ 

ron tambi~n loe miembros de la Comisión redactora del ante

proyecto para su cambio de impresiones .. Posteriormente se -

aprob6 y la ley entró en vi;:ar el primero de !óayo de 1970. 

Sin e~barto, la nueva ley, en cumplimiento de las dis

lJOaicionee constitucionales, respetó lo relati•10 ::i. la :nujer 

y en la expoaioi6n rle motivos señala al respecto que "Is. 

Ley i!ederal del Trabajo se acunó en un sólo capÍtHlo del 

trabn.jo C.e lae mujeres y de lo~ menores de edcd, pero las -

refoz~as del año de 1962 dividieron esta materia en dos ca

pítulos. ConsidercS el legialador cie 1962 que el derecho re

gulador del trabajo de las muje:-eE oereigue finalida<tee di§. 

tintas a l~e normas deetin~daa a la protecci6n da los meno

res. El proyecto parte c'e e~~ª id-'a y modifica e. la legisl!!_ 

ci6n vigente por cuanto fija :on ;us.yor precisión l!t- finali

dad fundamental de ln.n norme.n ::egulz:.dora~ del trabajo de -

las mujeres. De ahí que el artículo 165 establezca q~e las_ 

normas contenidas en el ce.p!tulo tieneu como ~roc6sito fun

de.mental la protección de la maternid~d, lo cual eignifica_ 

que le.e limitaciones al trabajo de las mujeres no se refie

re a la mujer como ser humano, eino a la mujer en cuanto -

cumple la funci&n de la maternidad. fil. artículo 123 de la -

Conetituci6n contiene diversas disposiciones que constityen 

las W.icae molalidades a las que puede someterse el trabajo 

de las mnjer1:11, de tal manera que el proyecto suprime todas 

laa dispoeic.· ,,nea de la ley que implican restricciones dis

tintas a lae contenidas en la norma constitucional, Estas -
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prohibicione~ se re~ieren a las labores insalubres o peli-

grosae, aJ. trabajo nocturno industrial, al trabajo en los -

establecimientos comerciales despu&s de lns diez de la no

che y al trabajo extraordinario. 

"Se consider6 detenidamente el alcance de los t&rminos 

"labores peligrosas o insalubres" y se lleg6 a la conclu--

8i6n, en armonía con las finalidades que deben perseguir -

las normas que rigen el trabajo de las mujeres, que son las 

que pueden tener alguna influencia en el proceso de la ma-

ternidad. En ·.consecuencia, las labores que son peligrosas o 

insalubres en sí mismas, pero cuya peligrosidad o insalubri 

dad puede afectar por igual a los hombres y a las mujeres,_ 

no son tomadas en consideraci&n. Aceptada esta conclusi6n,_ 

resulta difícil hacer una enumeraci6n de dichas labores, -

por lo cual se consider6 preferible proporcionar un concep

to general, que está contenido en el artículo 167, en la i~ 

teligencia de c¡ue en su párrafo final se establece que loa_ 

reglamentos, pr~vio dictamen de m~dicos especialietao en m!_ 

dicina del trabajo, determinarán cuáles son loa ·trabajos 

que puedan repercutir en el proceso de la maternidad. 

"Con el mismo prop6sito de consignar la igualdad de]. -

hombre y la mujer, el artículo 168 determina que las limit~ 

cionee apuntadas uo se aplicwi a la.e mujeres que desrnpe?ien_ 

CBl'gos directivos, que poseen un BTado universitario O tác

nico o los conocimientos o la exp~rier.cia necesarios para -

desempeñar loa tr=:tbajos o cuando se hayan adoptado las med!, 

das preventivas necesarias para la protección del trab~jo. 

ºI.oe restantes artículoe del -proyecto tratan los dere

chos de oue deben disfrutar las madres trab&jadoras '3. efec:~ 
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to de que el proceso de la maternidad se de!mr1'01le normal

mente y conduzca a feliz resu1tado." 

De esta manera, vemos como la Ley Pederal del 'frabajO_ 

de 1970 consa¡;r6 el traba·jo femenino en el capítulo pr:iJllero 

del Título Quinto (artículos 164 a 172), sufriendo modific~ 

ciones cuyo objetivo fundamental era la protección de la m!_ 

ternidad. 

Comentando los nuevos artículos de la Ley i'ederal del_ 

Trabajo de 1970, tenemos que el artículo 164 (correspondie~ 

te al 106 de la Ley 11ederal. del Trabajo de 1S31) di6 un nu~ 

vo paso en favor de la igualtlad al establecer que ºlas muj!, 

res disfrutan de loe mismos derechos y tienen las mismas 

obli~aciones que loe hombres"; precepto que venía de las r~ 

fonnae de 1<;62, pero del que euprimi6 la frasei "con las m2 

dalidadee consil_rnatlas en este capítulo"·. Aeí, ee lleg6 a la 

igualdad de sexos, en Wl'l !"1tifir-:.:!i6n de ln tesis d~ que -

el estatuto laboral no tit:ne cc,.·u fin crear deeigualdndes._ 

Finalmente, el artículo 56 previene que ºen la fij9.ci&n de_ 

las condiciones de trabajo no pueden establecerse diferen

cias por motivo de sexo ti¡ precepto que establece -!..a. igual-

dad )llena de loe sexos en la relaci6n tre.b'ljo-capital. 

El artículo 165 eete.blecicS que "las modalidades que se 

consi~nnn en este capítulo tienen cono prop6sito fw1damen-

tal la protecci6n de la maternidad"; mismo que ratifica ln_ 

intenci6n del anteproyecto de r~fo:nnaa, puesto ·lUO ::iu obje

tivo fundame:tGal era lA. nrotecci6n de l,o:i r.i:i.ternidad, este.-

bleciendo qve lac; lLnitacionea .. 1 trabajo de las mujeres no 

se refieren a el la como ser humano, sino en cuant" cumple -
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la funci6n de lP. m9.ternidad, 

?or su p9.rt~, el artículo 166 mantuvo la prohibici6n -

de que las mujeres realicen labores peligrosas o insalubres, 

trabajo nocturno industrial, en establecimientos comercia-

les despu~s de laa diez de la noche y er. horas extraordina

rias, cuando oe ponga en peligro su salud o la del produc-

to, tanto dura.~te la gestu8i6n como la lactancia, sin que -

se afecte el salario, prestaciones o derechos • .\deináa, se -

agrega -no lo decía antes la ley- que tampoco podrán labo-

rar en establecimientos de servicios, en los mismos casos. 

!rextualniente establecía dicho artículo 1 

"Artículo 166.- lli. los t~z:minos del artículo 123 de la 

co,~stituci6n, apartado ".\", fracci6n II, queda prohibida la 

utilizaci6n del trabajo de laa mujeres ens 

l.- labores peli3rosas o insalubres; 

lI.- Trabajo nocturno industrial; 

III.- Est~blecimientos comerci9.les despu~s de las diez 

de la n0che. 11 

Comentando este artículo 166, encontramos que existe -

una contraposici6n con los artículos 164 y 165, puesto que, 

como habíamos visto, el principio general era el de plena -

igualdad de derechoa y obligaciones para la mujer y el hom

bre, con excepci6n de lo relativo a la protecci6n de la ma

ternid~d; luego entonces, no ee entiende porque el legisla

dor prohibía en las fracciones lI y III del artículo 166 le;. 

utilización de la mano de obra femenina en el trabajo noc~ 

turno industrial y en los establecimientos comerci::\les dee

?U~s de las diez de la noche, si se trataban de trabajos -

que no tenían n~dñ 1ue ver con la fu.~ci6n de la maternidad_ 
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(mientras la 1.1u.jer n~ estuviera en est~ suriuP.sto). Si bien_ 

e.a cierto que se tratab:i de una ;Jrohibiclé:-i -:onstitucional, 

de acuerdo con la fracci6'n II del ap8.rtado "A'• del 1-1.rt!cu10 

123, también es cierto que, por .Jtra parte, res•1lta inco:'.!.-

gruente que la ley, en loe artículos 164 y 165, entablecie

ra que el trabajo femenino sólo se encontraba sujeto a la -

modalidad de protección a la maternidad. 

idemás de lo anterior, la prohibición constitucional,_ 

repetida por la ley, resultaba, en la pr~ctica, continuame!l 

te violada, ya que el· trabajo femenino era indispensable en 

lugares de trabajo tales co:uo restaurantes, hospit9.lee, ceu 

tros noct'..l.rnos, etcétera, como .:icertadruucnte comenta el 

lllllestro Trueba Urbin~. 

3ie;uiendo con el artículo ló6, la fracción I ee refie

re '" l•• prohibición de que las mujeres trabajen en labores_ 

peligrosas o insalubres¡ dicha fracción quedó complementada 

por el artículo 167 que se encargó de definir, por vez pri

:neru, lo •;.ue debería entenderse por labores peligrosas o i!!, 

salubres¡ "Son labores peligrosas o insalubres las que, por 

la naturaleza del trabajo, por las condiciones físicas, qui 

micas y biol6gicae del mi:!dio en •1ue se presta, o por la CO:!!_ 

posici6n de la materia prima que se utilice, son capo.ces de 

actuar sobre la vida o la salud física o mental de la mujer 

en estado de gestación o la del producto", 

''Los re:.rbunentos que se expidan deteiiDinar!Ín los tra.b~ 

joe que quel.m comprendidos en la definición anterior". 

Co:nent~u do el nrt:!culo 167, a~u! ya no ocurre lo que 

en la ley anterior, es decir, una enu;neración de las labo-

ree que se conEideraban peligrosas o insalubres, sino que -
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hallamos una definición técnica de las labores que así se -

consid12ran, tanto pi.l.ra la madre couio para el producto. 

Cabe mencionar q•ie al redactarse este artículo (167) ,_ 

tambi&n hubo otra contradicción con la fracciSn II del arti 

culo 123 constitucional, ya que el artículo 167 prohibe el_ 

trabajo en labores peligrosas o insalubres sólo para la mu

jer en estado de gestación, en tanto qu~ la fracción consti 

tucional otorga prctección no sólo a la mujer embarazada, -

sino a todas las mujeres en general; sin embargo, parece ~ 

ser que el interés era proteger la maternidad, tal y como -

se desprende de la exposición de motivos. 

Las limitaciones anteriores se excluyen para las muje

res que desempe~en careos directivos o que posean un grado_ 

universitario o técnico, o los conocimientos o la experien

oia necesaria para desempeñar loe trabajos, ni para las mu

jeres en general cuando se hayan adoptado las medidas nece

earias para la protección de la oalud a juicio de la autor_l:. 

dad competente (artículo 168). Esta redacción, correspon--

diente al artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo de ---

1931, ya la nnalizB!Dos y criticamos anteriormente, por lo -

que no tiene caso repetirlo. 

El artículo 169 establ?.cía que "las mujeres no presta

r!Ín servicio extraordinario. En caso de violación de esta -

prohibición, las horas extraordinsrias se pagarán con un -

doscientos por Ciento más del salario que corresponda a las 

horas de la jornada". La redacción de este artículo es fam_l:. 

liar y ya se dejó asentado que el legialudor, 11 no poder -

ignorar la realidad imperante en el sentido de que la mujer 
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conetante~~nte presta oervicioa extraordinarios, trat6 de -

dar solución a1 probl.ema 1ae le planteabFl la prohibición de 

la fracción lI del artículo 123 conetitucional que prohibía 

el tiempo extrao~dinario para las mujeres (y menores), y es 

así como al lado de la prohibición, establece el supuesto -

de que en caso de violación a esta disposición, se paga.ría_ 

con un doscientos por ciento mi1a del salario que normo.lmen

te le correspond!a a la mujer por cada hora trabajada en -

una jornada normal de laboras. 

El artículo 179, correspondiente al 110-B anterior, y_ 

que se refiere a los derechos de las madres trabajadoras, -

conservó la misma redacción en sus fracciones 11, IIl, VI y 

l/II, modificando las demás fracciones. 

La fracción 1, referente 31 trabajo que exiGe un es--

fuerzo fíeico considera.ble, textualmente expreen que "durB;!, 

te el período del embarazo no podrán desempeffar trabajos P! 

ligrosoo para su salud o la de su hijo, tales como los que_ 

prodUzcan trepidaci&n o exijan esfuerzo físico considerable, 

levantar, tirar o empujar grandes pesos, o pennanecer de -

pie durante largo tiempo", "8ta limi taci.Sn que la legisla-

ción impone para la futura madre, es totalmente acertada, -

ya que la maternidad exige una protección especial., tanto -

en el período anterior como en el posterior al parto y la -· 

medida es de imperiosa neoesidad para prevenir abortos y -

partos prematttroe. 

Es conv1,11iente citar la fracción IV, en la cual hubo -

sólo un ca.."Ub«J de t6rmino, suprimiendo la palabra "amaman

tar" por 1a palabra "alimentar", quedando la redaccicSn de -

la eiguiP.nte fonna: 
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"A•·tículo 170,- Iaa madrea trá.bajadoraa tendrán loa -

siguientes d~rechos1 ,,,,Pracci6n IV, En el período de lac

tancia tendrán dos reposos extraordinarios por día, de me-

dia hora cada uno, para alimentar a sus hijos, en el lugar_ 

adecuado e higi~nico iue designe la empresa. 

El cambio de téI"J1ino, se debi6 a que era frecuente que 

muchae mujeres trabajadoras, después del parto, no tenían -

leche o bien no tenían suficiente para alimentar a oua hi

jos, y sabiendo •¡ue existían una gran cantidad de productos 

sustitutivos de la leche materna, se opt6 por el cambio de_ 

terminología. 

La fracci6n V del artículo 1701 a la letra dice1 

"Artículo 170,- Las madres trabajadoras tendrán loa 

siguientes de~echoe1 •••• Pracci6n V.- Durante loa períodos 

de descanso a que se rr.fiere la facci6n II (seis semanas -

anteriores y seis posteriores &J. parto) perc-J.birán su sala

rio íntegro. En loa caeos de pr6rroga mencionados en la -~ 

fracci6n IIJ (pr6rroga que se le concede por todo el tiempo 

neceeario, cuando ee encuentren imposibilitadas para traba

jar a cauea del embarazo o parto) tendrán derecho al cin

cuenta por ciento de su ealario por un período no mayor de_ 

eesenta dlas". 

En.esta fracci6n V del artículo 170, la Comisi6n reda~ 

tora de la ley se encontr6 ante el hecho de que el Seguro -

Social no se había extendido e todos loe trabajaéores, de -

donde resultaba la necesidad de una reglamentaci6n del tra

bajo de las madree trabajadoras con el objeto de que ee les 

dieran facilidades para cuidar a eue hijoe (Bn la actuali~ 

dad, es la ley del Seguro Social, a trav~s del Instituto -·· 
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Mexicano del Seguro Sooi¿;;l, la '}Ue ousti ta.yt- ~1 pntrón de -

estas oblig~ciones, y se encarga no s&lo de prestar asiste~ 

cia mJdica a la trabajadora embarazada, a la mujer encinta, 

sino que, además le paga dura.nte las seis :..:;em~tnas anterio

res y las seis posteriores al parto, un eubsidio que equiv~ 

le al 100~ del salario promee.io de su grupo de cotización -

-artículos 109 y 111 de la Ley del Se;;ttro Social-). Tamhi<!n 

en loe ce.aoe de prórroga a que se refiere la fracción III y_ 

V del artículo 170, el Seguro Scocial sustituye al patrón -

en el cumplimiento de esa obligación, 

En lo que se refiere a loe artículos 171 y 172, conee~ 

varon la miewa redacción que tenían en el Ley Federal del -

Trabajo de 1931, por lo {Ue noc. re~itimos a loe comentarios 

expuestos al eatudiarloe. 
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3,4 REFORhUS LAOORALES DE 1974 

En el capítulo anteriol', analiza.moa las reformas que -

se le hicieron, en el r,'!o de 1974, a las fracciones del ar

tículo 123 constitucional referentes al trabajo de la mujer, 

y como es l&eico suponer, su proyecci&n alcanz6 a la Ley Fe

deral del Trab>.jo de 1970, que fu~ receptora de esas modifi

ce.cionee. 

Con eetae reformas, se contituye el régimen actual que_ 

esta incluído en el Título Quinto ("Trabajo de las mujeres") 

y se integra con los artículoe 164 al 172. De éstos, quedan_ 

derogados los artículos 168 y 169¡ el primero establecía -

excepciones a la prohibición de prestal' las mujeres servi

cios peligrosos o insalubres y el segundo prohibía que labo

rarsn en jornada extraordinaria. 

El legislador inició las reformas con una división del_ 

Título Quinto, que decía1 "Trabajo do las mujeres y de loe -

menores", y que se subdividía en doa capítulos¡ y cre6 dos -

títulos 1 El Quinto del "Trabajo de las mujeres" y el quinto_ 

bis del 11Trabajo de loe menores". (aunque cabe señalar que -

las reformas no pudi~ron limitarse al Título Quinto, porque_ 

atrae disposiciones de la mis= ley tambidn eo ocupaban del_ 

trabajo de las mujeres), 

Con la reforma, los artículce 164 y 165, a le letra ex--

presaron1 

"Artículo 164.- Le.e ~ujeres disfrutan de lo~ mismos de

recho? y tienen las miF:ma.a obligacioneE que loa hombres 11
• 
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"~1.rt!culo 165.- las modalidades que e~ consigmn en es

te capítulo tienen cou;o propósito fundruoental, la protección 

de la maternidad". 

Al comenzar el análisis del artículado actual, tenemos_ 

que loa artículos 16' y 165 -ya transcrito- conservaron su -

red~cci&n orieinal, sin embargo, cabe señalar (aunque no es_ 

de trascondecia ju.rídica) qu.e el legislador no se percató en 

el nrt. 165, que con lr. reforma no se dividí.'\ ya en capítu

los, por lo que debió comenzar la redacción de la siguiente_ 

forma 1 "Las modalidades que se coneign'1.n en este título ••• "; 

y no como dejó asentado 1 11 !.e.a modalidades l'}Ue se conei!;mn -

en ente capítulo •••• " 

El le~i•lador de 1974 dero.;ó loe artícu.los ló6, 168 y -

169, que repr·Jducían lnR '1rohibic..i.onee conatitucionaleG, y -

creó un nuevo Rrt:Cculo 16ó para las lr:.bores peli¿rosa!l o in

oalubres, el trabajo nocturn~ y la jornada extraordinaria, y 

modificó la fracción I del "rtículo 170. 

Al derogar el artículo 166, el legislador se dió cuenta 

que las vie jae disposiciones con!:.· ti tucional.es se fun1aron en 

la miRma idea del artículo 165., es decir, comprendió que la 

igualda,; ju.r!dica y política de los sexo~, no significa -

il.':ualdad física y biológica. De ah1 que a pretexto de regla

mentar la nuevn fracción V del artículo 123, comentado en el 

c:lrítulo anterior, reprodujera la idea, en el sentido de -

1970, en el r.uevo artículo 166 1 "Cuando se ponga en peligro_ 

la salud de ·.,1 mujer, o la del producto, ya sea durante el -

entalio de ges·.;aci6n o el de lJ.ctancia y sin que sufra perju.!_ 

cio en su ~·llnrio, nrestacioneF· y rlerechos, no se podrá uti-
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11?.ar su trc.1.b::ijo en labores insq,lubree o peligrosas, trabajo 

nocturno ind'-:stri.:il, e:-t establecimientos comerciales o de -

servicio deepuée de las diez de la noche, así como en horas_ 

extraordinarias". 

Respecto al articulo 166 cabe hacer una crítica que ~

hicimos anteriormente, 7a que internretando a contrariu sen

su el art!culo, toda mujer, embarazada y no embarazada, pue

de desempe~ar laboreF inealucres o peligrosas cuando no se -

pone en peligro su salud o la del producto¡ sin embareo, oo,e 

eidero que el calificativo de peligrosas o insalubres, hacen 

por sí mis~as, que dichos trabajos no sean realizados por ~ 

ninguna mujer que espere un hijo, puesto ¡ue, necesariamente, 

en mayor o menor grado, se verá afectada su salud o la del -

prorlucto. T9lllbián, en cuanto a las mujeres en genera1 que se 

dediquen a este tipo de labores, deberán desarrollarlas con_ 

un llUb:imo de ~rotección y seguridad, a fin de que en el fut~ 

ro no se vean afectadas física o mentalmente para poder cum

plir oon la noble función de la maternidad. 

El artículo 167 tiene el mis~o contenido que antes de -

la reforma, y textualmente expresa que "Para los efectos de_ 

este 1:1.tulo, son 111bores peligrosas o insalai)res las que, -

por la naturaleza del trabajo, por las condiciones físicaA,_ 

químicaA y biolóeicas del medio en que·ae rresta, o por la -

composición de la materia prima que se utilice, eon capaces_ 

de actuar sobre la vida y la aalud física y mental de la mu

jer e~ estado de gestación, o del producto. 

"Los reglamentos que se expidan determinarán loe traba

jos que quedan comprendidos e:i la di?finición anterior". Este_ 
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~rt!culo dP.fine n las J~tores peligrosas o insalubres y deja 

a los reglMlent~s la detennin"lci6n de loa trr.bajos que se -

connideran co1no tales. 

!:ii analize.:nos a fondo este a-:-tículo en relación con el 

166, se observa que el legislador cayó en una contraaicci6n -

ya que, por una parte, permite, en el artículo 166, el dese.n.

pe~o de labores peligrosas- o insal.uhres para las mujeres ...,_ 

bsr'lzadas (de acuerdo a la interpretacicSn ,, contrariu senau -

que hicimos) y, por e1 ~tro lado, en el artículo 167, clara-

mente expresa que debe~os entender por labores peligrosas o -

insalu'.-Jres aquállaa que ... ,.son capace:; de actuar sobre la 

Vida y la salud física y mental de la mujer en estado de ges

tación, o del producto", es decir, no forao911111ente se requie

re que afecte real.mente a la mujer en estado de gestación o -

al producto, sino que •n un momento det~rm.inado sea capaz de 

~ sobre el producto o la mujer embarazada (creo que el 

legislador debería precisar b~1~n loe r>receptos mencionadas, 

para ~ue nos quedeDos linicarnente con la Última interpretación, 

ea decir, que la mujer embel'aBSda, en nin;;ún momento, pueda -

realicar labores peligrosas o insalubres), 

Lós artículos 168 y 169, con la reforma de 1974, fueron -

derogados y, CODO se recordar,, se referían a la posibilidad_ 

de que lae mujeree que desempe~aran cargos directivos, o tu~ 

vieran tm ,rado universitario o técnico, o bien los conoci

mientos o exri?riencia necesarios, pu.dieran deee:npefis.r laboree 

peligrosae o insalubres, y aiin la~ mujeres en general cuando_ 

se hubieran atloritado las medidas necesarias p:J.ra su proteccidn 

(artículo l6?); y u la rrohibicicSn no que prestaran servicio_ 

extraordinario, as! como e la cantidad ~ue, en su caso, retri 
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buiría el patro~ si ee llegaee·a.violar ásta 11J.tim~ diepoai-

ci6n (e.rt!culo ló9), 

El artículo 170, que se refiere a los derechos de lama

dre trabajadora, conserv6 las nonnae de protecci6n ya tradi-

cionales y solo se reform6 en su fracci6n I para quedar de la 

si5"Uiente manera• 

•Artículo 170.- Las madres trabajadorae tendrán los si-

guientes derechos• 

I, Durante el período del embarazo, no realiza~ traba

jos que exijan esfuerzos considerables y signifiquen un peli

gro para su salud en relaci6n con la gestaci6n, tales como l!, 

vantar, tirar o empujar grandeo pesos, que produzcan trepida

ci6n, estar de pie durante largo tiempo o que actúen o puedan 

al tarar su estado psiqu!co y nervioso", Esta reforma se bas6, 

fundamentalmente, en la prohibici6n para las mujeres embaraz~ 

das de desempeñar laboree que de alguna forma puedan alterar_ 

eu estado mental y ya no s6lo orgánico, como señalaba la nor

ma anterior. 

Las siguientes fracciones del artículo 170 (II a VII) -

conservaron su mismo texto, ea decir, no sufrieron modifica-

ci6n alguna; vale la pena transcribirlos• 

,.Artículo 170.- Is.e madres trabajadoras tendrán los si

guientes derechos• 

,,,II. Disfrutarán de un descanso de seis serJlBlllls ante-

riores y ~eis posteriores al parto; 

III, í.Os períodos de descanso a que se refiere la frac

ci6n anterior se nrorrogarán por el tiempo necesario en el c~ 
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so de que ea e~cuentren imposibilitadas para trabajar a causa 

del emparazo o del parto¡ 

IV, En el per!odo de lactancia tendran dos reposos oxt~ 

ordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a 

eue hijos, en el lugar adecuado e higi6nico que designe le ~ 

empresa; 

V. Durante loe per!odo s de descanso e que se refiere la._ 

fracC'i6n II, -percibirán su salario íntegro, En loa caeos de -

prt!rroga meno1onadoa en le fracci6n III, tendrán derecho a1 

cincuenta por, ciento de su ealel'io por un per!odo no mayor de 

"e ente días; 

VI.- A regresar el puesto que deeempeffabaa, siempre que_ 

no haya transcurrido m~s de un ello de le fecha del parto¡ y 

VII.- A que se computen en eu entig(!edad los períodos -

pre y poetnatales." 

Loe ert!culos 171 y 172 tampoco se refor.:i~ron, es decir, 

la disposici6n del artículo 171 atribuye al Instituto :aexica

no del Seguro Social la prestacidn de los servicios de guard!_ 

r!a (en concordancia con la frecci6n XXIX del ert!culo 123 -

constitucional) de conformidad con su ley y disrosiciones re

glamentariae. Al respecto, es conveniente citar un comentario 

del ilustre profesor Truebe Urbina en el sentido de que "di-
versos factores, principalmente ae índole econdmica, hab!an -

impedido que se cumpliera con este derecho que ti~nen las ma

dree trabajadorn3 de que se les rroporcionen ocrvicios de -~ 

guardería inf"•ntil; pero afortunadamente a partir de la lfueva 

Ley del Segu10 Social, puhlicada en el Diario Oficial del S -

de Merr.o de 197}, so reglamentd eete. diep,osicidn. En efecto,_ 
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en el cita.do ordenamiento se cr~:.l una nueva rema del Seguro -

denomir.ada Se~-uro de Guardería para hijos de traba.adures as~ 

gurados, estableciéndose que 61 mismo incluirá el aseo, la -

aliment~ción, el cuidado de la salud, la educación y la re--

oreaoión de los hijos de las trabajadoras aseguradas, tenien

do eete derecho los hijos de las mismas desde la edad de 43 -

d!ae hasta que cumplar. cuatro aflos". 27 

Le. Ley del Seguro Social, en los artículos 184 a 1S3, r~ 

glllll1enta todo lo relativo al servicio de guarderías (a lo que 

no nos referimos por salirse de nuestro ohjetivo). 

En el artículo 172 1 que tampoco ea reformó, contiene la_ 

obligación patronal de mantener un nrunero suficiente de asiea 

tos o sillas a disposición de las madree trabajadoras. 

Por ~ltimo, y para complementar debidamente este capítu

lo, mencionaremos las refonnas de otros artículos de la Ley -

Federal del Trabajo y que tambi&n ee refieren al trabajo fem~ 

nino; y son1 

a) Se modificaron 1aa fracciones IV y XII del artículo -

5o en lo referente a la.prohibición de jornada extraordinaria 

y al trabajo nocturno de 1ae mujeres (en la actualidad la prg, 

hibici6n e&lo rige para loe menores de diecie~is añoe). Tex-

tualmente expresan dichas fracciones: 

"Artículo 5o.- Las diapoeicionee de eeta ley son de or

den público, por lo que no producirá efecto legal, ni impedi

rá el goce y el ejercicio de loe derechos, sea escrita o ver

bal, la aetipulaci6n que establezca: 

••• IV.- Roras extraordinarias de trabajo para loe meno-

res dP. díecis4ia años; 
2 

7Ti!UEB.< URBil!A Alberto.- Ob. cit., n. lll 
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••• XII,- Trabajo nocturno industrial, o el tr&.bajo des-

pu6s de las veintidcs horas, para menores de .3iecis6is años". 

b) Se agregó la fracción XXVII al artículo 132, para im

poner a los patronee la obligaci&n de "proporcionar s las mu

jeres embsrazad~s la protección que establezca.~ loe reglamen-

tos". 

e) ¡:;¡_ artículo 133, que se refiere a las prohibiciones 

de los patro¡,es para con sus trabajadores, en la fracción I 

se les prohibi& "Negarse a aceptar trabajadores por razón de_ 

su edad o sexo". En el texto anterior, la prohibición para el 

patrón de no aceptar trabajadores era sólo por raz6n de su ~ 

edad, más no por su sexo como en la actualidad se establece. 

d) En el artículo 423, fracción VII, ee suprimió la obli 

gación de incluir en el recl'llllento interior de trabajo, la -

mención de las laboree insalubres o peligrosas que no podrían 

deaempe~nr l~J mujaresi 

Artículo 423.- El rer,lwnento contendrí: 

••• VII.- Las labores insalubres y peligrosas que no de~ 

ben desempeñar loe menores y la protacci&n que deben tener -

las trabajadoras embarazadas". 

e) Finalmente, se reformaran la.e fracciones III y IV del 

~rt!culo 501, a fin de otorgar al viudo loe miamos derechos -

que corresnondÍtlll a la viuda en caeo de muerte del trabajador 

por riess_:o de traLaja. Uicen ta:x:tualmente los fracciones men

cionadas: 

"Art!cu ·'' 5<>1.- Tendr!Ín d~recho a recibir Ja ind<:.mniza-

.. i~n en los ,~..ieoa de rr11.1.eri;~: 
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; •• lll.- ;. falta de c6n,vuge ou¡Hfrstite, concur::"irtÍ con -

las uersonae eeaalidas en las dos fracciones anteriores, la -

persona con quien el trabajador vivió como si fuera su cónyu

ge durante los cinco años que precedieron inmediatamente a su 

muerte, o con la que tuvo hijos, siempre que ambos hubieran -

permanecido libres de matrimonio durante el concubinato • 

• • • IV.- A falta de cónyuge aup&rstite, hijos y aecendie).! 

tea, lae personas que dependían económicamente del trabajador 

concurriren con la persona que reune los requisitos aeffaladoa 

en la fracción anterior, en la proporción en que cada una de

pendía de ál". 

Esta reforma fu6 acertada, ya que anteriol"Jlente el artí

culo dec!a1 "a falta de viuda", como si aó'lo se pudiera ha--

blar de muerte de trabajadores y no de trabajadoras que pudi.!!. 

ran dejar viudos. 

Con el comentario de este Último artículo, queda conclui 

do el estudio de las reformas de 1974 a la Ley ?ederal del ~ 

Trabajo que se refieren al trabajo de la mujer; asimismo, en_ 

este capítulo hemos desarrollado un enfoque sistemático de -

las diaoosicionea jurídicas que desde este siglo han regulado 

. el trabajo de la mujer, y si nos damos cuenta, al paso de las 

reformas, poco a poco, se han ido estableciendo mayores dere

chos para 1as mujeres trabajadoras, especialmente cuando es-

tdn en período de geatació'n; sin embargo, la Ley Federal del_ 

Trabajo adn no es del todo completa y eficaz, por lo que aiin_ 

deberían haber más reformas legales para prote~er mayormente_ 

el trabajo de la mujer, principalmente cuando se encuentra ee 

barazada. 
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4.l LA mUJER TRABAJADORA EN LATINOA/dERICA 

En este capítulo, nos referiremos a la legislaci6n lal>2_ 

ral de otros pa!ses respecto al trabajo de las mujeres; lo -

dividiremos en dos parteas a) la que se refiere a la legisl~ 

ci6n latinoa~ericana en cuanto al trabajo de la mujer, y b)_ 

la legislaci6n de :&.iropa respecto al mismo punto. 

El desarrollo de este cap!tulo nos dará una 11JUestra wt1 
forme de la existencia de normas protectoras al trabajo de -

la 111Ujer; especialmente con relaci6n a la maternidad, ya que 

la protecci6n que ofrece el ámbito legislativo en general, -

es darles descanso pre y post partum a las madres trabajado

ras, as! como pago de salarios, asistencia médica, limitaoi2 

nes de la jornada para permitir la lactancia, etc6tera. 

Ce.be destacar, que señalaremos las nor:nas reguladoras -

del trabajo femenino en la legialaci6n laboral de latinoam6-

rica (en el oiguiente punto nos referiremos a Europa) poniea 

do especial &nfasis en las normas protectoras de la materni

dad (es de hacer notar que muchas de estas normas quizá ya -

sean obsoletas en virtud de que ha sido imposible sustraer -

inforJJ1Bci6n actual respecto a las leyes laboral.ea de latino~ 

m6rica; sin embargo, s! podr!Ín servirnos de referencia para_ 

saber como se ha regulado el trabajo de las mujeres en esta_ 

región del continen'e a~ericano). 

Ta:nbi6n es importante destacar 1ue no nos referiremos a 

la totalidad de las legislaciones laborales latinoamericanas 

(por las dificultades que se presentaron); s6lo nos referir~ 

moa a diez pa!aes latinoamericanos, a saber1 Argentina, Bcll 
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via, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, F.ouador, Panamá, -

Pen1, Uruguay y Venezuela, Las legislaciones laborales de 

loe pa!eee citados, adn cuando no comprenden la totalidad de 

las urbes latinoamericana8, nos permitirán comprender c6mo -

se ha regulado el trabajo de la mujer por aquéllos lugares -

del globo terníqueo. 

a) ARaENTINA,- Por lo que respecta a este país, Krotoe

chin, tratadista argentino, nos dice refiri~ndoae a la legi~ 

lacicSn laboral de eu pa!s que "La proteccifo aumentada que -

ee da a lae mujeres y a los menores, se basa en la conside~ 

oicSn de que eetoe grupos de trabajadores, por razones de hi

giene, mora.l y política demográfica, han de ser especialmen

te protegidos. 1128 

En Argentina, la primera reglaroentacicSn lega.l del trabJ!; 

jo de las mujeres fuá la Ley No, 5, 291 del afio 1907, En esta 

ley ee prohibía el trabajo nocturno o insalubre a lae muje-

ree y, asimismo, es adoptaro:. medidas de protecci6n para el_ 

caso de alumbramiento y nutricicSn de eue hijos¡ su jornada. -

eetaba limitada a ocho horas por día y cuarenta y ocho por -

semana, Esta ley fuá derogada por la ll.317 del año 1924. 

la duraci6n de la jon>ada de trabajo de la mujer mayor_ 

de dieciocho años en este paíe, es igual al de loe varones -

de la misma edad¡ as! lo establece la ley reglamentaria ~--

11.317, sancionada el 30 de Septiembre de 1924 y promulgada_ 

eegÚn el artículo 70 constitucional¡ loe art!culoo 5o y 60 -

de la miama lt17, establecen que loe menores, hombres o llUje-

26 ICROTOSCii:cll Ernesto.- Tratado Prictico de Derecho del -
Trabajo, Vol, II. a/e, B.lenoe Airea, Argentina, Roque De Fa! 
ma editor, 1955, p. 415. 
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res, no podrJn trabajar más de seis horas diarias ni treinta 

semanales; prohibía el trabajo nocturno entre las veinte y -

las eiete horas en invierno, exceptuando el servicio de en-

fermeras, domésticas y espectáculos pdblicos. 

La ley 11.317 del año de 1927, en su artículo 13 ordena: 

"Queda prohibido en los establecimientos industriales o co-

merciales y sus dependencias, sean urbanos o rurales, pdbli

cos o particulares, excepto aqu~llos en que s6lo trabajen -

miembros del patr6n, ocupar mujeres durante el periodo de -

seis semanas posteriores al parto. las mismas deberán aband.Q_ 

nar el trabaje previa presentaci6n de un certificado mfdioo_ 

en el ~ue consve que el parto se producirá probablemente en_ 

un plazo de eeie e emanas". 

El mismo articulo sigue estableciendo: "No podrá despe

dirse a nineuna rnujer con motivo de embaraza y deberá coneer, 

varee el puesto a la que permanezca ausente de su trabajo, -

en virtud de las anteriores disposiciones". 

A pesar de lo anterior, este sistema de proteccidn no -

concedíá a la trabajadora, ningdn medio de subsistencia du-

rante el plazo de cesarit!a1 posteriormente se not6 esta l~ 

na de la ley, acatándose el Convenio Internacional de Washin,s_ 

ton, ndmerc tres, ratif 1cado por el Congreso mediante la ley 

11.726, sancionando la ley 11.933 del 29 de Septiembre de --

1934, y reglamentado por el Ejecutivo el 15 de Abril de 193~ 

logrando de esta manera gran protecci6n a las madres obreras. 

La ley 11. 933 1 en su art!oulo 1°, concede a la trabaja

dora un descanso de treinta días anteriores al ~arto y cua~ 

renta y cinco deepu&s; asimismo, reglamenta lae prestaciones 
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al salario, asistencia médico-farmace~tica en el período de_ 

gestación. 

Ia ley 11. 317 1 prolongo. el descanso en ca.so de que la -

obrera esd fuera de su trabajo un tiempo mayor que el esti

pulado; ordena el artículo 14 que, cuando la enfermedad se -

prolongue, ee acreditarii con un certificado médico para ~ue, 

en ese caeo, no ocupe su puesto ninguna otra persona, lJUeB -

se trata de una enfermedad ocasionada por la misma. materni-

dad. 

ta ley 12.383 dispone: "llueua prohibido el despido de -

la mujer trabajadora en ocasión de matrimonio"; el artículo_ 

15 de la ley 11. 317 establece que "En los establecimientos -

c¡ue ocupan el nW.ero IÚnimo de mujeres que determina la re

glamentación, deberán instalarse salas maternales adecuadas_ 

para loe ni~os menores de dos años, donde éstos quedarán en_ 

custodia durante el tie1npo de ocupación de las madrea". 

De los preceptos oi tadoe a71teriormente de la legisla-

ción argentina, nos damos cuenta que se protege en amplía -

forma el trabajo femenino, especialmente cuando se encuentra 

en período de maternidad, estableciendo descansos pre y pos!_ 

natales, así oomo el diefn.i.te del 5alario y el derecho a ªº!!. 
server el empleo para después de la maternidad, 

b) BOLIVIA,- !a Ley del Trabajo de Bolivia dispone que_ 

las mujeres embarazadas descansarán desde quince días antes_ 

de la fecha prevista para el alumbra.11iento y cuarenta y cin

co d!ae despvle del mismo, o bien, un descanso mayor para el 

caso de que JO presenten consecuencias deri vadae del alumbr!!:_ 

miento, También tienen derecho a la conservación del empleo_ 
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y percicirán el cincuenta por ciento de su sal.ario (artículo 

60 de la ley del traba.jo de Bolivia). 

e) BRASIL.- En la legielaci6n brusileñe se prohibe el -

trabajo de le mujer grávida en el período de seis semenes "!! 

tes o despu~s del parto¡ períodos que en casos excepcionales 

pueden ear aumentados en dos semanas cada uno, mediante cer

tificado médico; durante este período, le mujer tiene dere~ 

cho a los salarios celc,iledoe sobre el proruedio de los illti

mos meses de trabajo. 

Hediente certificado médico, le mujer grávida esté fe~ 

oultade pare romper el compromiso resultante de cualquier -

contrato de trebejo, si éste fuese perjudicial e la geste~ 

ci6n. 

E:1 caso de aborto no criminal, la mujer tendr~ un repo

so remunerado de dos semanas, que~dole el derecho de vol~ 

ver a le funci6n que desempeñaba antes. 

d) COLO~BIA.- la legieleci6n colombiana en cuento el ~ 

trabajo de la mujer, establece lo siguiente: Prohihici6n ab

soluta de trebejar e11 las mismas actividades indicadas con -

le misma característica pera los menores de dieciocho años;_ 

prohibioi6n relativa, en cuanto se limite el lapso comprendi 

do entre lee die~ de la noche y les cinco de la mal'lene, pare 

les empresas que se dediquen en las actividades señaladee en 

los literales a, c y d para menores de catorce años (es de~ 

cir, como pafioleros o fogoneros en buque de transporte .narí

timo; en trabajos de pintura industrial que entrañen el em~ 

pleo de la cerusa, del sulfato de plomo o de cualquier otro_ 
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producto que contenga dichos pigmentos, en trabajos subterr! 

neos de minas ni, en general, en labores peligrosas o ineal~ 

bree o que requieran grandes esfuerzos), lo cual significa -

que en las demás actividades no existe restricci6n de la jo~ 

nada. 

En cuanto a las mujeres embarazadas, la legielaci6n co

lombiana establece una prohib1ci6n absoluta respecto de tra

bajos peligrosos, insalubres o que requiera.~ grandes esfuer

zos; tambián contiene una prohibici6n respecto a las activi

dades permitidas y establece que no puede desempeñarse trab!!; 

jo nocturno por mi1s de cinoo horas. Independientemente de lo 

anterior, el médico, a medida que avanza el embarazo, o bien, 

presentarse alguna conaecuenoia derivada del mismo embarazo, 

puede ordenar una restricci6n a~n mayor de la jornada de t~ 

bajo, 

e) COSTA RICA.- El C6digo de Trabajo de Costa Rica die• 

quet "Toda trabe.je.dora embarazada gozará obligatoriamente de 

un desee.nao durante los treinta días anteriores y posterio-

res al alumbramiento, !as interesadas sólo podrán abandonar_ 

el trabajo presentando un certificado en el que conste que -

11 parto se producirá probablemente dentro de cinco semanas_ 

contadas hac!a atrás de la fecha aproximadamente para el pa~ 

to. Dicho descanso puede acumularse a lae vacaciones de ley_ 

y la mujer a quien se le haya concedido tendrá derecho, por_ 

lo menoe, a lae dos terceras partes de su salario, o 1o que_ 

falta para ac,mpletarsele si está acogida a loa beneficios -

de la caja d·• seguridad social y a volver a su puesto una -

vez deea.pare,,.~·i.das las circunstancias que la obliguen a aban-
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donarlo o a ur .. equivalente con recr.llleraci6n, .1ue guarde re

l&c16n con euf' aptitudes, capacidad y competencia. Si se tr.e_ 

tare do aborto no intencional o de parto prematuro no viable 

loa tlescaneoo moderados ee reducin{n a la mitad. 

En el caso de que la interesad.a permanezca ausente de -

su trabajo un tiempo mayor el concedido, e consecuencia de -

enfermedad que set;dn certificado m6dico deba su orígen el e~ 

barazo o al parto, :¡ que le incapacite pare trebejar, tendrá 

tambi~n derecho e les prestaciones anteriores todo el plazo_ 

que exija su restablecimiento siempre que 6ste no exceda de 

tres mesesn. 29 -

f) CHILE,- La legislaci6n chilena protege a la mujer -

trabajadora, sea elle empleada u obrera, amparándole en las_ 

labores que realiza, y garantizándole la independencia para_ 

contratar libremente su trabajo y percibir sus rel!IWleracio

nes. De conformidad con uno de loe principios básicos, el 

art!culo 35 del C6digo de Trabajo ordena que "en le misma 

clase de trabajo, el ealerio del hombre y de le mujer será -

igual". 

Le. mujer cesada puede ejercer libremente cualquier ofi

cio, empleo, ~rofesi6n o industrie y celebrará contratos de_ 

trabajo, ein neceeided de autorizaci6n marital. cuando dese~ 

palla un oficio, profeei6n, empleo o industrie, independient!. 

mente de su. marido, se le considera separad.a de bienes res-

pecto de teles actividades y de lo que de elles obtenga¡ --

puede, en consecuencia, adquirir con el producto de su trab~ 

29POZZO Juan D.- Ob. cit. P• 36 
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jo toda clase d~ bienes, incluso inmuebles y enajenarlos, -

sin intervenci6n marital ni autorizaci6n judicial, empero, -

el juez, en juicio sumario, a petici6n del marido y por moti 

vos plausibles, astil facultado oara prohibir a la metjer oas!!. 

da el ejercicio de un trabajo u oficio determinado, más no -

podría prohibirle en general toda clase de trabajos. 

Por razones fisiol6gicas, sociales y de moralidad, las_ 

wujere~ no podrán ser ocupadas en faenas superiores a sus -

fuerzas o peligrosas para las condiciones físicae o morales_ 

de BU sexo; también se le prohibe todo trabajo nocturno en -

establecimientos industriales que se ejecuten entre las veiE 

te y las eiete horas. Las mujeres ee jubilan con menee e.i'ios_ 

que loa hombrea. El seguro social de enfermedades, las asig

naciones familiaree, las pensiones de viudez y de orfandad,_ 

eon formas de protecci6n a las wuJeree trab~jadoras y a las_ 

familiae de los diversos sectores asalariados, 

Respecto a la protecci6n de la maternidad, el C6digo de 

Trabajo de Chile establece u.na eficaz protecci6n a la misma_ 

en todas las categor!ae de a~alariadas, sean obreras o em--

pleadaa·, del área pública o privada, concediéndoles descanso, 

aubsidioe e inamovilidad. Las mujeres embarazadas, Lendrán -

derecho a un descanso irrenunciable de seie eemanae antes -

del alumbramiento y de seis semans.a despuls de lste, período 

en el cual todo trabajo lee estará prohibido; si durante el_ 

embarazo Re produjere enfermedad como consecuencia de ~ate,_ 

la obrera o e~pleada tendr' derecho a un descllnsO urenatQl -

suplementario; si el parto se produce despuh de las seis S!!, 

m.ane..s de deec·aneo, ~ate se entended prolongado hasta el -,... 

alumbramiento; ei como consecuencia del pal"'to, la mujer es -
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víctima de una enfermedad que le impida regresar al trabajo_ 

a las seis semanas, el descanso se ~rolongará por el tiempo_ 

que seBale el servicio m6dico, cuya intervenci6n y certific! 

ci6n se precisa para los descansos y atenciones otorgados ~ 

por la ley. El patr6n o empleador está obligado a reservar -

el puesto a la obrera o empleada embarazada; sin jueta causa 

que debe~ ser reconocida por resoluci6n judicial, no se po

drá despedireele durante eu embarazo ni hasta un mes deepu6s 

de expirado el descanso por maternidad; el menor rendimiento 

del trabajo en raz6n del embarazo, no será causal de deepid~ 

Durante el deecaneo, la mujer recibirá del organismo de 

previsi6n correspondiente, un subsidio equivalente a la tot! 

lidad de las remuneraciones y asignaciones que percibía (an

tes de 1953 el patr6n o empleador pagaba); del subsidio s6lo 

se deducirán lae imposiciones de previsi6n y loe deecuentoe_ 

legales que procedan. A las obreras afectas de seguro eooial 

el subsidio lo pegará el Servicio Nacional de Salud, y ade-

más estarán beneficiadas por el seguro de maternidad de la -

ley 10.383. Las futuras madres percibirán una asignaci6n fa

miliar prenatal a partir de la iniciaci6n del embarazo. 

Loe establecimientos que ocupen veinte o más mujeres 

obreras o empleadas, de cualquier edad o estado civil, debe

~ tener salas-cunas anexas e independientes del local de -

trabajo en donde las madres puedan dar alimentos a eue hijos 

menores de dos años y dejarlos mientras est&n en trabajo¡ -

lae salas-cunas reunirán las condiciones de higiene y segur! 

dad que determina el reglamento. Le.e madree tendrán el dere

cho irrenunciable para amamantar a sus hijos, de disponer de 

dos porciones de tiempo que en conjunto no excedan de una 
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hora al d!a, las que se considerarán como si fueran trabaja

das para loa efectos del !J&gO de la remune1·aci.Sn. Los gastos 

del mantenimiento de la sala-cuna, las que deben estar a c~ 

go. do una persona competente, seriin de cuenta exclusiva del_ 

empleador o patr.Sn, motivo por el cual algunos establecimie~ 

tos se resisten a dar trabajo a mujeres. 

g) ECUADOH.- La legislaci6n ecuatoriana respecto al tr~ 

bajo de las mujeres establece que: 

"Artículo 86 .- Se prohibe el trabajo nocturno de muje

res y de menores de dieciocho años, con excepci.Sn del servi

cio domlfstico, 

"Art!oulo 87.- Se prohibe el trabajo de mujeres y varo

nes menores de dieciocho ailoe en trabajos peligrosos o insa

lubres, los qne deben ser puntualizados en un reglamento es

p~cial, y que deben referirse d~ manera especial a los si~

guientes: destilaci.Sn de alcoholes; fabricaci6n de materias_ 

t6xioaar fabricaci6n o almacenamiento de materiales explosi

vos, inflamables o caásticas; trabajos que nroduzcan deapreE 

dinúento de polvos o vapores irritantes o t6xicos; carga y -

descarga de navíos; trabajos aubterriineos o cánteras¡ traba

jos de maquinietae o fogoneros; manejo de mecanismos peligr2_ 

sos como correas, sierras, etc6tera1 fundici6n de vidrios o_ 

metales; transporte de materiales incandescentes; expendio -

de bebidas alcoh6licas. 

"Artículo 88.- Si se comprueba que un accidente o enfe;¡: 

medad de muj,,·: o var6n :nenor de dieciocho ailos se ha produci 

do debido a u1 trabajo de loe prohibidos en el artículo 87,_ 

se presume de derecho que es por culpa del patrono (Esto es_ 
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i!llporta<te pues una reolwnaci6n no tendrá: qué probarse quien 

tuvo la culpa, sino que basta probar que fué en trabajo pro

hibido para que esa culpa sea del pe.trono y ~ste, a su vez,_ 

eat6 obl15ado a. indemnizar." 

Artículos 90 a 94.- Estos art!oulos establecen algunas_ 

garantías a la mujer embarazada y madre, as! como al ni~o en 

gestaci6n y recien nacido. Tienen enorme importancia porque_ 

ee está protegiendo y defendiendo a lo más noble del ser hu

JDano. 

Se prohibe el trabajo de mujeres tres se;nanae antes y -

tres se;nanas después del parto; para ello se probar~ con un_ 

certificado m6dico que indique la fecha probable del parto._ 

Hay que aclarar que este artículo se refiere a la mujer que_ 

se tando traoajando se embaraza o estuvo embarazada al entrar 

al trabajo, pero no cerca de dar a luz, 

!lo puede despedirse a la mujer por motivo del embarazo_ 

y el patrono no puede reemplazar dafinitiva.mente a la ausen

te durante lae aeie ae:nanaa, ni durante el tiempo que pueda._ 

psnnaneoor enferma, ha.ata por cuatro meeee, con una enf~e

dad proveniente del embarazo o parto. ll<lrante lae eeie sema

nas, la obrera tiene derecho a qua se le pague todo el sala

rio por ese tiempo; en caso de ausencia de seis semanas no -

se paga. por todo el exceso. 

Durante nueve meses, la madre podr~ disponer de quince_ 

minutos cada tres llore.e, para lactar a su hijo. 

El. artículo 94 establece una sanoi6n de 50 a 500 eucres 

para el patr6n que incumpla las normas relativas al trabajo_ 

de las mujeres, y si repite la 1nfracci6n, la multa ae dobl~ 

r.t. 
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h) PANAMA,- Ia leg1slaci6n panameffa establece dieposi~ 

cianea constitucionales que buscan proteger la maternidad de 

la mujer trabajadora. Se dispone que toda aqu6lla que se en

cuentre en estado de gravidez, no podrá ser separada de eu -

empleo pdblico o particular por esta causa. 

Tambi~n se seffala que la trabajadora, durante un mínimo 

de seis semanas precedentes al parto y las ocho que han de -

seguir a ~ste, gozar.! de descanso forzoso retribuido del mi~ 

mo modo que su trabajo, y ooneervará el empleo y todos los -

derechos correspondientes a su contrato. 

!& protecci6n que la carta fundamental brinda a la mu-

j er en estado de gravidez no se limita al tiempo que antece

de al parto y ni siquiera al tiempo posterior, sino que se -

extiende hasta un período posterior al reingroso de la mujer 

a eue ocupaciones habituales, de tal forma que al reincorpo

raree la madre trabajadora a au empleo no podrá ser despedi

da por el t~rmino de un affo, s~lvo que se tenga una causa ~ 

justificada previamente establecida en la ley, 

Pinalmente, oe faculta al legislador para señalar cond.l:_. 

ciones especiales de trabajo de la muj~r en estado de preffez 

y, en general, se prohibe a la mujer el trabajo en sitios i.U 

salubres, 

i) PBRU.- La legislaci6n peniana prohibe a las mujeres_ 

indias trabajar en las haciendas; prohibe tambi~n a la india 

casada servir en casa de espaffol, salvo que eirviera en ella 

el marido, 1)1;,ante el embarazo "ª prohibe todo tipo de trab!!; 

jo, 
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.En la leg1slac16n perue.na se establecen normas protectg_ 

ras en favor de la mujer que trabaja, y entre ellas se en~

cuentran las siguientes: 

A) Derecho a igua.J. salario¡ al respecto rige el princi

pio "Igualdad de salario, sin distincidn de sexo, por traba

jo igual" estipulado como uno de los requisi toe para la val,i 

dez del contrato de trabajo por el artículo 1572 del cddigo_ 

civil. Pero claro eat!Í, rige siempre que el trabajo sea -

igual. Tal principio pone atajo al abuso de loe patronos de_ 

pagar bajos salarios a las mujeres. 

B) Descanso de la iaujer trabajadora antes y después del 

parto con goce de remuneracidn.- l'!I. artículo 35 de la ley -

8433 concordante con el artículo 15 de la ley 8509 y con el_ 

artículo So de la ley 11.321 otorga a la mujer obrera asegu

rada el 70~ del salario durante loe treinta y seis días ant~ 

rieres y loe treinta y seis posteriores al parto, siempre -

que deje todo trabajo asalarie.do en loe dos períodos. Duran

te la pre~ez, el parto y el puerperio go7.I> de asistencia mé

dica, hospitalaria y fannacéutica. Goza también de subsidio_ 

de lactancia del 30~ del salario durante ocho meses contados 

a partir del día del alumbramiento. I.a mujer empleada goza -

de cuarenta y dos días de descanso antes y después del parto 

(artículo 15 de la ley 13.724) con 70~ del salario. Goza t8!!! 

bién del subsidio de lactancia en iguales condiciones a las_ 

ya expuestas. 

C) Conaervaoidn del puesto de la mujer madre.- El artí

culo 18 de la ley 2851 protegía indirectamente dicha conaer

vacidn "obligando al patrdn a pagar indemnizaoidn de noventa 

salarios cuando despidiera a una de sus servidoras dentro d~ 
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1oe tres meses anteriores o· posteriores al parto, sin perju,!. 

cio de pagar la indemnizaci6n por tiempo de servicios", Sin_ 

perjuicio tembi&n de pagar la indemnizaci6n especial de dos_ 

sueldos por despedida injustificada eetablecida en favor de_ 

la mujer ¡,or la ley 4239, Pero el empleador podía despedir a 

eue trabajadores en las antedichas condicioneo abonando las_ 

indemnizaciones antes referidae, Actualmente, ya no puede h~ 

cer ese despido, porque el artículo 2o de la ley 18.471 eo~ 

bre estabilidad en el empleo, no considera entre las causa.;... 

leo justificadas de despido la de estar embaraEada la mujer_ 

o estar en el puerperio¡ ei el empleador incurre en tal des

pido, podrá la agraviada exigir eu reposici6n en el empleo -

si así lo considerase conv~niente. 

D) Derecho a que cuiden a loe hijos menores de un a.Ro -

en salas-cuna,- El artículo 20 de la ley 2851 y el artículo_ 

26 de su reglamento disponen que en los centros de trabajo -

donde sirvan más de veinticinco mujeres mayores de dieciocho 

a.Roe deberá funcionar con una sala-cuna, ya sea en el propio 

centro de trabajo a en lugar cercano a 6ote; su fUncionamie!! 

to estará sujeto a las instruociones del Ministerio de Tra~ 

jo. 

E) Derecho a licencia para ama:nantar al infante.- Kl ar. 
tíoulo 21 de la ley 2851 y el artículo 27 del reglamento or

denan que la madre trabajadora tendrá derecho a disponer pa

ra amamantar a sus hijos, de proporciones de tiempo que en -

conjunto no n:ccedan de una hora diaria, fUera del tiempo ne

cesario para 'raeladarse al local dedicado a tal fin¡ eee -

tiempo no pcdrá ser descontado del salario. 
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j) URUGUAY.- En este pa!e, la reglamentaci6n para pro~~ 

ger a la trabajadora madre, comienza con el c6digo del nillo, 

art!culo 37; contint1a con la ley rnimero 11.577 y se comple~ 

menta con la ley sobre salario de maternidad ndmero 12.572 -

de 23 de Octubre de 1958, dictada luego de la ratificaci6n ~ 

del convenio nW.ero 103. 

le. ley 12.572 s6lo se refiere a las prestaciones econ6-

micas por loe per!odoe de reposo obligatorio de seis semanas 

antes y seis semanas despu&s del parto, y descansos comple~ 

mentarios ordenados por los t&cnicos. Pero, el Consejo Can~ 

tra1 de Asignaciones Fruniliaree que tiene a su cargo est&e -

prestaciones, ha organizado servicios materno-infantiles que 

otrecen las prestaciones sanitarias. 

las prestaciones de dinero, que sirve el mencionado 6:r

gano a las trabajadoras ausentes por maternidad, cubren el -

equivalente en efectivo del sueldo o salario que lee habría_ 

correspondido durante el período de reposo obligatorio. lle~ 

tas prestaciones, se entiende que abarcan un duod6cimo eupl~ 

mentario, que ee liquida en forma conjunta, para compensar -

la eventual p&rdida del sueldo anual complementario. Para ~ 

las licencias pre-natales o puerperales complementarias, se

giin preecripci6n m&dica, la ley no impone al Consejo de Asi& 

naciones que cubra la totalidad del salario. 

Todo el tiempo en que la trabajadora deja de concurrir_ 

a su empleo, es computable para generar derecho o licencia -

anual, y cualquiera otro de loe bene!icioe laborales vincul~ 

dos a la antig(!edad, incluso la jubilaci6n por causal de ma

ternidad. 
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En la actividad pública, la licencia obligatoria por ID!. 

ternidad sigue el mismo r6gimen, pero el sueldo se cubre di

rectamente por la Tesorería de la oficina respectiva, Ia li

cencia que aconsejen los m~dicoe por enfermedades anteriores 

y poaterioree al período de reposo obligatorio, de doce semJ:!: 

nas, sigue el rágimen general de las licenci~e por enferme-

dad en la actividad pública, 

Respecto a loa horarios especiales por lactancia, eatdn 

regidos en la actividad privada de un decreto de lº de Junio 

de 1954, reglamentario del convenio m!mero 103, Con arreglo_ 

al mi61Do, la trabajadora tiene derecho, mientras lacta a su_ 

hijo, a dos descansos suplementarios de media hora cada uno_ 

durante la jornada, computabl~s como trabajo efectivo, En la 

actividad pública, Regún el artículo 30 del decreto de 6 Fe

brero de 1936, eet~ autorizada la reducción del horario de -

la funcionaria madre, hasta la mitad de su tármino normal, -

mientra.a dura la lactancia. 

k) VENEZUELA.- Ia legislación venezolana recoge las es

tipulaciones del convenio número 4 sobre el trabajo nocturno 

de la mujer en 1919, ratificado por Venezuela el 27 de Ju1io 

de 1932, y revieedo en 1934. De acuerdo con el citado inat~ 

mento y el artículo 131 de la Ley del Trabajo, las mujeres,_ 

sin distinción de edad, no pueden ser empleadas durante la -

noche en nin;;;\in establecimiento industrial, público ni pri"!, 

do, ni en nin,_<;Una dependencia de ectas empresas, con lae -~ 

excepciones 0.1.e a continuación se determinan, en el entendido 

de que la du~1ci6n del período prohibido a la actividad de -

l& mujer transcurra entre las siete de la noche y las seis 
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de la mañana. ras excepciones son las siguientesJ 

A) Por la naturaleza de la labor.- Adem~a de los ofi~ 

cios de enfermería, servicio dom&atico, peri6diooa, hoteles, 

restaurantes, caf~s, teatros, se exceptúan tambi6n loa traJ>! 

jos en hilanderías, o telares que tengan dos equipos diarios 

y aqu6llos quehaceres con materias susceptibles de ~pide "1 
teraci6n, 

B) Por el ambiente y condiciones de seguridad en que se 

desarrolla.- Se excaptúa el trabajo de la mujer en eetabl•ci 

mientoa en que e6lo eat~n empleados loe miembros de una mis

ma familia. 

C) Por caeos fortuitos o de fuerza mayor¡ y 

D) Loa trabajos de direcci6n que impliquen reaponeabili 

dad, cuando las mujeres no efectúen normalmente un quehacer_ 

manual. 

16 legialaci6n de Venezuela tambitln establece algunas -

garantías para la mujer trabajadora en estado de gravidez y_ 

una de lae ame importante& es la que establece que no se pu~ 

de despedir a la mujer en estado de gravidez. 
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4,2 LA ll!UJER TRAaAJADORA EN EUROPA 

!a mujer trabajadora en Ellropa, al igual qua en latino

am6rica, ha sido objeto de protección especial por parte del 

sistema ,jurídico del país donde realiza sus laboree, y ha -

eido tan importante la influ6ncia de la legislac16n europea_ 

en la regulacidn del trabajo femenino, qua se me ha hecho 1!! 
preecindible hablar sobre dicha legialaci6n 1 con el fin de -

darnos cabal cuanta de au importancia y trascendencia, 

Cabe mencionar un comentario que hace Mario De la CU~va 

al hablar sobre la protección que la ley otorga a la mujer -

trabajadora por las condiciones alismas de su naturaleza: "El 

derecho protector de las mujeres persigue una triple finali

dad: por una parte, la conaidoraci6n de que la salud de la -

mujer está ligada al porvenir de la poblaoi6n en for.na más -

íntima da lo que ocurre con el h~mbr•, pues la mujer sana y_ 

robusta ae la mejor garantía par~ el hogar y fUturo de la r~ 

za¡ de ah! que sea preciso oloptar todas aqu&llaa reglas qua 

tiendan a asegurar su salud y que la protejan contra un tra

bajo excesivo y contra las posibles intoxicaciones en labo

ree insalubres o peligrosas, ror otra parte, la maternidad -

exige una protección especial, tanto en el período anterior_ 

como en el posterior &l parto, pue• en eetae &pocas ae en--

cuentra la mujer impedida para trabajar. Finalmente y atenta 

la extraordinaria iaportancia qua tiene en el hogar la obra_ 

educacional e_,¡ la mujer, es neceaario evitar el peligro de -

l& perdida d•, loe principios morale""· 30 

JO DE LA cÜ&VA Mario.- Derecho Mexican'' del Trabajo. T. I 1 

Ob. cit,, p. 899 
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Es importante realizar un proemio breve de c6mo fu& in

corporlÍndoee la mujer al trabajo remunerado y, as!, tenemos_ 

que por vocación y aptitud natural en la mayoría de las muj~ 

rea y por una dedicación no desmentida en pueblo alguno, ni_ 

siquiera en las crisis hogareñas o familiares de nuestro 

tiempo, el cuidado y faenas de la casa han constituido, sin_ 

excepci&n, casi funci6n femenina¡ unas veces como ama de ca

sa, en otras ocasiones como hija de fa~ilia o a trav&s de la 

oooperaci6n de otros parentescos cercanos cuWl.dO se comparte 

el mismo techo, Pero adem!Ís dió lugar, con probabil:!eimo or.f. 

gen en la esclavitud, a una antiqu:!aima protección femenina._ 

.remunerada1 la del servicio dom6stico que no deja de tener -

aJ.g\fn dejo de la extrema sujeción primera cuando todavía se_ 

le denomina, ya sin IÍnimo despectivo "servidumbre". 

El segundo cWllpo de actividades femeninas en beneficio_ 

propio o remunerada.mente, se ha encontrado en la agricultura, 

especial.mente en la.e faenas de reooleoción, m!Ís llevadera. P!! 

ra la complexión femenina que tareas más duras, aunque la.e -

haya desempeñado igualmente, como las de la labranza con ar!! 

do, loe traba.jos de las eras, loe de taladora, entre otras. 

Durante la edad media, al florecer alguna.a industrias -

en ciertas citldades europeas, la.e mujeres comienzan a parti

cipar ya en grado i:nporta.nte, en ciertas actividade~ como 

las de tejidos, bordados e hilados, si bien ea de ser.alar 

que en mucha.a oca.eionee, iwle que concurrir a talleres, reali 

zaban esas labores en eue propior. domicilios, 

Cuando a mediados del siglo XVIII se produce la revolu

ción industrial, no por aqu&llas habilidades manuales femen!, 

nas, sino sencillamente por tener manos que se pagaban menos 
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que las de loe hombrea, los industriales movilizar0n al sec

tor femenino de la clase trabajadora en todas las manifesta

ciones de la industria textil, que integr6 la avanzada del -

industrialismo, 

En estas 'pocas, la ausencia total de protecci6n a la -

maternidad obrera era causa de que las trabajadoras, para no 

perder jornalee, acudían a sus tareas hasta la víspera m.ieme. 

del parto y de que se reintegraban poqu!simos dÍas deepu~e. 

En 1791 1 llarie Gouez, mejor conocida como "Olimpia de -

Gougee", da e. conocer la Declaraci6n de los Derechos de la 

Mujer y Ciudadana, documento que exije para las mujeres los_ 

inalienables derechos do libertad, igualdad ante la ley, pr~ 

piedad, seguridad, y resistenoia en la opresi6n, proolainados 

en la Declaraci6n de loe Derechos del Hombre y del Ciudadano 

en 1789. 

Aunque tuvo una ciroulaoi6n restringida y eus efectos -

i<llJlediatos en la condici6n femenina fueron muy limitados¡ la 

Declaraci6n ••• da Olimpia de Gou.ges, marca un hito en el d~ 

sarrollo del feminl.s•no de la igualdad, 

Dicha declaraci6n de los derechos de la mujer y ciudad!!_ 

na establecía lo siguientes 

"Artículo 1.- las m11jeres nacen y permanecen libres e .. 

iguales en derechos, las distinciones socia.lee no pueden fU!! 
darse máe que sobre la utilidad comdn, 

"Art!culo 2.- El objeto de toda asociaci6n política es

triba en la c<naervaci6n de loe derechos naturales e impres

oritiblee da :~a mujer y del hombre. Estos derechos son la l!. 

bertad, la p.·ipiedad, la seguridad y la resiste11cia a la -
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opresi6n • 

••• "Artículo 4,- la libertad y la justicia consisten en -

devolver todo cuanto pertenece al prdjimo¡ así, pues, el --

ejercicio de los derechos naturales de la mujer no tienen ~ 

miís límites que la tiranía continua a la que se v~ sometida_ 

por parte del varón; estos límites deben ser modificados a -

travás de leyes dictadas por la naturaleza y la raz6n • 

••• "Artículo 6.- le. ley debe ser la expresión de la vol~ 

tad general; todas las ciudadanas y todos los ciudadanos de

ben concurrir personalmente o a trav•s de sus representantes 

a su elaboraci6n, le. ley debe ser la misma para todos. Todas 

1ae ciudadanas y todos lo• ciudadanos al ser iguales ante -

ella, deben, pues, participar por igual en todas las atribu

ciones, puestos y empleos pdbliooe, eegiln eue capacidades -

respectivas y sin ""8 distingos que los die.mantee de SUB Vi!:, 

tudas y sus talentos • 

••• "Artículo 10.- Nadie debe ser hostigado por sus opini~ 

nea, ni siquiera por las religiosas. la mujer tiene derecho_ 

a subir al cadalzo; por tanto, deba tambi6n tener el poder -

de subir a la tribuna, siempre y cuando no altere el orden -

p~blico establecido por la ley • 

••• "Artículo 13.- I'ara el :nantenimiento de la fuerza p~-

blica y para loa gaetoe de administraci6n son indispensables 

las contribuciones igualitarias de 1a aujer y el hombre. Ia_ 

mujer participa en todas las tareas ingratas y penosas; por_ 

lo tanto, debe poder participar igualmente en la atribuoi6n_ 

de pUestos, empleos, cargos, honores y ofioios". 
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A principios de 17~3, Claire I.acombe, feminista de la -

ápoca, declaró en un club de mujeres que ya no existía el -

prejuicio que relegaba a lae mujeres a la esfera del hogar y 

convert!a media humanidad en eeree pasivos y aislados. Su º.!!. 

timismo resulta ~uy conmovedor, puee ni la participaci6n de_ 

lae mujeres en loe motines ni la actividad de loe clubes po

l!ticoe ni la agitaci6n feminista logr6 que la revoluci6n r.!!. 

conociera los derechos de las mujeres. 

Caei todos loe dirigentes, incluídoe Robeepierre, llarat 

y Herbert ee opon!an a la vida pol!tioa activa de las muje-

res, Creían que ~etas deberían servir a la revolución como _ 

eepoeae y madr•e. Y la conet\tuci6n de la nueva rep~blica -

(1793) confirm6 lo planteado dende 1789 en la Declaración de 

loe Derechos del Hombre y del Ciudadano: los derechos polÍt!_ 

coe eran exclusivos de laa personas del sexo maeculinoa A -

pooo fueron disueltos loe clubes políticos femeninos, y lue

go la asistencia de mujeres a asa~bleae políticas, Ias leyes 

revolucionarias regresabo.n a las mujeres a sus casas. 

llientras que el ideal revolucionario colocaba a la 

igualdad formal por encima do las diferencias naturales, el_ 

sexo pennaneció como el ~timo criterio de diet1nci6n social, 

afirma Elizabeth Badinter, Loe judíos fueron emancipados por 

decreto en 1791; la esclavitud se abolió en 1794 pero, la -

condio16n de las mujeres no se modificó, Los derechos natur!! 

les, inalienables y sagrados, proclamados en 1789 no lee fu.!!, 

ron reoonocidcu. 

A pesar 1• ello, la revoluci6n francesa modificó, en la 

ley, algunos a•pectoe de la cond1ci6n femenina: leealiz6 el_ 

divorcio, reconoc16 el derecho de las mujeres al tener la ~ 
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custodia sobre sus hijce pequeños e hijas, a administrar su_ 

herencia, y a que la esposa tuviera participaci6n de la pro

piedad familiar. Estas leyes se vieron reetrineidae poco -~ 

tiempo deepu6e, con el golpe de Estado que da paso al consu

lado y después al imperio Napole&nico. 

El o6digo civil de 1804, conocido como c&digo Napole&ni 

co, legaliza la inferioridad de las mujeres y mantiene la d! 

eigualdad de loe sexos en nombre de su necesaria complement! 

riedad1 loe derechos oon para el hombre; loe deberes para -

las mujeres. 

En Inglaterra, pa!s en que se geet6 la revoluci&n indu! 

trial y que por ello mi.amo moviliz6 antes a legiones de muj! 

reo para el trabajo equiparado al del hombre, ha sido la pri 

mera naci6n tambi&n en adoutar medidas elllBJlcipadorae para ~ 

las mujeres. De gran importancia es al respecto la Matrimo~ 

nial Gaueee act, de 1857 1 que admiti6 el régimen de separa-

ci6n de bienes, muebles e inmuebles, entre c6nyugee; y, en -

consecuencia, le conood!a a la mujer la libre diepoeici6n de 

loe suyos. Se lee reconoc16 twubi~n a las casadas capacidad_ 

para comparecer en juicio y la propiedad de lo que ganaran -

en trabajos por ellae realizadoe. 

En el siglo pasado, fu' tal el degradamiento en que ba

b!a oa!do el trabe.jo femenino en El.tropa, que hizo necesario_ 

orear medidas protectoras en favor de la mujer trabajadora¡_ 

ein embargo, fueron pocas las medidas que se adoptaron. 

&1 Alemania, las ley de 1878, concedi6 un descanso de -

tres semanas de~pu~o del parto y las leyes del seguro social 

trataron de asegurar loa salarios de las mujeres durante el_ 
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parto. la ley del l 0 de Junio de 1891, que reform6 el c6digo 

industrial, es la primera disposici6n que se diot6 prohibie!O 

do el trabajo nocturno industrial y seffalando algunas empre

sas especialmente peligrosas o insalubres donde tampoco po~ 

d!an utilizarse sus servicios. El c6digo civil de 1900, rec.2 

noc16 la independencia de la mujer casada con respecto al ~ 

rido, por conservar cada uno de los c6nyuges la propiedad de 

loe bienes aportados al matrimonio, si bien la adminietra-

ci6n de unos y otros le corresponde al marido. r.e. constitu

ci6n de Weimar, de 1919, declara que "hombres y mujeres tie

nen en principio loe mismos derechos y deberes c!vicoe• (ar

tículo 109), a lo cual ee agregaba que el matrimonio se basa 

"en la igualdacl de derechos de los dos sexos" (artículo ll9), 

.Casi nade se hizo en loe demás Estados europeos y es -

sorprendente que en Francia no existiera sino hasta loe Últ! 

moa años, una legislación protectora de las mujeres encintas 

y paridas; lo dnico que se había conseguido fu& la redncci6n 

de la jornada de trabajo a once horas, pero como una medida_ 

general. para todos loe trabajadores. 

la Asociaci6n Internacional para la Protecci6n legal de 

los Trabajadores es el primer organismo que se preocup6 por_ 

la orotecci6n internacional. de las mujeres y sus estudios y_ 

proyectos, que sirvieron de base al gobierno suizo, en el 

ai'lo de 1904, para lanzar la idea de las conferencias de Ber

na, Tuvieron verificativo en loe años 1905 y 19()6, 

La invit1.,i6n para las conferencias da Berna fu~ dirigi 

da a todos lo• Eetadoe europeos, con axcepci&n de Rusia y -

Turqu!a, Oreci~, Servia y Rumania, no aceptaron la invita-

ci6n, 
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RI. plan de la Conferencia tend!a a la prohibici6n del -

uso del f6eforo blanco y a la del trabajo nocturno de las "'!! 

jerea. Nada se logr6 en la conf'erencia de 1905 debido a la -

actitud de loe delegados belgas, que sostuvieron que la pro

hibici6n del trabajo nocturno de lae mujeres traer!a la rui

na de la industria de hiladoe y tejidos. 

Al af'lo siguiente, ee reuni6 nuevamente la conferencia y 

contra lo que se esperaba, cambi6 la actitud del gobierno -

belga; se pudo firmar un proyecto de tratado que habr!a de -

someterse a la aprobaci6n de loe Estados y cuyos puntos priB 

oipalee eran loe eiguientes1 

l.- La convenci6n deb!a aplicarse a todas las empresas_ 

industriales en que trabajaran mlÚI de diez personas, hecha -

excepci6n de loe talleres familiares. A cada Estado corree~ 

ponder!a definir el concepto de empresa industrial, pero dea 

tro da 'l quedarían incluídae las minas y canteras y las in

dustrias de fabrioaci6n y tranaformaci6n de productos, 

2.- En loa establecimientos a qua se extendiera la con

venci6n, no podría utilizarse el trabajo nocturno de las mu

jeres. Por trabajo noctUrno ee entendería un lapso de once -

horas consecutivas, entre las que quedarían comprendidas las 

posteriores a las veintidoe hasta las cinco de la ma!lana. 

J.- La prohibici6n del trabajo nocturno podría levanta~ 

se en loe casos de fuerza mayor y en las industria• relati--. 

vas a prod11Ctoe que fácilmente se descompusieran, En las es

taciones del año que trajeran un aumento considerable en el_ 

trabajo podr!a reducirse el descanso nocturno a diez horas, 
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4.- Cada uno de los Estados signatarios debía crear loe 

organismos neceearios de control, a efecto de asegurar la -

aplicación del convenio, 

I.oa resultados de la convención fueron extraordinaria~ 

mente ben&ficos y ya para el af'io 1912 estata puesta en vigor 

en todos los Estados signatarios. 

I.a Organhación Internacional del Trabajo, desde la pr!, 

mera de sus reuniones, celebrada en Washington en 1919, ha -

revelado su extrema preocupación por un r&gimen laboral que_ 

lee asegure a las mujeres protección física, espiritual, ec.2. 

n6mica y eocial. En tal sentido, sus diversas recomendacio~ 

nea y convenios consientan establecer que eus aspiraciones -

se dirigen, con respecto a la mujer por supuesto: a) a la~ 

plenitud de derechos polítiocs y sociales; b) a las nub:imae_ 

facilidades educativas y profesionales; c) a las mayores ~ 

oportunidadea para el trabajo; d) a una remuneración no dis

minu!da por razón del eexo; e) a la protección física contra 

loe trabajos insalubres e inmorales; f) a la defensa contra_ 

la explotación econ6mica; g) a la protección legal de la ma

ternidad obrera; h) a la libertad de asociación; i) al em~ 

pleo de mujeres con responsabilidades familiares, de manera_ 

que se ar~onicen &etas con loe ingresos que procure aqu&l; -

j) a la adopción de medidas de seguridad social y bienestar_ 

general para la mujer trabajadora, 

Le.e convenciones y recomendaciones aprobadas en la Org~ 

nización Inte1'Ilacional del Trabajo se dividen en doe grupos: 

el primero C• Clprende todas las convenciones y recomendacio-

nes que ea r•:.aoionan con un derecho protector de las muj

ree autdnomo, esto ea, con aqu~l derecho quo vive en la se--
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gunda etapa de su evoluci6n. El siguiente grupo se integra -

con las medi~as dependientes del seguro y de la seguridad s2 

ciales y forma, en conseouencia, el derecho del futuro, 

El tratado de Verealles mencionó, expresamente, la nece

sidad de dictar una legislación protectora de les mujeres: -

Para CW!lplir la promes~ se plantearon a la conferencia de ~ 

Washington de 1919, las cuestiones relativas al trabajo noc

turno industrial, a las actividades que utilizaran zinc y -

plomo y a la proteoci6n que deber!e impartirse a las mujeres 

durante la 6poca del parto. El resultado de las discusiones_ 

fueron dos convenios y una recomendación, En a.ilos posterio-

res, la Organi~aoi6n Internacional del Trabajo ha insistido_ 

en la urgencia de la legislaci6n protectora de las trebajad2 

ras. 

Ia primera convenci6n se refiere al trebejo nocturno i!! 
dustrial y reprodujo los convenios de Berna y dnicamente coa 

viene se!\alar, como diferencia impcrtante, la enumeración de 

las industrias que deberían quedar comprendidas en el conceP. 

to empresa industrial, 

Ia segunda convenci6n contiene la protecci6n a las muj2. 

res en &poca de parto, Su campo de aplicaci6n es general, 

por lo que se aplica en la industria y en el comercio. 

Eh su artículo tercero ordene un doble descanso, antes_ 

y despu6s del parto, de seis semanas el segundo y variable -

el primero, pues la mujer puede separarse del trabajo pre&e.!!; 

tando un certificado m4dico que indique que el p111>to se pro~ 

ducirií, probablemente, en un plazo de seis semanas. Se disp2 

ne en el mismo precepto que durante esos plazos debe recibir 
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la. :nujer la ayuda necesaria para su sostenimiento y el de su 

hijo, en buenas condiciones higi6nicas y 1ue la cantidad ne

cesaria a esa finalidad se tomará de los fondos p~blicos o -

de 1oe del seguro social, Debe tambi~n recibir la muje~ du~ 

rante el parto, loe cuidados gratuitos de un m4dico o de una 

partera, Pinalmente, se previene en el artículo citado que,_ 

al reanudar sus labores, deberá disfrutar la mujer de dos 

deecan~os diarioe, de media hora cada uno, par~ amamantar a_ 

eu hijo, 

En la misma conferencia de Washington se adopt6 una re

comendación para ~ue oe prohibiera el trabajo d• las mujeres 

o aolament~ se autorizara después de ado~tar una serie de m~ 

didaa preventivas, en las ind110trias que trabajaran con 1<inc 

o plomo. 

En lee convenoiones y recomendaciones po2teriores, la -

Organizaoi6n Internacional del Trabajo, ha ineistido en la -

legielaci6n protectora de las mujeres. 

En el al'lo de 1921, se aprob6 el proyecto de convenci6n, 

que prohibe el uso de la cerusa en la pintura, especialmente 

cuando trabajen mujeres. En el mismo a.flo, se adoptaron dos -

recomendaciones, para que se extendieran a las mujeres ooup! 

das en la agricultura, los principios de la convenci6n de -

Washington. 

En la conferencia de 193~, se acept6 la convenc16n que_ 

prohibe utili~ar a las mujeres en trabajos subterriínsoe, (~ 

ti! aprobada F"r :d4xico y publicada en el Diario Oficial de -

la Federaci6~ el 30 de Noviembre de 1935). 

lo interesante de la oonvenci6n es que ratifica la doc-
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trina acerca de la naturaleza de las fuentes formales del -

Derecho del Trabaje, pues la protecci6n que otorga a las mu

jeree no ee encontraba en la legislación mexicana, 

En loe años de 1934 y 1948 se revisó la convención de -

Washington sobre el trabajo nocturno industrial de las muje

ree 1 se insistió en la idea de que el trabajo nocturno debo_ 

comprender un per!odo no menor de once horae 7, a la vez, ee 

d16 cierta elasticidad para la fijación del horario, 

Eh el año de 1950, se presentó .a la conferencia un pro

yecto de convención, que pasó para decisi6n final a la conf~ 

rencia de 1951, eobre la igualdad de remuneración, por un -

trabajo de igual valor, entre la mano de obra maeculina y la 

mano de obra femenina, 

la conferencia de 1952 revis6 la convención de Washing

ton relativa a la protección de la maternidad1 la protección 

ee extiende a la industria y agricultura; los períodos de ..;_ 

descaneo deben ser de doce semanas, seis posteriores al par

to y las restante• divisibles, antes y despu6s del parto; se 

precisaron las medidas referentes a mate~ial de curación y -

atención médica; y, finalmente, se indica que los reposos 

para amamantar a les hijos deben computarse en la jornada de 

trabajo. 

Dentro de la Organización Internacional del Trabajo, ~ 

funciona como órgano permanente la Conferencia Internacional 

del Trabajo, que hace de Órgano legislativo integrado por la 

concurrencia tripartita de la delegación patronal, de los 

trabajadores y del Estado; en ella se toman acuerdos y reco

mendaciones de car~cter general., acuerdos y resoluciones que 
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en cuanto son aprobados por loe distintos Estados que parti

cipan, adquieren el carácter de obligatorios. 

Beta Organizaci6n Internacional del Trabajo ha forme.do_ 

un 06digo Internacional del Trabajo, y en lo que se refiere_ 

at trabajo de las mujeres expresa lo siguiente en el libro -

IV que está dedicado a la proteoci6n del trabajo de las muj~ 

rea y lo trata en tres títulos denominados: la protecci6n de 

la maternidad; protecci6n al trabajo nocturno; y el trabe.jo_ 

en induetriae insalubres, 

Título Is Protecci6n a la maternidad.- Eate título tra

ta de la proteoo16n a la maternidad en dos capítu.loe1 el pr! 

mero referido a los trabajos industriales y cOlllercialee, y -

el segundo, a las empresas agrícolas, 

En trabajos indu.strialee y camercialea, el. artículo 450 

detennin.o. lo que se entiende o lo que se comprende como cen

tros de trabajo :l.ndustrieJ.es y comerciales y, el artícUlo 

451, define lo que se entiende por mujeres e hijos en 1011 e! 

guientee t'rminoe1 "A loe efectos de esta eecci6n, el térmi

no 'l!IUjer• comprende a toda persona del sexo femenino, cual

quiera que sea su edad, nacionalidad, raza o creencia reli

giosa, casada o no, y el t'rmino 'hijo' comprende a todo hi

jo nacido en matrimonio o fuera de matrimonio". 

Como se p11ede apreciar, loe cB111pos definidoa en estos -

conceptos eon amplios y sin limitaciones de niz¡guna clase. 

Dos asp11>tos fundamentales se protegen con respecto a -

la meternidsJ, la etapa del embarazo y la lactancia. 

El. ertiolllo 452 se refiere al descanso de maternidad, -

disponiendo que toda mujer que trebeje tiene derecho a un -



per!odo de descanso de por lo menos doce semanas por los pe_ 

r!odos prenatal y po~tnatal, debiendo ser el segundo de por_ 

lo menos seis semanas, el que no se puede reducir por ninglin 

motivo. 

Este descanso por meternidsd, puede prolongarse ya ses_ 

antes o despu's del alumbramiento, por razones de enfermedad, 

mediante certificado m&dioo. 

Asimismo, se consigna el derecho de la madre a interz-ua 

pir su labor diaria por razones de lactancia en dos momentos 

le su t~bajo y dsntro de su jornada de trabajo, de media h~ 

r& cada uno, períodos que son parte de su jornsds ordinaria_ 

(art!oulo 453). 

Como garantía a la maternidad, tambi6n se establece que 

las trsbajadorse no podrán ser despedidas durante los perío

dos de descanso por maternidad. 

En trabajos agrícolas, el artículo 454, aclara. que se -

entiende por empresas agrícolas, las de plantaciones y las -

industrializadas, y el artículo 454 (H) dices las disposi~ 

ciones 450-454 de la oecci6n A del capítulo precedente tsm~ 

bi&n se aplica a las mujeres empleadas en trabajos Bj>rícolas. 

Bete, pues, quiere decir que las normas que hemos indi

cado en lo referente a trabajos de mujeres en labores indus

triales y oomeroiales es de aplicaci6n para trabe.jos da em-

presaa agrícolas. 

Título II._ Trabajo !boturno.- Este título se ocupa del 

trabajo nocturno de la mujer en dos cap!tulos1 en la indus~ 

tria y en la agricultura. 
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En la industria, el artículo 456 define lo que para es

te caso ae entiende por centro de trabajo induatriales o de_ 

industria, y el artículo 457, lo que se entiende por trabajo 

nocturno para este caso, indicando que es un período de sie

te horas consecutivas, por lo menos, que loa eefiala entre -

diez de la noche y siete de la ma!lana. 

El artículo 458 dice 1 "Las mujeree sin distinci6n de 

edad, no podr<Ín ser empleadas durante la noche en ninguna "!!!. 

presa industrial pdblica o privada, ni en nin.gune. dependOn-

cia de estas empresas, con exoepción de aqu&llas en que es~ 

t4n empleados dnicamente loe miembros de la misma fs.m!.lj.a". 

luego 4o eoHalar loa caeos más frecuentes de exceJ>CiÓn_ 

de esta regla, entre los que pueden contarse: a) casos de~ 

!Uerllla mayor, b) por razones de salvar materia prima que pU.J!. 

de perderse por d••composición, c) par situaciones de inte-

r&s pdblico o nacional., d) cuando se trata de cargos direct! 

vos, t&cnicoe o de sanidad, etcitera. 

En la agricultura, el artículo 466 establece que cada -

país debe reglamentar ol trabajo nocturno en las labores ~ 

agrícolas de acuerdo con la conetituci6n de la mujer, consi

derando que debo haber un período nocturno no menor de nueve 

horas consecutivas. 

En lo dem~e, debe aplicarse las reglas contenidas en el 

capítulo anterior. 

T!tulo El.- Trabajo en Industrias Insalubres.- El c&d! 

ge Internaciooal del Trabajo sobre este particular sólo se -

r~fiere al tl'Bbajo en minas, entendi&ndose por tal loe tra~ 

joa de extracción de suetanciaa que so encuentran abajo de -
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la superficie de la tierra. 

El artículo 469 dice: "En loe trabajos subterr!Úleoe de_ 

las mir•as no podre estar empleada ninguna persona de sexo f~ 

menino, sea cual fuere su edad 11
• 

El artículo siguiente se refiere a las excepciones, coa 

aiderando entre ellas: a) por tratarse de trabajos de direc

oi6n, siempre que no realicen trabajo manual; b) servicios -

de sanidad y sociales; c) trabajos de pri!ctioa dentro del p~ 

ríodo de estudios¡ d) ei tiene que ingresar a las minas por_ 

razones de eu propia profeai6n, eto&tera. 

Nos hemos referido a estos principios gen6riooe que ee_ 

encuentran en el Código Internacional del Trabajo, porque la 

legielaci6n comparada en todos loe países so ha basado en -

ellos, con las variaciones y adaptaciones que loe miemos coa 

venias recomiendan para su mejor aplicaci6n. 

De esta manera, hemos visto c6mo a trav&e de conferen~ 

ciae internacionales se ha tratado de proteger a la mujer -

trabajadora, pero ahora estableceremos brevemente lo que ca

da país europeo (e6lo citaremos a unos cuantos debido a la _ 

gran dificultad para encontrar bibliografía correspondientes 

a eeoe países, y más aún, respecto al tema que nce ocupa) en 

particular, contiene en lo referente a normas protectoras de 

las mujeres trabajadoras, 

a) WRANCIA,- El c6digo ~ranc'e laboral, reglamenta el -

trabajo femenino otorgándole amplia protecci6n, Una ley del_ 

30 de aareo de 1900, reproducida por loe artículos del 14 al 

19 del libro II, reduce la duración máxima de trabajo de las 

mujeres y de loe menores a las diez horas diarias; esta die-
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posici6n ea evidentemente caduca, puesto que poeterio:nnente_ 

se reduce a todoa los trab&jadores en generP-1. 

La ley del 17 de Junio de 191) 1 concede un seguro y P"!!. 

tege la maternidad, misma que fué refor.nada hasta cul~inar -

con la ley de 11 de Octubre de 1940. 

El. artículo 29 del libro lº del <:<!digo del Trabajo, mo

dificado el 4 de Junio de 1928, ordena que las mujeres pue-

den interrumpir su trabajo por doce semanas en el período 

que precede al alumbramiento, sin que se d~ por terminado el 

contrato, pudiendo volver a su puesto, aumenti1ndoee el perm!. 

eo hasta por quince semanas, en el caso de Que la enfermedad 

ocasionada por la propia maternidad se prolongue y que se ~ 

har~ constar medie.nte un certificado médico. 

La ley del 11 de Octubre de 1940, prohibe el trabajo en 

lae oficinae del Estado a mujeres casadas, salvo de que se 

pruebe que el osposo no puede trabajar o que su salario no -

sea suficiente para eolvent~r los gastos del hogar. 

b) li:lPANA.- 1& legielaci6n protectora de la mujer se ~ 

inicia con la ley de 187), que prohibe la admiei6n de niHae_ 

y niHoe menores de diez años en talleres y f~bricas; en 1897 

se croa el reglamento de policía minera que prohibe el trab~ 

jo en el interior de minas a mujeres de cualquier edad, Eh -

1907, se empieza a realizar la protecci&n de la mujer obrera 

antes y deepués del parto¡ al afio siguiente, se estudia y r~ 

glamenta la prohibici&n de la industria de trabajos insalu~ 

bree. 

&1 el a.!J de 1929, se crea el seguro de maternidad y se 

establece que en ocaei6n de embarazo aer~ fijado un descanéo 
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potestativo para la obrera, por un período de seis semanas -

antes y después del alUJ11bra:niento; así como se coneerva..~ Ru 

pUeeto en este período y, asimismo, se conceder~ una hora de 

descanso para alimentar al vi!stago, en dos períodos de media 

hora cada uno, 

c) ALEll!ANIA.- En el siglo pasado, se crea en Alemania -

el eeguro Reich, que reglamenta y protege el trabajo de lllUj~ 

res, comprendiendo entre otras cosas la maternidad: ordenan

do atención médica, gastos durante el parto y descanso de ~ 

seis semanas, pudiendoss prolongar este plazo si la enferme

dad ocasionada por la maternidad continua o es complica1 es

tablece también ayuda para la alimentación del recien nacido. 

El 16 de Julio de 1927, se establece un seguro para to

das las empleadas an general; posteriormente, el 17 de Marzo 

de 1942, se expide la ley de protección a la maternidad, en_ 

donde ee consiguen amplias gare.nt!ae para la obrera: ea pro

hibe el trabajo de mujeres encintas (que deber!Úl acreditar -

con certificado médico) y en trabajos en donde ee requiera -

esfuerzo f!eico. 

Podrán las obreras solicitar permiso de seis semanas aa 
tes y después del alumbramiento, quienes recibirán una ayuda 

pare la alimentación del vástago hasta de cuatro meses y me

dio después del parto, con un pago del 50~ del salario. Se -

crearán casas de cuna o guarderías para loe hijos de las ~ 

obreras, establecido por el Kinieterio de Trabajo del Reich; 

adem~e lee ser~ concedido a las madres que amamantan a sus -

hijos, un descanso de la jox·nada, de cuarenta y cinco minu-

tos diarios. 
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La ley del 26 de Junio de 1937, ordena que la jorn:lda -

de trabajo femer:ino debe ser de ocho horae diarias. 

d) I!'GLATERRA.- La primera manifestación de pr~tección_ 

a la mujer que trabaja fué en 1802, relativa a loe aprendi

ces de la industria algodonera, en las cuales se venía come

tiendo demasiada explotación¡ se pedía pagara a las miemae -

una remuneración y, a falta de ésta, alimentación, ademW. de 

la eneeflanza del oficio. 

La ley de 1936, prote&e a las trabajadoras contra lae -

enf'ermedadee en general por medio de un seguro, que sostiene 

el Estado con la cooperaci6n de las mismas obreras, consis-

tente en cuotae que abonarán en cuarenta y dos semanas; el -

seguro pagar~ una indemnización de doe libras. 

Con respecto a la maternidad, se les concederá a lee -

próximas a dar a luz, permieo durante cuatro semanas antes y 

después del alumbra.miento, pudi·,ndoee prolongar en ocasión -

de que continue la enfermedad derivada del parto. 

De este manera, hemos visto cómo se ha regulado el tra

bajo femenino en la región europea (aunque sólo hayamos he

cho mención de cuatro de elloe que; sin embargo, eon loe más 
importantes) y, en todos los caaoa, se han ido incrementando 

lae medidas protectoras para la mujer trabajadora, 

Sin embargo, a.dn cuando se han hecho grandes es:fuerzos_ 

por otorgarle a la mujer trabajadora m~s derechoe en funci6n 

de su naturalt~a biológica, considero que aún falta por rea

lizar mucho rncs para lograr una complete. armonía del trabajo 

que deaarrol~ ,, con loe derechos que obtiene. 
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Fh el capitulo siguiente, mencionar~ algunos aspectos -

importantes .¡ue, quizá, puedan influir para otorgarle a la -

mujer trabajadora más derechos, principalJllente al deeempeffo_ 

de su trabajo en loe momentos en que eetá embarazada y al1n -

deepu4e del mismo, 



CAPITULO V 

S U G E R E ll C I A S 
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5.l MOTIVOS GENERADORES 

En pleno eiglo XX y trae acontecimientos de relieve ~ 

Tersal como ha sido, por ejemplo, la Declaraci6n de los Der~ 

choe del Hombre, resulta puramente e.necd6tico enterarse de -

que en 1595 se publicó en Lepzing un libro titulado "la mu

jer no es un ser humano", Santo Tom4e at'innaba en sus obras, 

que la mujer es e&lo Wl aer incompleto y "ocasional", una &!, 

pecie de hombre imperfecto. Dec:!a que "el hombre eetií por •!l 

ci&la de la mujer, como Cristo est4 por encima del hombre, Es 

inmutable que la mujer eetti destinada a vivir b&jo la in-

fluencia del hombre y que no tiene la autoridad de su se5or~ 

Y hasta 'pocas relativas muy recientes ha existido una espe

cie de complejo de superioridad del hombre sobre la mujer. -

En el Concilio de Mac6n, incluso, ee deliber6 sobre si la 111!!. 

jer tenía o no alma, ai era persona o bestia, etc6tera. 

A pesar de las corrientes de reivindicaciones feminis

tas que caracterizaron el periodo revolucionario franc~s, ~ 

pole6n, en el articulo 1124 del C6digo Civil, equipara la "'!!. 

jer casa.de a loe menores y a los locos. Esta equiparacidn -

tuvo graves consecuencias para las mujeres del mundo entero, 

pues hasta eetoa últimos ai!oe, numerosos pa!eee ee inspira-

ron en aqu~l c6digo, y es evidente que no se puede dieociar_ 

el trabajo d& lae mujeres de su situaci6n jurídica y de sus_ 

dereohos civiles y cívicos. 

Mucho se ha discutido acerca de si el hombre y la mujer 

son iguales, ea evidente que f!eicsmante no eon id&nticoe, -

pero e! eon iguales en calidad humana, y en cuanto a dere-~ 

'chos y obligaciones se refi.,re, 
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Durante tiempo se ha mantenido el concepto eIT6neo de -

que determinados oficios y empleos eran de exclusiva compe-

tencia masculina. El rudo trabajo realizado por las mujeres_ 

a lae que ee explotaba en lo~ primeros tiempos de la indus-

trializaci&n no se aceptaba como orueba de su competencia. -

Fue necesario el esfuerza y la valentía de muchas mujeres de 

la clase media y superior, que coneiguieron se reconociera 

su propio esfuerzo y valía, y se demostrara así su aptitud -

para realizar trabajos en las mismas condiciones que los .va

ronse. Eeta larga &poca de emancipaci6n femenina estuvo ca-

racterizada por la publicaci6n de abundantes estudios en loa 

que se trataba de demostrar, por comparaciones y mediciones, 

la igualdad de loa dos sexos ante el trabajo. 

Dos terribles y tri!gicoe acontecimientos de nuestro si

glo, contribuyeron a definir como evidentes loe logros de -

las mujeres en el mundo del trabajo. las doo guerras mundiBr

les, de triste memoria, empujaron a la sociedad a valerse de 

todos loe recureoa dieponiblea, y ai loe hombree estaban oc~ 

padoe en lae funeatae labores b~licas, las mujeres debían -

ocupar loe puestos que aqu~llos dejaron vaca.~tes. 

De esta manera, poco a pooo, la mujer ha reivindicado -

el papel que siempre le correspondi6 en la actividad econ6m!. 

ca y social.. Pero estas exigsncias, estos derechos de su co~ 

potencia, no siempre son reconocidos por los hombres y, para 

loe patronee, loe propietarios de la.e empresas, el hombre si 
guo siendo =•· inverai6n econ6mica más aegurr< en cualquier -

clase de tral.r.jo cuyo factor esencial es la continuidad. Ho!! 

brea y mujer~J se encuentran en las mismas condiciones y po

eibilidadea de faltar al trabajo a causa de una enfermedad,_ 
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pero las particularidades de la mujer juegan en su desventa

ja, por las indisposiciones ~ensuales y las posibilidades __ 

del embarazo. 

Como se ha comprobado en el desarrollo de esta tesis, -

el proceso de incorporaci6n femenina al mundo laboral moder

no, la obtenci6n o conquista de sus libertades y derechos, 

ha ido acompa!lada por la uresencia de otros tantos deberes y 

responsabilidades para con la familia, al intensificar su ~ 

contribuci6n al mantenimiento del hogar, y para con la soci,!!_ 

dad, al incorporarse masivamente al proceso económico colec

tivo, a la gesti6n de los auntos p~blicoe y, hasta en cierta 

medida, a tareas militares. 

Debido al aceleramiento de la vida moderna, raz6n por -

la cual la aIUjer ha ido conquistando el reconocimiento a --

ejercer un trabajo, empleo o profesi·fo, se le ha dado jur!di 

camente completa igualdad de derechos, considerándose fol'lllB! 

mente que el hombre y la mujer son iguales ante la ley. 

La mujer, en la actualidad, por regla general, tiene d,!!. 

recho a desempe~sr toda clase de labores; no obstante esta -

afix-maci6n, hay oaeos espec!ficos en que la Ley Federal del_ 

Trabajo prohibe la labor de la mujer, bl!:eicamente cuando es

t~ embarazada o en aqu~llas laborea que se consideren peli-~ 

grosaa o :insalubres, ya sean para ella o para el producto. 

La. protecci6n que ae otorga no ea por incapacidad, sino 

debido a sus funciones naturales y sociales y, por ello, la_ 

ley ha tenido la necesidad de dictar normas especiales que -

permitan a la mujer el cabal cumplimiento de sus funciones. 
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Be por esta y muchas razones m~s expuestas en loe capí

tulos anteriores, que la legislaci6n ha tratado de proteger_ 

a la trabajadora embarazada y, tsmbi,n, para finalizar este_ 

breve comentario, cabe citar una opini6n que expresa el mae~ 

tro l.Aario De la cueva que determina el por qu~ de eea prote!:_ 

ci&n: "El derecho protector de las mujeres persigue una tri

ple finalidad1 Por una parte, la consideraci6n de que la sa

lud de la mujer eetá ligada al porvenir de la poblaci6n en -

forma más íntima de lo que ocurre con el hombre, puee la mu

jer sana y robusta oe la mejor garantía para el hogar y fut~ 

ro do la raza; de ah! que eea preciso adoptar todas aqu&llae 

regle.e que tiendan a asegurar eu sal•;d y que la protejan ºº!! 
tra un trabajo excesivo y contra las posibles intoxicaciones 

en labores inealubreo o peligrosas. Por otra parte, la mate!:_ 

nidad exige una protecci6n especial, tanto en el periodo an

terior como en el posterior al parto, pues en estas ~pocas -

ea encuentra la mujer impedida par~ trabajar, Finalmente y -

atenta la extraordinaria imn.Jrtancia .:¡ue tiene en el hogar -

la obra educacional de la mujer, ea necesario evitar el pel!. 

gro de la p'rdida de loe principios moralea•, 32 

32DE LA JUEY& Mario.- Derecho ldexioano del Trabajo. T.I 
4a ed,, M~xico, edit, Porrúa, 1954, P• 900. 
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5.2 PRESENTACION DE DENUNCIAS 

En esta parte del capítulo bar& referencia a lo que las 

madree trabajadoras deberían hacer cuando el patr6n no cum-

ple con su obligaci6n de protegerlas en el trabajo cuando e~ 

t&n en estado de gestación, o bien, durante la lactancia. 

Hay un factor que suele i~luir grandemente en el fUtu

ro de la madre y, ante el cual, poco puede hacerse por lo g~ 

neral.. Nos referiaos al trabajo, ya que son pocas las muja-

res que pueden elegirlo realmente. Una de lae obligaciones -

de una eooiedad evolucionada (incluyendo mayormente a loe p~ 

tronas en las relaciones laborales) estriba en asegurar loe_ 

medios pertinentes para que el trabajo no altere la capaci-

dad reproductora de la mujer. 

En lo particular, realic& una encuesta con m&dicoe de -

medicina del trabajo y en la Procuraduría de la Defensa del_ 

Trabajo, y de acuerdo a las opiniones vertidas por ellos, ea 

tre loe trabajos y loe factores de riesgo asociados a ellos_ 

podemos mencionara 

a) Le.e malas posturas durante largos períodos, que pue

den deforinar la columna vertebral y la pelvis. 

b) Loe trabajos con máquinas qua producen grandes vibra 

~. loe cuales afectan a la circulación pelviana y, con_ 

ello, a la menstruacidn. En caso de embarazo, pueden hacer -

posible el aborto. 

c) I.oe ~des esfuerzos físicos pueden provocar el --

aborto o el parto prematuro. 



- 156 -

d) El. trabajo, durante el embarazo, en a~bientea oobres 

en oxígeno (como sucede a las azafatas de loe aviones o a -

las trabajadoras en hoteles de alta montaJ'l.a) constituyen 

igualmente un peligro, si éstas están habituadas a zonas de_ 

baja altitud, 

e) IDs rayos X, el radium y otras sustancias radiacti

:!!!. pueden d&l~ar lae células reproductoras del ovario o al -

propio embri6n. Corren este riesgo las mujeres que trabajan_ 

en radiología, radioterapia, odontología (si se utilizan ra
yos X), en laboratorios que empleen métodos de inmunizaci6n_ 

por radiaciones, en centros termonucleares, etc. 

f) Trabajar con gases t6xicos, como sucede con las sne~ 

tesistas o enfermeras de quir6fano, 

g) El trabajo con sustancias t6xicas, coono plomo, mere~ 

rio, arsénico, selenio, benzol, nitroglicerina, hidrocarbu-

ros asf~lticos, monóxido y sulfuro de carbono y plaguicidas, 

que puedan afectar al emhri6n y al crecimiento :fetal. 

h) Riesgos infecciosos para médicos, enfermeras o trab~ 

jadorae de laboratorio, 

ÜJ anterior ea, en resumen, lae causas por las cuales -

una mujer, en el trabajo, puede ·1er afectada su maternidad,_ 

ya aea ella, o bien, la del producto; circunstanciao que en_ 

la gran mayoría de las ocasiones no son castigadas a los pa

tronee; a veces, porque las mujeres, debido a 1a necesidad -

del trabajo, ··o denuncian que loa patrones incumplen con las 

normas jur!d~<'aB laborales segdn las cuales deben proteger

las en el tr1l>ajo, proporcionandoles las medidas de seguri

dad e higiene necesarias para el buen desarrollo de ella y -
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y el producto, 

re. preeentsci6n de alguna de la.e causas señaladas ante

riormente originan que ae produzcan complicaciones en el em

barazo de la mujer que trabaja; esto, adenu{s de originar que 

la mujer ya no trabaje normalmente, o en otras ocasiones, -

que se tenga que separar del trabajo por incapacidad; tam-~ 

bi~n origina que la mujer muchas veces tenga incluso que 

abortar y, sin que por ello, sea sancionado el patr6n. 

Es conveniente señalar que la !Jey Federal del Trabajo -

establece una. sanci6n para el ca.so de que el patr6n no cum-

pla c~n las normas jurídicas laborales, consistentes en una_ 

multa equivalente a 3 a 315 veces el salario m!nimo general_ 

vigente en el Distrito Federal; sin embargo, considero que -

eso no ea suficiente, principalmente trati!ndose de faltas a_ 

las normas protectoras de la mujer. to que se debería hacer_ 

es que las mujeres que por culpa o negligencia del patrón se 

vean afectadas en cuanto a la protección que les otorga la -

Ley Federal del Trabajo, denuncien tales hechos ante la aut2 

ridad penal correspondiente, para que se proceda conforme a_ 

lo que establece el código penal (para el Eatado de ~&xico)_ 

ya que se establece una pena (aunque mínima) para el patrón_ 

que no cumpla con las medidas de protec.ción para las trabaj~ 

doras embarazadas (fracción IV del artículo 207 del c6digo -

penal para el Kstado Libre y Soberano de M6xico). 

Desafortunadamente, la necesidad económica en la gran -

mayor!a de los casos impide que lee mujeres denuncien al pa

trón por ~ncumplir las nor~ae ud ~rabajo y, por e~lo, en 11111-

chas ocasiones han sufrido daffos irreversibles o irrepara~ 

bles, 
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Sugiero en este caso, que la Ley Federal del Trabajo e~ 

tablezca una eancidn mayor para el caso de que los patronea_ 

incumplan con las normas necesarias para proteger a la mujer 

trabajadora, principalmente cuando va a dar a luz y, tambi&n, 

que el c6digo penal establezca una pena mayor para el mismo 

caso porque, en verdad, la pena que eotablece no ea acorde -

con el da.fto que en determinado momentQ ee le puede ocasionar 

a la mujer trab~jadora embarazada. 
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5.3 S U G E R B N C I A S 

Bl Derecho del Trabajo, como leg1elac16n protectora de 

la clase trabajadora, contiene lae normas jur!dicae que de-

terminan y pretenden el cabal cumplimiento de las mismas en_ 

las relaciones laboralee; sin embargo, a pesar de ser un de

recho de reciente creaci6n (qui~d por ello), sus normas en -

muchas ocasiones no alcanzan a proteger al trabajador tal y_ 

como lo merece; en el caso particular, mi eetudio ee ha bas! 

do en las normae jur!dicae que se refieren al trabajo de la_ 

aujer embarazada y, realmente, a pesar de que ee contienen -

muchos derechos cuyo prop6sito fundamental es proteger la 111!, 

ternidad, noe encontramos con que la legislaci6n contiene 

alin deficiencias, mismas que en esta tesis pretendo subrayar 

y subsanar mediante determinadas sugerencias que, espero, ~ 

sean aceptadas por quienes gentilmente la lean. De eeta man~ 

ra, y siguiendo un orden, eeRalar& las sugerencias que, des

de un punto de vista particular, considero ee deberían tomar 

en cuenta para proteger más a la mujer trabajadora embaraza

da. Lo ~nico que pretendo es tratar de hacer una aportac16n_ 

porque al rin y al cabo eo1 une. mujer y, como la ley lo eet! 

blece, t8llemoe loe miBIDOB derechos y obligaciones que loa -

hoabres; ein embargo, en la misma ee establecen determinadas 

modalidades cuyo prop6eito fundamental ea proteger la mater

nidad pero, ai!n con todo eso, pretendo eetablecer, mediante_ 

las siguientes sugerencias, que la ley no ha sido del todo -

completa en ese aspecto. 

De esta forma, lae sugerencias que propongo eon las si

guientes• 
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a) I.e. primera, aiin cuando no es de trascendencia jur!d!, 

ca, está contenida en las disposiciones que se refieren al -

trabajo de la mujer en la Ley Pederal del Trabajo, y se re

fiere al hecho de que el legislador, al reformar la ley lab~ 

ral el 31 de Diciembre de 1974, en cuanto al ~ítulo '1uinto -

que decía: Trabajo de las mujeres y de los menores", y que -

se subdividía en dos capítulos; con la reforma, cre6 dos tí

tulos: El. -itlinto que se refiere al trabajo de las mujeres y_ 

el Quinto bis que se refiere al trabajo de los menores; sin_ 

embargo, loe legisladores no se percataron, en el artículo 

165, que con la reforma ya no se dividía en dos capítulos, -

por lo que debe, para aer precieoa 1 corregir la redacci6n de 

la siguiente forma 1 "Is.e modalidades que se consignan en es

te ilil!!.2, ••• ", y no como eet' asentado actualmente: "Las mo

dalidades que so conaignan en este capítulo ••• "• 

b) El artículo 166 de la Ley Pederal del Trabajo que -

textualmente expresa a "Guarido se ponga en peligro la salud -

de la mujer, o la del productó, ya sea durante el estado de_ 

gestaoi6n o el de lactancia y sin que sufra perjuicio en su_ 

salario, prestaciones y derechos, no se podrá utilizar su -

trabajo en labores insalubres o peligrosas, trabajo nocturno 

industrial, en establecimientos comerciales o de servicio -

despu4s de las diez de la noche, as! como en horas extraord!, 

narias". Respecto a este artículo, cabe hacer una cr!tica ya 

eeftalada en el cuerpo de esta tesis, ya que, interpretando a 

contrariu senzu dicho art!culo, toda mujer, embarazada y no_ 

embarazada, rJede desempeftar labores peligrosas o insalubres 

cuando no se ¡one en peligro su salud o la del producto; sin 

e~bargo, considero que el calificativo de peligrosas o insa-
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lubres, hacen por s! mismas, que tales trabajos no sean rea

lizados por nin;¡una mu,jer que espere un hijo, puesto que, n.!!. 

ceeariamente, en mayor o menor grado, se verá afectada su a~ 

ludo la del producto; de ah! que cabe la sugerencia en el -

sentido de que el legislador debería establecer que las muj.!!. 

res en espera de un hijo, en ningdn momento, y por ningán m.!2. 

tivo, podr!tn realizar dichos trabajos y no como est~ actual

mente asentado. ya que puede preetarse a la interpretaci6n ~ 

tes referida. 

c) El artículo 167 de la Ley Federal del Trabajo esta~ 

blece lo siguiente1 "Para los efectos de este título, son l!!, 

bores peligrosas o insalubres las que, por la naturaleza del 

trabajo, por las condiciones físicas, químicas y biol6gicas_ 

del medio en que se presta, o por la compoeici6n de la mate

ria prima que se utilice, son capacee de actuar sobre la vi

da y la salud física y mental de la mujer en estado de geet!!. 

c16n, o del producto. 
11 Los reglwnentoe r¡ue se expidan determinarM los trabe.

jos que quedan comprendidos en la det'inici6n anterior". 

Este artículo expresa lo que debemos entender por labo

res peligrosas o insalubres y deja a loe reglamentos la de~ 

terminaci6n de loe trabajos que se consideran como tales. Si 

analizamos a fondo este artículo en relaci6n con el 166, se_ 

observa que el legislador cay6 en una contradicci6n ya que,_ 

por una parte, en el artículo 166, permite el desempeílo de -

labores peligrosas o insalubres para las mujeres embarazadas 

(de acuerdo a la interpretaci6n a contrariu eensu que hici-

moe) y, por el otro lado, en el art!culo.167, claramente ex-
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presa que debemos entender por laboree peligrosas o inealu~ 

bree aqu61las que "••• son capaces de actuar sobre la vida y 

la salud física y mental de la ll!Ujer en estado de gestaci6n, 

o del producto'', es decir, no forzosamente se requiere que -

afecte realmente a la mujer en estado de geetaci6n o al pro

ducto, sino que en un momento determinado sea capaz de ac--

~ aobre el producto o la mujer embarazada; es por ello ~ 

que en eete apartado, sugiero que el legislador precise bien 

loa preceptos antee mencionados, para que noe quedemoe dnic~ 

mente con la última interpretaci6n, es decir, que la mujer -

embarazada, en ningún momento, pueda realizar labores peli-

grosae o insalubres. 

Tambi~n, el artículo 166 establece que loe reglamentos_ 

de las empresas determinari!n loe trabajos que ee consideren_ 

peligrosos o insalubres, sin embargo, si somos realistas, -

nos encontramos con que mucha.e empresas no cumplen con esta_ . 

obligaci6n, circunstancia quo debería corregirse y estable~ 

cerea que forzosamente las empresas, donde haya trabajos pe

ligrosos o insalubres determinen ese tipo de trabajos para -

que no lo deeempeBen las mujeres en eapera de dar a luz y, -

aeimiamo, proponso que ese reglamento ee ponga en un lugar -

visible del establecimiento o empresa porque, a pesar de -~ 

exietir, muchas veces los trabajadores no saben cu~l ee eu -

contenido, 

d) En el at"tículo 170 de la Ley Federal del Trabajo ee_ 

establecen lr.IJ derechos que tienen las madres trabajadoras,_ 

a. se.ber: 

I. lbrante el período del embarBzo, no realizariln tra~ 
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jos que ~xijan esfuerzos considerables y signifiquen un peli 

gro para su salud en relaci6n con la gestaci6n tales como l~ 

ventar, tirar o empujar grandes pesos que produzcan trepida

ci6n, estar de pie durante largo tiempo o que actúen o pUe~ 

dan alterar su estado psíquico y nervioso; 

11. Disfrutarú de un descanso de seis semanas anterio

res y seis posteriores al parto¡ 

Ill. Loe períodos de descanso a que se retie1·e la frac

ci6n anterior se prorrogartin por el tiempo necesario en el -

caso de que ee encuentren imposibilitadas para trabajar a ~ 

causa del embarazo o parto; 

IV. Eil el periodo de la l'Rctancia tendr!Ín doe reposos -

extraordinarios por d!a, de media hora cada uno, para alimen 

tar a eue hijos, en el lugar adecuado e higi~nico que desig

ne la empresa; 

v. Durante loe períodos de descanso a que se refiere la 

fracci6n II, recibirán su salario íntegro. En los caeos de -

pr6rroga mencionados en la fracci6n III, tendrán derecho al_ 

cincuenta por ciento de su salario por un período no mayor -

de sesenta días: 

VI. A regresar al puesto que desempeñaban, siempre que_ 

no haya transcurrido ni&s de un al'l.o de la fecha del parto; y 

VII. A que ee computen en eu antig(ledad loe períodos 

pre y postnatalee." 

En cuanto a este artículo, y más específicamente en ~ 

cuanto a las fracciones III y VI podría hacer una eugerenci~ 

ya que existe una contradicci6n entre amba.e en virtud de que, 

por un lado, la fracci6n III establece loe perí0doe de des~ 

caneo pre y postnatales, mismo que se prorrogará por todo el 
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~iempo necesario en el caso de que la mujer se encuentre im

poe i bili tada para trabajar a causa del embarazo o parto, y -

la fracci6n 1/1 establece que la mujer ~ tiene derecho a -

regresar a su puesto que deeempeffaba siempre que no hB.fa 

transcurrido más de un af'l.o de la fecha del parto; es decir,_ 

por un lado establece que tiene todo el tiempo necesario pa

ra recuperarse de la imposibilidad ocasionada por el embara

zo o parto, pero, por otro lado, automáticamente la desprot~ 

ge al establecer que s6lo será por un af'l.o, Considero que se_ 

deber!a modificar la fracci6n VI y establecer que la mujer -

que se vea imposibilitada para regresar a su trabajo a causa 

del embarazo o parto, conservará su puesto por todo el ~ 

po indiaptnsable para su restablecimiento; esto es con el o~ 

jeto de proteger a la mujer en un derecho derivado de la ma

ternidad, adeai&a, la Ley Federal •lel Trabajo de 1931 a! con

tpnía la dispos1ci6n en ese sentid~ y no nos eitplicrunoe oomo 

ea que la Ley Pederal del Trabajo vigente, en este aspecto,_ 

en lugar de avanzar, retrocedi6 en perjuicio de la mujer t~ 

bajadora embJ\razada. 

e) Kl. art!oulo 172 de la Ley Pederal del Trabajo esta~ 

blece la obligaci6n por parte del patr6n, de mantener "rufine

ro de asientos o sillas suficientes a dieposici6n de las lllfl

dree trabajadoras", Si analizrunoe e interpretrunos a fondo e.!!. 

ta diepoaici6n, tenemos que el patr6n a6lo tendrá esta obli

gaci6n cuando tenga a su servicio madree trabajadoras y, si_ 

s6lo tierie mujeres que no son inndres, entonces no este.ría. -

obligado, quet".ando, en este sentido, desprotegidas las muje

rea, quienes, por el hecho de no ser madres, no pUeden ocu-

par asiento v silla alguna. Considero que no se debe olvidar 
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que le.e dem.l:s mujeres son potencialmente madrea, de ah! que_ 

se debe precisar este. diaposicidn con el objeto de que so -

proteje. a le. mujer no sdlo cuando va a ser madre o ya lo ea, 

sino t&albi~n en loa casos en que no se encuentre en esos dos 

supuestos, 

t) En la fraccidn XXVII del artículo 132 de la Lay Fed! 

ral del Trabe.jo se establece la obligacidn patronal de "pro

porcionar a las 111Ujeree embaraeadas la proteccidn que esta~ 

tlezoan los reglamento e"; sin. embargo, interpretando a fondo 

la tracoi6n, ¿Acaso si no hay reglamento en la empresa los -

patronee no tienen la obligecidn?¡ debería corregirse esa r! 

dacci6n en el sentido de que los patrones deben proteger en_ 

todo momento a la mujer embarazada, as! como al producto aWi 

cuando no exista reglamento (esto sin tomar en cuenta que m!! 

chas empresas no tienen reglamento interior de trabajo adn -

oua.ndo existan laborea peligrosas o insalubres), 

g) La fraoci6n VII del art!oulo 423 de la Ley Federal -

del Trabajo tiene relsci6n con la sugerencia anterior, y es

tablece que el reglamento interio1• de trabajo contendr.l: "Las 

laboree insalubres y peiigroaas que no deben desempeílar los_ 

aenores y la proteooi6n que deben tener las mujeres embar&Z!!:. 

das"; en este ce.so, cabe la misma propoeicidn en el sentido_ 

de que, adn cuando no haya reglamento interior de trabajo el 

patr&n debe proteger ampliamente a la trabajadora embarazada.. 

h) Por '1l.timo, ee conveniente selle.lar que la mujer emb!!:. 

razada, por eu misma situaci6n natural, no debe desempe!lar -

todo el tiempo de la jornada ordinaria de trabajo, ya que ~ 

por su mismo estado no tiene la misma fortaleza física y me!! 
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tal que una mujer que no espera un hijo y, por ello, sugiero 

que ee redUECa la jornada de trabajo de la mujer emba.raeada_ 

oon el objeto de que p1.1eda cumplir eticaEmente con sus fun~ 

cionee 1 obligaciones derivadas de la relaoi6n de trabajo; -

aei.miemo, •e conveniente que se reduzca eu jornada de traba

jo porque de eea manera conservar~ eu salud ae! como la de -

eu pr6ximo hijo. 
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e o N e L u B I o N E s 

PRDIERA.- El artículo 123 de la Constituci6n de 1917 es 

e1 primer precepto que, a nivel constitucional, otorga gal'a!! 

t!ae en favor de 1a mujer trabajadora. 

SJDUNDA.- Ie. proteoci6n que otorga la ley a la mujer -

trabajadora no es por incapacidad, sino por sus circunstan

cias biol6gicas y sociales. 

TBRCBIU..- Ie.s mujeres y los hombree son iguales ante la 

1e7, pero ee consagren prerrogativas a favor de las mujeres_ 

con el objeto de proteger la maternidad. 

CUARTA.- Debe limitarse la jornada de trabajo de la mu

jer trabajadora embarazada, porque la jornada actual puede -

originar oomplicacionee en el desarrollo del mismo. 

QUINTA.- En el artículo 166 de la Ley »ederal del Tra~ 

jo, interpret~ndolo a contrariu eensu, se permite que toda -

mujer, embarazada y no embarazada, pueda desempeffar laboree_ 

pe1igroeae o insalubres cuando no se pone en peligro su sa-

lud o la del producto, lo cual ea err6neo y debe corregirse_ 

dicho artículo. 

SEX'l'A.- Ie. mujer que se vea imposibilitada para regre-

ear a su trabajo a causa del embarazo o parto, debe coneer-

var eu puesto por todo al tiempo indispensable para su rest~ 

bleoimiento y no durante un affo como lo establece la frac~ 

ci6n VI de1 artíoÜl.o 170 de la Ley Federal del Trabajo. 
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O O N O L U S I O N E S 
(continda) 

SEPTDIA,- Loa patrones deben mantener el mfmero de -~

aaientoe o sillae suficientes a disposici6n de las mujeres 

trabajadoras en general, y no s6lo para las madree, ya que 

todae eetán expuestas potencialmente a la maternidad. 

OCTAVA.- Es necesario reformar ciertos artículos de la_ 

actual Ley Pederal del Trabajo, relativos al trabajo de la -

mujer, a fin de qua se supriman las anomalías que dichos pr.!!. 

ceptos propician. 

/IOVENA.- Debe corregirse la redacci6n de loa artículos_ 

de la Ley Pederal del Trabajo que ee refieren al trabajo de_ 

la mujer porque se preota a variadas interpretaciones en per 

juicio da le mujer trabajadora embarazada. 

DECDlA.- La proteoci6n que la ley otorga a la mujer t~ 

bajador& ea de justicia eocial por la gran aportaci6n que &.!!. 

ta hace al desarrollo político, econ6mico y social del país. 



- 169 -

BIBLIOGRAFIA GEllBRAL 

1,- ALCALA-ZAKORA y CASTILLO luis, CABANELLAS DE TORRES 
Guillermo. Tratado de Política Laboral y Social. T. II, Ins
tituciones laborales y Sociales, Edit. Heliasta S.R.L., aie
noe Aires, Rep, Argentina, 1972. 

2,- ALONSO GARCIA llanuel. CUreo de Derecho del Trabajo. 
Cuarta edici6n; adiciones Ariel Be.rcelona, Eepaña, 1973• 

3.- BAYON CHACON G, - PEREZ BOTIJA E. Manual de Derecho 
del frabajo. Vol, II, Segunda edici6n; Librería General Vic
toriano. Suirez, Madrid, 1958-59. 

4,- BERKUDEZ CISNEROS Miguel, Las Obligaciones en el De 
recho del 'l'rabajo, Primera edici6n¡ Clrdenae editor y distr!. 
buidor, •'xico D,P,, 1978. 

5.- lllISEllO RUIZ Alberto. Derecho Individual del Traba
~· s/e, edit, Harla, M&xico, 1985. 

6.- CALDERA RODRIGUEZ llafael. Derecho del Trabajo, Se-
gunda edici6n¡ Edit, El Ateneo, Buenoe ilrea, 1960, 

1.- OAll.IRO Maximiliano. LB.e leyes del Trabajo en M'xioo. 
Publicaciones de las Confederaciones de Cllmaras Industriales 
7 de Cúiaraa de Comercio. Imprenta Manuel Le6n Sllnohez, M4x!. 
co, 1928. 

8.- CA.STORENA Jos' de Jesús, Manual de Derecho Obrero. 
Segunda sdici6n1 s/edit, M&xico D.P., 1964, 

9.- CAVAZOS PLORES Be.lta1<0.r. El Dereoho Laboral en Ibe
roaa~rica. Primera edici6n¡ edit. Trillas, v&xico D.P., 1961, 

10.- OAV.lZOS l'LORES IBJ.tazar, Nueva Ley Federal del Tra 
ba;!o Tematizada. Novena edici6n, edit. Trillas, Mbioo, 1960, 

11.- CLDIEll'? BELTRAN Juan B, La Ley Federal del Trabajo z óti'all Leyes Laborales, e/e¡ Editorial Esfinge, Mbico, -
1970. 



- 170 -

12.- DE BUEN LúZA!IO Ntlatar. Derecho del Trabajo. T. I, 
Qt.linta edicidn¡ edit. Porrúa, M6xica, 1984. 

13.- DE BUEN LOZANO llllstar. Derecho del Trabajo. T. lI 
Sexta edicidn; edit. Porr'1a, México, 1985. 

14.- DE U. CUEVA llario. Derecho Mexicano del Trabajo. 
Primera edici6n; Librería Por~ Hermanas, l&éxioo, 1938. 

15.- DE JA CUEVA Mario. Derecho Mexicano del Trabajo. 
T. 11 Segunda edicidn; edit. Pori'aa, México, 1943. 

16.- DE LA CUEVA Mario. Derecho Mexicano del Trabajo. 
T. I, Sexta edicidn; &lit. Poma, Mbico, 1961. 

17.- DE LA C!IJEVA Mario. Derecho Mexicano del Trabajo. 
T. Il, Quinta edicidn; edit. Porlí!a, 1961. 

18.- DE L.t auE'l.A. llario.- Derecho Mexicano del Trabajo. 
T. II, CUarta odicidn; edit. Porlí!a, MAxico, 1959. 

19.- DE LA CURVA Mario. 81 Nuevo Derecho Mexicano dol 
1'rabajo. T. I, Novena edicidn, Edit, Porlí!a, México, 1984. 

20,- DllVEALI L. Mario. Lineamientos de Derecho del Tra 
bajo, Segunda edicidn revioada y aumentada¡ tipoíií'11fica edi 
tora, Argentina, &tenoe Airee, 1953. 

21.- GORDILLO I&utaro. Kl. Derecho del Trabajo al Alean 
ce de loe Trabajador••· Primera edicidn¡ edit. CSea de la -
cultura Ecuatoriana, Quito, Ecuador, 1960. 

22.- GUERRERO .Qlquerio, Manual de Derecho del Trabajo. 
Tercera edioi6n; edit. Porrll'.a, M&xico, 1967. 

2).- GUERRBRO ll!.querio, Manual d• Derecho del trabajo. 
Und&oiaa edicidn; edit. Porr'1a, llbioo, 1980. 

24.- INl'Q!UIAOlON ADUANERA DE ldmco. Legialacidn sobre 
trabajo. Prim•r Tono; e/e, edit. Informacidn aduflllera de•! 
xico, edicior.ee Andrade, México, 1960. 



- 171 -

25,- KROTOSCHIN Ernesto. Tratado de Derecho del Traba
l!!.• Vol. l, Segund~ edici6n; ediciones Depalm~, fuenos --~ 
Airee, 1965. 

26.- KROTOSCHIN Ernesto. Tratado Práctico de Derecho ~ 
del Trabajo, Vol. I y II, Quinta edici6n; Roque Depalma edi 
tor, B.lenos Airee, 1955. -

27.- MUROZ !'<AMOS Roberto. Derecho del Traba o, T. I, -
In.stituciones. Seg.inda edici6n; edit. Por a, ?6xico, 1983. 

28.- PER&Z PATON Roberto. Derecho Social y Legislaci6n 
del Trabajo, Segunda edici6n limitada y actualizada; edici2. 
nes Arayit, fuenos Aires, Argeatina, 1954. 

29.- POZZO Jue.n D, A>anual Te6rico Práctico de Derecho 
del Trabajo, Vol. I, Ediar S.A., editores, Euenoe Aires, ~ 
1961. 

30,- POZZO Juan D. Manual Te6rico Pril'.otico de Derecho 
del Trabajo, T. II, E<iiar S.A., editores, J.Uenoe Aires, -~ 
1962. 

31,- PROCURADURIA PEDmAL DE LA DEFE!ISA DEL TRABAJO, -
Manual de Derecho del Trabajo. Secretaría del Trabajo y Pr~ 
visi6n Social. Pricera edición, México, 1978. 

32,- RAMIREZ GRO:IDA Juan D. Derecho del Trabajo, Segua 
da edici6n; editorial Claridad, Buenos Aires, 1940, 

33.- 5.lNTIBA.ÑEZ Felipe. Legielaci6n sobre Trabajo, s/e 
editorial Informaci6n Aduanera de México, M&xico d,f., 1937. 

34.- TALLERES GRAFICOS DE LA NACION, Le5islaci6n del 
Trabajo en loe !stadce Unidos Mexicanos, láxioo, 1928, 

35.- TRUBB.\ URBINA Alberto. Nuevo Derecho del Trabajo. 
Qui.nta edioi6n; edit. Porrda, M&xico, 1980, 

J6.- THUEB.\ URBIHA Alberto y TRUEBA BARRERA Jorge. ~ 
Federal del Trabajo de 1970. Comentarios y Jurisprudencia._ 
52a edioi6n; edit. Porroia, México, 1984. 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo I. Jornada de Trabajo
	Capítulo II. La Mujer Trabajadora en la Constitución Federal 
	Capítulo III. La Mujer Trabajadora en las Leyes Laborales Mexicanas
	Capítulo IV. La Mujer Trabajadora en el Derecho Comparado
	Capítulo V. Sugerencias
	Conclusiones
	Bibliografía General



