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1 N T R o o u e e 1 o N. 

El presente trabajo va dedicado con toda admlra-

c IOn y respeto a todas aquellas mujeres trabajadoras que de algu

na forma u otra contribuyen al sostenimiento de su hogar. 

Ya que más de una tercera parte de la mano de 

obra en el mundo, est4 compuesta de mujeres que trabajan fuera del 

hogar. estas mujeres que trabajan en jornadas nocturnas. aumente 

considerablemente en la actualidad. 

Sin embargo, es raro que se tenga plena conclencla 

de los mOltlples problemas que plantea el trabajo nocturno, para 

estas mujeres trabajadoras, por las siguientes razones, primero -

hay que considerar poco deseable el trabajo de noche, ya que el 

trabajo con luz artificial se ha considerado siempre m4s fuerte 

para el organismo que el trabajo hecho con Tuz ¡1atural, por otra 

part"?, ~l dP.scanso diurno, del cual son inseparables los ruidos 

propios de la ciudad, no es tan reparador como el nocturno. 

Podemos decir que la sltuaclOn de que es objeto la 

mujer obrera es debido a la falta de preparaclOn que no le permite 

obtener un puesto mejor con mayor remuneración, pero esta nula o -

mlnlma educaciOn se debe a la escasez de recursos económicos, asf 

mismo puedo hacer notar que las condiciones de vida y los bajos S! 

larlos que les pagan en las f~brlcas. no permiten el sostenimiento 
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de una familia por una sola persona, por lo que la mujer se ve en 

la necesidad de trabajar. ya sea desde temprana edad o estando ya 

casada. 

Asf mismo podemos decir que aunque la mujer dlsfr~ 

te de los ~ismos derechos y obligaciones que los hombres, esta es 

victima de una sobre explotación porque su jornada de trabajo es 

mas grande que Ja del hombre. ya que ademas de trabajar en la f! -

brica lo hace también en el hogar. 

Este trabajo de lnvestlgac!On no es tanto para 

hacer mención de la igualdad de derechos entre en hombre y la mu-

jer. sino el de hacer notar que es pertinente cuidar a la mujer 

por razones b!Ologtcas. 
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CAPITULO l. 

A). RELACION DE TRABAJO. 

En el campo del Oerecho Laboral. la expresiOn REL~ 

CION DE TRABAJO. constituye el lema de aquéllos qtte ofegon el.,. 

pecto contractual del trabajo entre patrones y trabajadores. 

Las ideas de estos autores parten del hecho de que 

el trabajador inicia la prestación de sus servicios sin haber ma

nifestado su consentimiento laboral en forma t4clta. 

LOTMAR. fue el primero en exponer Ja teorla de Ja 

relación de trabajo. aunque dentro del marco contractual. poco a 

poco evoluciono la doctrina ya expuesta y referida a la presta

ción de los servicios y no a la contratación del trabajador. bas

tando sólo un simple acto de adhesión. para crear ese vrn~11Jo ju

rfdico laboral. Que nos ocupa en el presente capitulo. 

Con Ja e~posición de la teorfa de la relación de -

trabajo se trata de afirmar. que con la simple incorporación del 

trabajador a Ja empresa surgen derechos y obligaciones tanto para 

el trabajador como para el patrón. 

Con esta teor1a se ha pretendido elevar al campo de 

lo jurldtco. situaciones laborales carentes de contrato; tales 
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como por ejemplo el trabajo Impuesto y aquéllas situaciones Irre

gulares como los que derivan de los contratos nulos. como en et 

caso en que ha habido prestaciones de servicios que da lugar, al 

resurgimiento del trabajador. 

El objetivo principal de este trabajo tiende a rec2 

nocer que con el simple hecho, de que un trabajador ingrese a la 

empresa, basta que pise el umbrül de l~ misma. para que desde ese 

momento las relaciones que emanan de tal hecho protejan totalmen

te con las leyes y reglamentos. al trabajador independientemente 

y al margen de toda voluntad, pudiéndose regular sus posteriores 

defectos por la propia ley o por convenios de caracter colectivo. 

A conttnuación expondremos algunas connotactones. 

~xpuestas por algunos autores de renombre en el campo jurldico 

laboral. 

CABANELLAS.- Para este autor, la palabra 
relacl6n. proviene de la voz latina ''Rela
tio". Que significa conextOn de una cosa 
con otra, enlace entre dos cosas. (1} 

EUGENIO PEREZ BOTIJA.- para este autor la 
relación que se produce entre la empresa y 
los trabajadores. esta constituJda por un 

( 1). Cabane 11 as Gu 111 ermo. COHIB/l!O_ DL IB6B6JO, Parte Genera l. 
Vol. t.. Pag. 110 y 119. 
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conjunto ae vlnculos personales 1 patrl
•onlales ~ue ligan entre si a aqu&llos 
reconociéndoles deberes de coracter mo -
rol y econO•lco. (2) 

J. JESUS CASTORENA.- Aflr•a que los feno
menos. los hechos, los Organos, etc •. es
tln en reLaclOn cuando •edla entre &!los 
un estado de Orden. de casualidad, de su
ceslOn. de simultaneidad. de funcl6n. de 
tiempo, de lugar, etc., las personas de 
Igual for•a est~n o ~ntran en relaclOn -
cuando media entre éllos un estado de or
den: Relaciones de a•lstad, conocl•lento. 
vecindad, trabajo, etc., que provocan suc!.· 
sos de dlsposlclOn. de lnlmo de reciproci
dad, de entendimiento sobre bases determi
nadas cuando el estado de Orden se traduce 
en derechos y obligaciones; las relaciones 
son jur!dlcas. La relociOn de trabajo ex
presa un estado de Orden jur!dlco entre 
quien trabaja y quien aprovecho el produc
to del trabajo. (3) 

TRUEBA URBINA ALBERTO.- ESte tratadista con
sidera que ªLa relación es un t~r•ino que no 
se opone al contrato, sino lo co•ple•enta, ya 

(2). Pérez Botija Eugenio; LAS NUEVAS DOCTRINAS SOBRE EL CONTRATO 
OE TRABAJO, Instituto de Estudi·OS Pol!tlcos. Madrid 1945.p. 6 

(3). Castorena J. Jesus. MANUAL DE OERECHO OBRERO. México 1932. 
P. 65. 
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que precisamente aquélla es originada ge
ralmente por un contrato, ya sea expresa 
o tacita que genera la prestación de ser
vicios y consiguientemente la obligación 
de pagar salarlos y cumplir con todas las 
normas de car4cter social". (4) 

MARIO DE LA CUEVA.· SegOn este autor ex11 

ten diversas tcorlas que expone la natur! 
1.eza de la relación de trabajo. las cuales 
se han dividido en dos categorlas. "La prl 
mera denominada concepclOn prtvatlstica 
del derecl10 del trabajo que compren de las 
ideas que se limitan a la reJaclOn obrero
patronal como un conjunto de derecho priva
do. que se rige por los principios del Der~ 

recho Civil¡ y la segunda denominada concep

ct6n publicista y humanlstica que abarca las 
directrices que inician una separación de los 
clasicos moldes civiles, entre los cuales se 
encuentra la referente a la relación de tra
bajo como una figura distinta al contrato l~ 

dependiente del acto que genera. agregando que 
le releci6n de t~eb~jo ~ebe de consirlcrerse 
como un conjunto de derechos y obligaciones -
que derivan para trabajadores y patronos del 
simple hecho de la prestación de servt -
cios". (5) 

( 4). Trueba Urbtna Alberto. NUEVO DERECHO DEL TRABAJO. Editorial Porroa. s. A, 
México 1970. PAg. 15 

(5). De la Cueva Mario. DERECHO MEXICANO DEL TRABAJO. Tomo 1, Sexta EdlclOn, 
Editorial Porrúa. S. A .• México 1980. 
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B). DE PATRON. 

E•pezaremos por decir que la palabra "PATROH". deri

va del l•tln "PATER ONUS". que quiere decir carga o cargo del padre 

Este era el nombre que se asignaba a las personas que tenlan algu

na obligación protectora con respecto a otras; el padre de familia 

para con sus hijos. la autoridad para con los individuos integ~an

tes de la comunidad. 

La ralz etlmo!Oglca parte de un noble supuesto de 

protección y circunstancia que con el tiempo se disvtrtuO, hasta 

llegar a considerar al patrOn como explotador de servicios. (6) 

En relac!On al concepto de patrOn de la ley de 

1931 en su articulo 4v decia que ••patrono es toda persona flsica o 

jurtdica que emplee el servicio de otra, en virtud de un contrato 

de trabajo". En cambio la ley de 1970 expresaba en su articulo 10 

que ''patrono es la persona flsica o jurldica que utiliza los serv! 

eles de uno o varios trabajadores". (17) 

En 1964, cuando estaba vigente la ley de 1931. El -

elemento de derecho del trabajo, respecto de lo que en ese tiempo 

debla de entenderse por patroOn se escrlblO lo siguiente: 

(6). Albert~ Brice~o Rulz. DERECHO INDIVIDUAL DEL TRABAJO. Edltorlol Harla, -
!léxico t9B5. Pag. 154. 

(7). Mario de la Cueva. EL NUEVO OERECHO MEXICANO DEL TRABAJO, Tomo 1, -
Sext.1 EdlciOn. Editorial Porrfia, !léxico 1980. pag. 159" 
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El conceoto de trabajador, es mas f6cll entender 

que el de patrón que es al que se refiere el articulo 4v de nues

tra ley de 1931. que expresaba: "Patrón es toda persona flslca o 

moral que emplee los servicios de otra. en virtud de un contrato 

de trabajo''. El trabaJador en todo caso, tiene que ser persona 

flsica, pero el patrOn p1Jede ser persona ftsica o moral (socieda

des merc~nttles. asociaciones. etc). y en lugar de prestar sus 

servicios. como lo hace el trabajador. lo recibe de otra persona. 

mediando siempre un contrato de trabajo. 

Según el articulo 4; de la ley de 1931, se conside

rar~n representantes de los patrones los directores. gerentes. ad~ 

ministrador~s. capitanes de barco, y todas las personas que en no~ 

bre de otro, eJerzan funciones de dtre~ctOn o administración. lo 

citado en ~ltimo término es para los efectos de que los trabajado-

res no vean violados sus derechos como tales ante terceros que a 

nombre del patrono contrate sus servicios. 

En la actualidad, lo que antes expresaba acerca 

del concepto de patrOn. en los articulas 10 y 11 de la ley de 1970 

se consignaba asf: 

ARTICULO 10.- Patrón es la persona flslca 
o moral que utiliza los servicios de uno o 
varios trabajadores. Si el trabajador con
forme a lo pactado o a la costumbre utili
za los servicios de otros trabajadores.el 
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patrOn de aquél, lo sera también de 
éstos. 

ARTICULO 11.- Los directores, administra
dores, gerentes y demas personas que ejer
zan funciones de dlrecciOn o administración 
en la empresa o establecimiento, seran cons! 
derados representantes del patrOn y en tal 
concepto lo obllgan en sus relaciones con los 
trabajadores. 

Como p1Jede apreciarse de ambas definiciones que ob

sequian las leyes.estas tienen como fundamento la prestación de se~ 

vicios, expedidos por unos (los trabajadores) y adquiridos por 

otros (los patrones}. Se puede decir que en s1ntests: es la explo

tación del hombre por el hombre. 

Se dice que el derecho social. socializados como e~ 

t~n el capital. el trabajo y los instrumentos de producción. dls

trtbución y consumo. no existe el patronazgo de ninguna especie. 

En dicho derecho, que regula la vida del trabajo, no hay patrones 

sino únicamente trabajadores. No hay z~nganos ni sabandijas. Por 

lo tanto, la definición de patrOn queda sólo para el derecho del 

trabajo burgués y no para el derecho social presente. (8). 

En conclus10n se puede decir que patrón según la 

ley federal del trabajo, en su articulo 10, es la persona flsica 

(8). Rubén Oelagado Moya. EL DERECHO SOCIAL DEL PRESENTE. Edito -
ria! Porrúa, Méx,co 1977. P.P. 445 y 446. 
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o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. 

C) DE TRABAJO. 

El origen etimológico de la palabra "TRABAJO" que 

proviene del latln "TRABS, TRABlS", que significa traba, ya que el 

trabajo se traduce en una traba para los individuos. porque siem

pre lleva impllclto el despliegue de cierto esfuerzo. 

Una segunda corriente ubica al término trabajo den

tro del Grlego "THLIBO", que denota apretar. oprimir o afligir. 

Otros autores ven su ra1z de la palabra ''LABORE O 

LABRARE'', del verbo latino "LABORARE" que quiere decir labrar. re

lativo a la labranza de la tierra. 

El Diccionario de la Re•l Academia Espanola concep

tüa al trabajo como "el esfuezo humano aplicado a la producciOn de 

la riqueza''. En Efecto y concordante con lo arriba anotado, toda 

trabajo demanda un esfuerzo de quien lo ejecuta y tiene por final! 

dad la creación de satisfactores. (9) 

Los debates en la Asamblea del Constituyente: el Ol 

putada Macias uso repetidamente el término obreros, qulz6 porque 

en aquellos anos se hablaba todav1a en' derecho obrero: denomina-

(9). José Chatos Morales. DERECHO DEL TRABAJO 1, Editorial Porroa 
México 1985. P6g. f. 
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clon que aparece aQn en el ano de 1922 como titulo de la obra del 

maestro Georges Scelle; y en el Proyecto Pastor Rouatx. que sirvió 

de base al que se presento a la Asamblea como articulo 123 Constl

tuclonal en donde se menciono el trabajo de caracter económico. -

Fue la comlslOn que presidio el General MOjlca la que suprlmlO 

esas referencias y redacto el pArrafo introductorio de la declara

ciOn como le conocemos. 

La ley de 1931 decldlO que todo trabajo humano, ya 

se tratarA de energla flslca o espiritual, a cuyo fin empleo la d~ 

nomlnaclOn de trobajo material e Intelectual, quedaba comprendido 

en sus disposlctones. La comtsl6n redactora del proyecto de la nu~ 

va Ley Federal del Trabajo Incluyo la Idea en el pArrafo segundo 

del articulo sv. con el sólo agregado que hace referencia al grado 

de preparact6n técnica requerida por cada profesión u oficio. 

La naturaleza y los fines del Estatuto Laboral no 

per1nite disttnciOn alguna en el trabajo; si se hiciera. no salame!! 

te se violarla el esplrltO de la DeclaraclOn. sino que se quebran

tarla la unidad del Estatuto y se romperla el principio de lo 

igualdad. St el nuevo derecho del trabajo está concebido como un 

conjunto de normas destinadas a asegurar una existencia decorosa 

al hombre que entrega su energla flsica sobre la intelectual. o 

vicevers~. no puede justificar un régimen distinto, si bien habr~ 

diferencia en cuanto a los salarios. 

Por otra parte, la supreslOn que hlzO la ComtslOn 
presidida por el General Müjlca de la mención que aparecia en el 
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El proyecto Pastor Rouaix al trabajo de car!cter econOmlco, fue 

una consecuencia no solamente de la naturaleza y de los fines del 

derecho del trabajo, sino adem6s, de que era un contrasentido pues 

la energla humana de trabajo no es nl econOmlca ni no econOmlca en 

Sl misma, ya que el término econO•ico puede 6nica•ente referirse a 

los fines que pretenda alcanzar la persona que la reciba y utilice. 

En este nii smo orden de ideas agragar.:os uri !rgurnento 

mas; el derecho del trabajo es derecho de las clase trabajadora, la 

que no reconoce ni podrla aceptar diferencias entre sus miembros. 

Se detuvo alg6n tiempo la comisiOn en el an!iisis 

de los términos intelectuales o materiales y de frase independien

temente del grado de preparación técnica requerida por cada profe

sión u oficio. Se estaba por recibir la doble supresión. pues la 

fórmula que restaba: trabajo es toda actlvldad humana parecla su

ficiente. cuando alguien hizO notar que el COdigo Civil dedica un 

capitulo al contrato de prestación de servicios profesionales. 

agrego que fue necesarta un4 lucha l~Tg! y ~1f1ct1 la Que tuvo que 

librar la doctrina antes de que la Suprema Corte de Justicia de la 

Naci6n aceptara que el predominio de actividad intelectual sobre 

la materia no era una r~zon que justificará la exclusión de la re

laciOn de trabajo y naciO el temor de que reviviera el debate. 

pues la supresión podrta interpretarse como un indicio de que se 

cedia el campo del Derecho Civil. (1DÍ 

(10).Hario de la Cueva. op. cit. p. p. 162 y 163. 
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Por su parte el legislador mexicano Incluyo en la 

actual Ley Federal del Trabajo en su articulo a• segundo parrafo, 

una deflnlc!On de trabajo: "Se entiende por trabajo toda actividad 

humana; intelectual o material, independientemente del grado de 

preparaciOn técnica requerida por cada profesión u oflclo''. 

D) HUJER TRABAJADORA. 

Se entiende par "MUJER'', que es la persona del sexo 

femenino: la púber; la casada, viuda. Esta voz abraza en general a 

las solteras. las casadas y las viudas. Bajo el nombre de mujer, 

dice la ley que se entienden todas desde las solteras mayores de 

doce anos; y baja la palabra hombre comprende también comOnmente 

la mujer. 

Las prohibiciones y penas asignadas en las leyes al 

hombre, alcanza Igualmente a la mujer, y ésta tiene las mismas 

obligaciones y derechos de aquél, excepto en aquellas cosas en que 

se hallaré excluida. Mas aunque la mujer se comprenda también bajo 

la palabra hombre. es cierto que la diferencia del sexo hace dife

rente la condtc16n del hombre y de la mujer en muchos articulas 

del Derecho. 

En nuestro pals la partlcipaclOn de la mujer en la 

actividad económica ha sido tradicionalmente muy reducida. 
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Sin embargo, en los Olttmos anos es cada vez mayor 

la produccl6n de mujeres en la poblactOn econOmtca activa; se est! 

mo un 4.61 en 1940; 13.61 en 1950; 18.01 1960; 19.2' en 1968 y --

27.91 en 1980. 

Existe un grupo poblaclonal que neseclta ayuda y 

amparo. por encontrarse muy desatendido, este es el proletariado 

al cuál pertenei;e la mujer que neseclta ganarse el sustento; la -

obrera. que trabaja por una miserable retribución que lástima y 

debilita su organismo, el que al no recibir alimento necesario 

corre el riesgo de sufrir un sin nOmero de enfermedades y desde 

luego procrea seres débiles, incapaces de llevar a la ctma, gran

des empresas y para cooperar en el desarrollo económico del pals. 

Asl, la incorporación de fuerza de trabajo femeni

no se llevó a cabo de acuerdo a las necesidades de los empresarios 

como sucede en la industria de la transformaciOn donde la mujer 

participa como obrera fabricando prendas de vestir (la cual es una 

actlv1dad prcdc~in!nt~~ente ~~m~oto~. p11p~ la mayor parte de las 

personas que se ocupan son mujeres). productos alimenticios, maqui 

naria, aparatos eléctricos o eléctronicos, principalmente. Esto 

refleja también la persistencia del patr6n tradicional de doméstl

ctdad de trabajo femenino en labores derivadas de las tareas domé! 

tlcas. (11). 

( 11). Teresa Rend6n. LA MUJER TRABAJADORA. Congreso del Trabajo (l.H.E.T.). -
Cuaderno 5. México 1975. pag. 19. 



Otras industrias que pueden considerarse como fuen

tes de empleo femenino, por tener la trabajadora un peso relatlv! 

mente signlflcatlvo en el total de la mano de obra son la fabrlca

ciOn de productos farmaceOticos, de articulas de papel y cartón. 

de jabones. detergentes y productos de tocador. 

La participación deotro de le industria de transfo~ 

mact6n es en Areas de menor lmpirtancia o de menos caltftcaciOn en 

donde se paga a un precio bajo la mano de obra. La situación de 

que es objeto la mujer obrera. es debido fundamentalmente a la fa! 

ta de preparación, que no le permite obtener un puesto mejor, con 

mayor remuneraciOn. Pero esta nula o mlntma educaclOn se debe a la 

escasez de recursos económicos. a las condiciones de vida y a los 

bajos salarlos que no permiten el sostenimiento de una familia por 

una sóla persona. por lo que la mujer se ve obligada a trabajar 

desde temprana edad 

ria o propietario. 

sujeta a la esclavitud de un avaro empresa-

La mujer obrera es victima de una sobre explotaciOn 

porque su jornada de trabajo es mas grande que la del hombre. ya 

que ademas de trabajar en las fabricas lo hace también en el ho

gar. El hecho de que la mujer trabaje sobre jornada va o~rando en 

ella una necesidad de vuelta al nogar por lo Impasibilidad real 

de hacer frente a esta situaclOn. lo que implica un menor desarro-

1 la para el pals. 

Un caso muy marcado de explotación de la mujer obr! 
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ra es 1~ situación por la que atraviesan las costureras. en virtud 

de que es una forma de producir que se utiliza para dlsmlnutr los 

costos de producción. vla mano de obra barata. Algunas de ellas 

confeccionan las prendas en su propio domictllo. otras en las f&

brlcas o talleres de costura pero todas laboran a destajo. es 

decir, cobrando en proporción al trabajo realizado. 

El hecho de que la muJer trabaje en su hogar. es d~ 

bldo a que el esposo no le otorga otra alternativa. pues no le per 

mite salir de él para obtener una remuneración; de esta manera se 

le entregan disenos para laborar. a los cuales se le pagan a un 

precio convenido, siendo en la mayorla de los casos ~uy bajo. 

La Ley Federal del Trabajo pretende proteger a este 

tipo de :r~~~jadoras en su capitulo especial denominado "TRABAJO A 

DOH!C!LlO" articulo 311 al 330. En el articulo 318 se senala que 

tas condiciones de trabajo deben establecerse por escrito cante -

niendo: nombre. nacionalidad. edad, sexo. estado civil, domicilio 

del trabajddor y p~tr6n; local dOnd~ ~e cjccut~ra ~l tr~b~jo; nat~ 

raleza, calidad y cantidad del trabajo, monto del salarlo:fecha y 

lugar del pago. Siendo ésto totalmente Inaplicable, pues en la re! 

lldad no se fijan las condiciones de trabajo, pactado Onlcamente 

de manera verbal y la remuneración que obtendr~ al prestar sus ser 

v le los. 

Estas costureras en muchos casos son propietarias 
de los medios de producción, to ~ue implica una serle de gastos 



que ellas mismas absorven en su totalidad. Por esa propiedad las 

costureras deber~n pagar impuestos. y como apenas obtienen para C! 

brlr superficialmente sus necesidades. se valen de clandestinidad 

como la major manera de evitar el pago de impuestos. Por lo que se 

refiere a las trabajadoras de los talleres de costura, son mujeres 

cuya necesidad de trabajar las obliga a aceptar este tipo de 

empleo (aQn mas en ~l caso de las que son jefe de fa~llla), reci

biendo un salarlo. lnfimo en relación al trabajo desarrollado. Tam

poco celebran un contrato formal que contenga las condiciones de -

trabajo a las que se va a someter. siendo los contratistas tos que 

las seftalan. Los preceptos legales que existen no son aplicados en 

la realidad de manera favorable. 

Existen factores de rechazo de trabajo femenino, 

como es la creencia de que los hijos quedan descuidados o blen que 

la esposa es insustituible en sus funciones de vigilancia domésti

ca y educativa. El panorama se modifica cuando la colectividad 

asume parte de estas cargas y ayuda a la trabajadora estableclerr 

do guardertas Infantiles, jardines de nt~os, etc. Siempre y cuando 

la madre trabajadora les dedique la parte del tiempo que no labore 

para la f!brica. evitando los problemas de abandono y desadapta

c!On social que mas bien se debe a la falta de atenc!On y compren

s!On, sltuac!On que puede ocurrir indistintamente en el hogar de 

la mujer trabajadora. 

As! como la discontinuidad y el ausentls•o. pues la 

mujer casada es la figura principal a la que se atribuyen los pro-
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blemas de ausentlsmo; a sus propios conflictos como personas. se 

anaden emergencias por enfermedad de hijos. padres y compa~eros. 

Es el slmbolo de los horarios flexibles y de l•s prolongadas llce~ 

clas por maternidad y culd•do de los nlnos pequenos. (12) 

La mayor parte de las mujeres trabajan hasta los 

veinticinco anos aproximadamente. edad en que contraen matrimonio 

y se retiran, debido a la educación tradicionalista que han reci

bido. Sin embargo. a diferencia de lo que antes acurrla. cada vez 

es mayor el número de las que ingresan posteriormente al mercado 

de trabajo. causa de ello puede ser que el salarlo del hombre no 

alcance para satisfacer las necesidades de la familia. o bien que 

los hijos hayan crecido y que se encuentren ocupados en activida

des escotares. 

Este abandono temporal del empleo modifica que el 

papel de la mujer sea m~s bajo. porque al incorporarse nuevamente 

ha perdido~ractica y eficacia. adem~s tiene que actualizar sus co

nocimientos. en virtud de que compite con generaciones m~s Jovenes 

con instrucciones m~s recientes. 

Es importante mencionar que, los empleadores pien

san que ta mujer es conflictiva en el trabajo y que provoca desor

den o distraen a los hombres de sus labores. por lo que llegan ha! 

(12). Llgla Chang. FORMACION PROFESIONAL PARA LA MUJER O.I.T .. Mo~ 
tevldeo 1976. Pag. 57. 
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ta separar flslcamente sus puestos de trabajo, con la finalidad de 

evitar mermas en la producción. 

Al desempenar la mujer ocupaciones de menor callfl

caclOn y prestigio social, perciben salarlos de remuner.ac!On bajos 

en comparac!On con los Ingresos recibidos por el hombre lo cual 

constituye un !nd!codor ~~s de la dlscrlmlnoclón de que es objeto. 

Como se menciono la mujer generalmente desarrolla 

actividades que se encuentren en la misma linea de sus ocupaciones 

domésticas. Much•s de estas unidades productoras en la que portie! 

paba la mujer: son de capital reducido, por lo tanto los salarlos 

que se le pagaban eran muy bajos. 

Anteriormente a la actividad • que se dedlc•ban las 

empresas. la ~uje~ participaba antcamente en las etapas finales 

del proceso productivo; casi siempre en actividades como los de e~ 

pacar. decorar. etc.1 en dond~ no se rcQuicrc fuarza fI~lca y no 

les proporcionaban experiencia ni c•llflcaclOn. El hecho de que la 

mujer participe solamente en las etapas m~s simples del proceso 

productivo es una posible expllcaclOn de la diferencia de salarlos 

entre sexos, pues ella de antemano estaba dispuesta a aceptar un 

salario inferior al hombre. Actualmente la mujer no solamente par

ticipa en las etapas f lnales del proceso productivo, sino que, --

ahora desarrolla las mismas actividades que el hombre y percibe 

los mismos salarios. 
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Podemos decir que, el problema de la condlclOn de 

la mujer y, por lo tanto, de las lm!genes de su partlclpac!On en 

en desarrollo econO~lco y social, exlge precisar contextos hlstOr! 

ca-sociales especificas. En efecto. no existe la ~ujer en general, 

excepto que se la defina co~o una categorta btol6glca. Si ~sta fu! 

ra la perspectiva. no exlstlrla el probleH de la condlclOn femenl 

na. 

Pero de lo que se trata es de lograr una def lnlclOn 

social de la •ujer porque es precisamente en el aspecto social do~ 

de la condicl6n de la mujer emerge como problema. 

La afirmaclOn anterior no implica que no se parta 

de un nOcleo conceptOal b~sico. Por el contrario, sin ese marco 

conceptual no se podrta dar cuenta de las condiciones de existen

cia de la mujer en diferentes situaciones de clases y en diversos 

contextos hlstOrlcos - sociales. 

E) JORNAOA DE TRABAJO. 

La jornada laboral es como la duraclOn del trabajo 

diario de los trabajdores. Por ampltaclOn convencional del vocablo 

JORNADA. mas o menos equiparable a di• de ~ctlvldad. - la LABORAL. 

se expresa también en el nQmero de hora.s que durante la se•ana de

ben completarse legalmente en cada actividad. Especialmente para 

sumar al descanso del domingo y de la tarde del s6bado, se ?ecarga 
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la jornada diaria o lapso a ella aproximada; por lo cu41 es hoy 

dla mas corriente expresar la jornada de trabajo por su nOmero de 

horas semanales. 

En formulaciOn técnica se entiende por Jornada de 

Trabajo el lapso Convenido por las partes. que no pueden exceder 

del m4xlmo legal, durante el cual se encuentra el trabajador al 

servicio o a las Ordenes del patrono o empresario con el fin de 

cumplir la prestación laboral estipulada y exigible. 

Reglamentaciones diversas incluyen en la jornada l! 

hora! o excluyen de ella breves espacios de tiempo, como los dest! 

nadas a cambiarse de ropa o a tomar un refrigerio. 

Por oposición• los salarlos, la jornada de trabajo 

tiene, dentro del Contrato Laboral. una importancia que no la SUP!_ 

ra ninguna de sus otras instituciones¡ no sOlo por cuanto con 

ellas se determina el rendimiento del trabajador. sino porque para 

fijar su limttaclOn. participa una serle de factores de carActer 

social, fisiológico y econOmlco que atanen en forma directa a la 

persona del trabajador y al interés superior de Ja sociedad. La 

trascendencia de la jornada laboral es tan grande que se le ha ca

lificado de Institución jurldlca madre dentro del Derecho del Tra

bajo. (13) 

La limitación de la jornada, las partes pueden co_!! 

(13). Guillermo Cabanellas. COMPENDIO DE DERECHO LABORAL TOMO l. 
Buenos Aires 196B, p.p. 508 y 509. 
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venir libremente. en el contrato de trabajo, detr•tnadas situacio

nes relativas a la prestact6n de los servicios¡ pero no les es p~ 

si ble superar el ll•lte que el legislador ha establecido con respef 

to a la Jornada laboral; de Manera que aOn cuando el trabajador lo 

consienta, y el patrono lo requiera, la duraclOn del trabajo"no 

puede pasar de cierto limite. 

En otras época¡, la duración de ta jornada de trab~ 

jo se determinaba, en funclOn a las horas de luz natural y del 

tlHpo necesario con el fin de producir lo suficiente para sat!Sf.! 

cer las necesidades fundamentales; actualmente influyen principal

mente factores de orden técnico social y econOmlco para fundar con 

ellos la llmltaclOn de la jornada de trabajo. 

La llmltaclOn de la jornada laboral no se ha logra

do sin librar crueles y a veces prolongadas batallas. 

El motivo principal para provocar esos a~pllos mov! 

mientas de oplnlOn se ha basado en las jornadas de trabajo excesi

vas y que agotan a la clase trabajadora y provocan un verdadero 

despilfarro de material humano, sin beneficio para la producclOn. 

Pronto se formalizaron dos tendencias en torno a la mtsi6n del Es-

ta~o en relación a la jornada labora_!; de una parte la tendencia 

liberal. por lo cuU se consideraba que no era 1"lsl6n del Esota

do Intervenir en la regulaclOn de la jornada de trabajo; de otra 

la Intervencionista, la que ha logrado prevalecer, por la cu61 se 

estimaba un deber de los poderes pObllcos el limitar, en sus jus
tos términos. la jornada mAxlmo ~e labor para los trabajadores. 
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Aqul podemos hacer menclOn de los antecedentes htst~ 

ricos de la jornada de trabajo. Ya que la jornada resulto, en una 

época. una jornada humana. por constituir una limltaciOn al traba

jo. El trabajador en los Inicios de la historia del Derecho Labo

ral se encontraba a disposición del patrón sin limite de tiempo. 

Debemos recordar los hacimientos humanos a los que 

llegaba el opera~io a descansar sólo durante el tiempo que te pa

recla conveniente al amo; en este descanso el trabajador no dispo

nla de su tiempo ya que si era requerido debla regresar a la jorn! 

da o quedarse incluso sin descanso. 

La ampl ltud de horarios "determina el decaimiento -

de la salud física como un todo sin energla espiritual y ahoga el 

espirltú de Iniciativa. de progreso y de generalidad. La defensa 

de las energfas flsicas de la estirpe exige que el horario de tra

bajo sea realizado en proporción de las potencialidades flslol6gl-

cas humanas. 

La jornada de ocho horas se estableció después de 

1919. de acuerdo con la diversa naturaleza de los servicios. El 

Tratado de Versolles. en la porte dedicada a la creación de la 

O.I.T. (articulo 427) y la primera Conferencio de Washington en 

1919. aprobaron llmltor en ocho horas la jornoda mAxlma de trabajo 
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La Legislación Laboral del Estado de Jalisco, del 2 

de septiembre de 1914. determino que la jornada quedarrt comprendida 

de las 8 a las 19 horas e impuso la obligación de dos horas de de~ 

canso a medlodla. El ProYecto de ley sobre Contrato de Trabajo 

del 12 de abril de 1915, reconoció la necesidad de limitar la jor

nada máxima de trabajo a ocho horas y para los menores a sets ha-

ras. 

La Constitución de 1917 establece la jornada m&xima 

de trabajo, de ocho horas; y la jornada nocturna a siete horas. 

ulos limites legales que en todos los paises se han 

establec1do en la duración del tiempo de irabajo. se basan en con

sideraciones de orden higiénico y cultural. en primer término, de! 

de el punto de vista higiénico, el tiempo de trabajo y el tiempo 

de descanso deben estar en una relación tal que el desgaste y la 

reposición de las fuerzas f lsicas y pslquicas, se compensan, es d~ 

cfr, ijU~ no ~curra un~ p~rdidd premdturd de la potencialidad de 

trab~jo. Desde el punto de vista cultural es necesario que el tr! 

bajactor disponga de tiempo suficiente para instruirse y perfeccio

narse. dedicarse a la vida famll lar. social etc •. este aspecto del 

descanso ha adquirido mayor importancia en ta medida en que el tr! 

bajo se ha tornado mas rutinario por el empleo de máquinas y en 

que la división del trabajo ha disminuido tos horizontes del trab! 

jador. La extención demasiado larga de la duración del trabajo 

no sólo afecta la salud del trabajador, sino que al mismo tiempo 

disminuye el rendimiento y la calidad del trabajador a causa de la 

fatiga. 
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Por JORNADA DE TRABAJO, se entiende el 
tiempo durante el cuU el trabajador -
esta a disposición del patrón para --
prestar su trabajo. Articulo 56 de la 

Ley federal del Trabajo. 

Esta definición se apoya en las consideraciones si -

gutentes: el trabajador al poner su energla de trabajo a disposi

c10n del p~trón dur~nte un nOmero determln~do de horas •. po~ lo 

que cualquier interrupción que sobrevenga en el trabajo no puede 

implicar la prolongación de la jornada. 

La Confederación Patronal de la República Mexicana. 

entre los aspectos que objetó a la nueva ley. en relación a la Jor 
nada de trabajo, expreso que: ••este concepto podrla interpretarse 

en el sentido de que la jornada de trabajo debe computarse a par

tir del momento en que el trabajador sale de su casa para dirigir

se a su empleo ya que se sostenla que desde ese momento el trabaJ! 

dor se encuentra a disposict6n del patrOn. En todo caso. la jorna

rla rle trabajo serla el tiempo durante el cual el trabajador preste 

sus servicios a los deje de prestar por causas imputables al 

patrón. (14). 

(14). Alberto Brlceno ru!z. op. cit. p.p. 182, 183 y 164. 
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CAP 1 TULO 11. 

ANTECEDENTES HISTORICOS EN HEXICD DEL TRABAJO DE LA MUJER. 

A) ENTRE LOS MEXICAS (AZTECAS) Y HAYAS. 

AZTECAS. es el pueblo del grupo Nlhuatl que llego a 

formas el Estado mas Importante en el México Prehlsplnlco. También 

llevaba el nombre de México o Tenochca, por tener su centro en Mé

xico - Tenochtltlan. L• historia de los Aztecas es uno epopeya re

lativamente breve, pero asombrosa en el marco de la historia uni

versal, y tiene pocos paralelos. Siendo al principio una tribu In

significante y apenas tolerada· por sus vecinos, llegO a constituir 

no sólo la potencia mas vigorosa de Hesoamértca. sino también fue 

portadora de las grandes culturas del Continente Americano. 

Para apreciar mejor ta evolución y los cambios ocu

rridos en el. status de la mujer en México. hablaremos un poco de 

su historia para saber sobre las condiciones del trabajo femenino 

antes de la conquista. 

El papel que desempeno la mujer en esta sociedad 

fue mas brillante en comparación con otras sociedades en su época 

que no lograron obtener un nivel cultural tan alto como el suyo; 

su futuro se determina en base al lugar que la sociedad misma le 

asignaba desde el momento de su nacimiento, en donde la comadrona 

"TICITL", pronunciaba una serte de rituales invocadores del desti
no del recién nacido en razón de su sexo. SJ era varón. se le des-
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tinaba al campo donde se hacen las guerras, donde se traban las 

batallas, porque su oficio y facultad era la guerra y su obliga

ción dar de beber a los soldados sangre de los enemigos y dar de 

comer a la tierra de los cuerpos de los contrarios. 

En cambio, sl el neonato era mujer se le decta que 

tenla que estar dentro de la casa, en donde deberla de trabajar 

real izar su afie.to, el cu~l conststla en traer agua y moler el 

matz en el metate {pues es asl donde ~l trabajo cotidiano se ini

ciaba con el ruido de la mano del metate. (15) 

Asl mismo, cuando se llevaban a cabo el "BAUTISMO~. 

en caso de ser nifto se preparaba un escudo. un arco y una flecha 

en mini~tura y si se trataba de una mujer todos los objetos feme

ninos necesarios para tejer e hilar, como una rueca. una lanzade

ra, un peque~o cofre, un huipil y sus enaguas en miniatura. 

Postertorm~nte. se les educaba con preceptos mor~ 

les muy severos. de este modo la educaciOn de la nt~a empezaba a 

los tres años en el hogar recibiendo la instrucción que su madre 

le proporcionaba, teniendo como principio señalarle el lugar de la 

( 1 5) • Jacque s Sou ste 1 i e. LA VIDA COTIOIANA OE LOS AZTECAS EN VISPERAS DE 

LA CONQUISTA , Segunda EdiclOn, Edit. Fondo de Culturo EconOmlco, Méxi

co 1970. pAg. 170 
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mujer en la sociedad y a realizar las labores domésticas. como hi

lar algodOn. barrer la casa. moler el matz en el metate. etc. 

Existtan dos instJtuciones públicas encargadas de 

r1etr e'1ucacl6n a los n1i'los y a las niñas, una era el "CALMECAC", r!_ 

servada a los h1jos r1e los nobles. era una educación religiosa; la 

otra era el "TEPOCHCALLI", al que acudlan los hijos de la clase m! 

dia. en donde se les pr~paraba para la guerra y los combates. Las 

jovencitas entrabttn al "CALMECAC", desde su m~s tierna edad, vivtan 

en un ambiente humilde y casto. hactan penitencia y servtan a los 

dioses, barriendo y adornando el templo. dirigidas por las sacerd~ 

tizas de edad madura, permanecf an en la tnstltuctOn determinado n~ 

mero de anos hasta llegar a tener edad para el matrimonio. 

En el "TEPOCHCALLI", la educación era mas libre. las 

ni~as continuaban viviendo con sus padres, bajo la autoridad de 

una mujer de edad llamada ''PRINCIPAL'' de las doncellas, aprendlan 

canto, danza y servlan a los dioses. (16) 

Por su parte. al jóven azteca se les enseñaba a de

c 1 frar jerogllficos. a ejecutar operaciones aritméticas, observar 

el curso de los astros. medir el tiempo. conocer las plántas. los 

anímales, y sobre todo, el arte de la guerra. 

De esta manera se observan las diferencias en los 

principios educativos que se estableclan en razón del sexo. destg-

(16). Pierre Grima!. HISTORIA MUNDIAL DE LA MUJER. Editorial Grljalvo. México 

1.974. P~g. 459. 
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nado al hombre la actividad de la guerra y a la mujer la fidelidad 

y educaclOn al hogar. 

En base a la educación recibida durante su nii\ez y 

la juventud. la mujer azteca podfa desempenar las siguientes labo

res dentro de la S?Ciedad: 

- COCINA. 

- TEJIDO. OcupaciOn Importante en la jornada de la 

mujer, cuya reallzactOn era completamente a amano. teniendo la 

obllgaciOn de vestir a toda la familia. 

- MEDICINA. La mujer médico "CURANDERA". tenlan rese!_ 

Vo1do 11n gran papel por sus conocimientos de las plantas y las hie!. 

bas. 

- SACERDOTIZAS. El sacerdocio podla ser ejercido 

por mujeres¡ los padres llevaban a sus hijas al templo, algunas lo 

abandonaban·para casarse y otras permaneclan aht cama sacerdottzas 

- VENTA. Sentadas en los mercados las mujeres ven

dfan a los transéuntes tortillas, tamales, atole, cacao listo para 

beberse y sus productos del huerto o del taller. 

La jornada de una mujer de pueblo era dura y some

tida a trabajos pesados. como levantarse por las noches para ence~ 

der el fuego. preparar las comidas de los hombres que sallan al 

campo. a realizar la parte que les correspondla de los trabajos 

del campo, ocuparse de los nii1os, etc. En cambio, la jornada de 



una dama rica conststta en hilar, tejer al algodOn. contando con 

instrumentos, objetos, y todas las herramientas necesarias para 

poder realizar sus trabajos. 

Es de suma importancia la participación de la 

mujer en el desarrollo de esta sociedad, por el papel tan valioso 

que juega en labores, en su mayorla no remuneradas. que al parecer 

son secundarias pero que representan la base para el fortalecim1e~ 

to y crectmeinto de su cultura. pues sin ellas el gran imperio, 

guerrero, probablemente nunca hubiese podido alcanzar las magnitu

des por dem~s conocidas. 

MAYAS. 

De las diversas culturas que existieron en América 

ante su descubrimiento. se considera que lacultura maya fue una de 

las de mayor altura. Se extendió en basto territorio que llegó a 

abarcar unos 325.000 kilometros cuadrados en reglones que hoy per

tenecen a México. Los descubrimientos m6s antiguos parecen indicar 

que los primeros pobladores que se establecieron en las llamadas 

tierras mayas bajas - la mayor parte del Estada Méxicano de Tabas

co, las llanuras de Guatemala y Chiapas (México), la Penlnsula de 

Yucat~n y unü zona del Oeste de Honduras - ventan de las serrantas 

de Guatemala y Chiapas o de las tierras bojas de Tabasco. La Inmi

gración tuvo lugar a mediados del periodo preclaslco. es decir, 

hacia el ano 1000 antes de Jesucristo. Se les llama también moya 
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qutches, en atención a que éstos eran los hombres de las dos tri

bus prlnclpales de las varias que componfan los grupos mtgrato~ 

rlos, que comunme~te, se designaban con el nombre de mayas. (17) 

El factor b~sico de la repartición de las labores 

era. y sigue siendo. el sexo. Ya que al hablar de las mujeres y 

sus derechos de propiedad, de sus derechos a vender los productos 

de su huerto, y su ganado, se han considerado estas actividades 

desde el punto de vista de que proporctonan a las mujeres cierta 

independencia y libertad. Pero junto con estas tareas, parte de 

las cuales pueden considerarse como voluntarias, tienen otros de

beres que estan estrictamente definidos para las esposas. 

"El vivir con hombres hacerle las tortillas y la

varle la ropa. viene siendo la def1n1cf6n que las mujeres dan del 

"MATRIMONIO". El hacer tortillas y lavarle la ropa al hambre es 

algo que. desde luego se· espera de toda esposa, el número de horas 

que pasa und mujer lavando depende del número de hombres que haya 

en la fami l la y de cuantas hijas haya para ayudar. ( 18) 

El dejar los huipiles y las camisas blancas como la 

nieve es una ciencia doméstica: usan cenizas del hogar a veces una 

( 17). ENCICLOPEDIA !LUSTRAOA CUMBRE, TOMO IX, Editorial Cumbre, Vigésima Terc~ 

ra Edición, México 1982, P~g. 165. 

(!B). Mary Lindsay Elmendorf. LA MUJER MAYA y EL CAMBIO, Editorial SEP Setentas 
México 1973. p. p. 121 y s.s. 
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hoja, jabón y el sal. El agua para banarse es parte de las cuaren

ta o cincuenta cubetas diarias que sacan tas mujeres de los pozos. 

bastante profundos. Antes de que las mujeres puedan comenzar a ca

lentar agua o hacer tortillas. tienen que traer la tena para pren

der e 1 fuego. 

En conclusión podemos decir que en el campo de las 

actividades de la mujer se limitaba a la casa y a sus dependencias 

QuizAla Onica excep-ct6n fuera la de ir a buscar agua a sus fuentes 

naturales. Aparte de los quehaceres domésticos (preparación de las 

comidas. l lmpteza de la casa. lavado de la ropa. atención a los 

nlnas). la mujer participaba en la producción cosiendo, tejiendo y 

bordando. tanto para las necesidades familiares como para interca~ 

bto o tributo; también cuidaba la huerta anexa a la casa y de las 

aves que criaba (guajolotes. faisanes. palomas); eventualmente se 

ocuparla de hervir en casa la miel para clarificarla. Es probable 

también que ayudara al hombre en la fabricaciOn casera productos 

de henequén (cuerdas, sacas). (19) 

B) NUEVA ESPARA. 

En un principia y por razones histórico - jurldl

cas regló la vida palltlca de las llamadas Indias, el derecho cas-

( 19). Alberto Ruz. EL PUEBLO HAYA, Editarhl Salvat. M!xlca 1981, p. p. 81 y 
62. 
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tellano. Sin embargo. debido a las diferentes clases socteconOmi

cas y geograflcas no se aplicó completamente, por lo que surgió 

un derecho especial para el territorio conquistado, basandose en 

principios del derecho espaftol. el cual también se aplicaba supl! 

tortamente en·caso de no existir lagunas. 

Las leyes de Indias se destinaron para proteger a 

los indios y para Impedir su despiadada explotacJOn, pues compren

dfan que era necesario la reducclOn de las horas de trabajo; los 

descansos semanales (Ley XVII en el ~ttulo 

la protecctOn del salarlo. pagarlo Integro 

de la RecopllaclOn); 

en efectivo: la prot~ 

cctón a la mujer en cinta visible en la ley de Burgos; protección 

contra labores Insalubres y peligrosas (Ley XIV del titulo Vil del 

libro VI ••pedida en 1583. (2D) 

En el Derecho Laboral e•lstla la prohlblc!On para 

la mujer de ejercer oficios pObltcos y sólo en casos excepcionales 

muy cal1f1cadas podian destacar con ple11d soberanla de sus dCtus. 

Pero lo cierto es que su participación se caracte

rizó. por una contin6a degradación de su situación jur1dlca. 

''A partir de las denuncias hechas por Fray Bartolo

mé de las Casas. se dictaron Instrucciones con el fin de ordenar 

( 2D) .Sara Blalostosky de Chazan. LA CDNDICIDN JURIOICA DE LA MUJER EN MEXICD. 

Hé.tco. U.N.A.M .. Facultad de Derecho 1975. p. p. 33 



que las mujeres indias. estuvieran exentas del trabajo de •inas. 

Ast como aquellos considerados excestva•ente rudos o penosos". 

Asl mismo, por ordenanza del 13 de octubre de 1895 

se establece la prohibiciOn de tener indias solteras en los obra

jes. ni indias casadas sin marido. 

Se obtuvo una detaJ Jada regulac10n respecto al ser

vicio doméstico. La recopilación de indias regulaba el salario que 

se le deberla dar por el servicio doméstico, declarando que si se 

realizaba otro tipo de servicio se pagarla a parte; se regulaba 

también el servicio prestado por las indias en casa de espanoles. 

De estas disposiciones se deriva el caracter de este contrato de 

arrendamiento de servicios, fijando como plazo ma~tmo un ano, para 

evitar Jos frecuentes abusos que se cometlan. 

A diferencia del hombre, la mujer India obtuvo lo

gros con respecto a la libertad; fueron consideradas libres. sin 

que se admitiera alguna causa para hacerles.perder, jurtdlcamente 

su estado de libertad. De acuerdo a estas medidas se procuro otor

garle a la mujer una mayor instrucctOn en colegios . esto gracias 

a la labor de Fray Juan de Zu~Arraga. 

En los siglos XVI se crearon !nst!tuc!ones que 

atendf an. aunque con grandes dlferencl~s. La educaciOn elemental 

de la mujer; las primeras dedicadas a la ensenanza de n!nas y Jo
venes indias que tentan el caracter de colegios y conventos de re-
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llglosas. De este modo, la Onlca alternativa que se le presentaba 

a la mujer. era por una parte, resignarse a recibir la instrucción 

elemental y dedicarse al resto de su vlda a las labores domésticas 

o incorporarse a los conventos consiguiendo un poco mas de cultu-

ra. 

Las leyes sobre el trabajo de la mu3er y las nece

sidades que le provocaron se desprenden de las leyes de Burgos, de 

la número XVIII prohlbla que las mujeres que iban a ser madres se 

les obligase a desempeftar trabajos pesadas· y que durante la lac

tancia se les mandase a las minas o se les maltratase. 

La situación de Hueva Espana en general. respecto 

al trabajo. era semejante a la que por esa misma época extstta en 

Espana, caracterizada por los 11 6REHIOS 11
• Esa situación se refleja 

en la Nov!sima Recopilación de las leyes de Espana en cuyo libro 

VIII. Titulo XXIII. se trataba de los oficios. A continuación se 

da noticia sumarla de algunas de esas leyes que hdci!n rarer.:rnci;i 3 

las personas de sexo femenino. 

Ley XII. por Cédula del consejo, de zg de enero de 

1793, en donde se da la libertad para ejercer el arte de torcedo

res se da a tas personas de ambos sexos. 

Ley XIII, por decreto de ZO de enero de 1870 las 

viudas de los artesanos son autorizadas para conservar sus tiendas 

y tallares. aunque casen con segundos maridos que no sean del afi

elo de los primeros. 
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Durante el régimen Colonial Espanol en América se 

ofrece también un régimen legal de protecciOn, el que en ciertos 

as·pectos es mas avanzado al contemporanéo Europeo de entonces. 

Felipe 11 en 1593 limita la jornada diaria y pro

hibe el trabajo en sabado en la tarde y en domingo para los abor! 

genes de sus dominios. Se funda especialmente en motivos religio

sos para permitir la formación de incorporaciOn de éstos al cris

tianismo. 

En el régimen de la encomienda del ria de la plata 

y en el sistema de las '1 reducciones 11 tndlgenas se imponen también 

estas restricciones. 

Las ordenanzas del Virrey Toledo en 1574 para el 

pmitayo'' de las minas de Potosi y de Huancaveltca contienen dis

posiciones ~obre la duración del trabajo. estableciendose a la 

jornada de siete horas diarias repartidas en dos tiempos con un 

descanso a medio dta. No siempre la realidad fué lo que dísponla 

esta legislación generosa. 

C. MEXICO INOEPENOIENTE. 

En plana época independiente, las condiciones mise

rables de tos trabajadores se hicieron cada dla mas duras. El des! 

rrollo econOmlco de México. Inclinado al liberalismo. influyo so-
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bre los Constituyentes de 1857. quienes legislaron para reglamen

tar la libertad de trabajo (artlculos 4•, 51 y 27 de la Constltu-

clOn de 1857), pero en ninguna forma con sentido de protecclOn al 

trabajador. porque tal actitud se consideraba co•o una interven

ciOn del Estado contraria a los principios de la pollttca liberal. 

La falta de una reglamentación laboral, protectora 

del trabajador, haclan que la explotaclOn de los nlftos y las muje

res fuera en aumento. Esta carencia de las leyes protectoras fue 

la que hizO que los trabajadores se organizaran para defenderse en 

una sociedad de socorros mutuos y m~s tarde en un clrculo de obre

ros; este filttmo logró el establecimiento de un horario de trabajo 

el cu3J, indirectamente, reguló también el descanso. como las 

condiciones de trabajo eran las mismas para ambos sexos, las muje

res también participaban en los beneficios logrados. 

En 1876 se organizó en México el primer Congreso 

Obrero. inspirado fundamentalmente por la idea de tratar sobre las 

condiciones de la mujer obrera. Sin embargo. este Congreso, incl! 

nado fuertemente hacia una labor pol1tica, no logró mucho en bene

ficio de las trabajadoras. 

El historiador Daniel costo Vlllegas dice que en 

esta época la mujer tenla dos principales ocupaciones; la costura 

y la industria tabaquera. A parte de los malo~ tratos a que esta

ban expuestas y de las cond;clones antihigiénicas de las f6brlcas, 

las cigarreras tenlan que soportar la constante reducciOn de sala-
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rlos y el aumento de las tareas diarias. Y como la polltlca ha

cendaria del régimen elevaba el Impuesto. los empresarios procu

raban reducir sus costos de producción de manera que resultaba en 

perjuicio de las trabajadoras. Las condiciones de trabajo eran 

sumamente desfavorables. pues los cuartos en que las obreras1 

tentan que permanecer catorce o quince horas por jornada careclan 

de ventilación: ademAs tentan que sufrir maltrato en represalia por 

que se negaban a trabaJar por el mismo salario que reciblan los 

presos de la caree! de Belén, que eran competidores. 

La situación de las costureras no era mejor: Rect

b(an salarios miserables por trabajos que les tomaban todo el dta 

y parte de la noche. 

Todos estos hechos provocaron que las obreras se 

reunieran y fueran a la huelga, sostenidas con la ayuda económica 

de sus campaneras de of lcio que continuaban trabajando. Fueron 

numerosas las huelgas de las obreras tabaqueras. pero sin ning6n 

re~u!tado bcnfficD pJrJ ~llJs; al contrario, l1ubo oc~siones en 

que se vieron precisadas a regresar al trabajo en condiciones a6n 

peores que las que sufrlan antes de la huelga. 

Varias fueron las huelgas que se declararon' a nume

rosas empresas entre 1881 y 1884 pero no siempre fueron motivadas 

por la situación económica, pues hubieron muchos casos en que se 

buscó mejorar las jornadas de trabajo, cuya duración era todo el 

dla y parte de la noche. en lugares insalubres pésimamente acondi

cionados. 
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Manuel carrera Stampa nos da una Idea muy clara de 

la situación dP. la mujer dentro de los grcmtos de la época colo -

nial. senala que la mujer de la clase trabajadora laboro siempre. 

aQn stn contar con la autorización expresa del marido. Las mujeres 

trabajan en dos tipos de oficios: el primero. considerado expresa

mente como femenino. comprendta ocupaciones tales como de hilado

ras y tejedoras de seda, lana. lino y algodón; de confiteras. dul

ceras y cocineras; ío.brtcantes de sornbreros1 agujeteras. clavado

ras de cintas; zurradoras. cereras y otros oficios similares. El 

segundo tipo de of icto correspondla a las que trabajan. junto con 

los hombres, en la fabricación de tabaco. corte de zapatos. cera

mi ca, imprenta y encuadernanc ton. 

La actividad de las mujeres en quélla época alcanzo 

hasta los conventos, ya que habla religiosas que trabajaban en -

ellos estando sujetas a las ordenanzas de los gremios a los que 

pertenectan los oficios que desempe~aban. 

$cg:ún ~! rni smn a11tor. las restricciones dentro de 

los oficios no eran motivadas por el sexo, sino que eran el resul

tado de las que se imponta a tas distintas castas¡ indios. mulatos 

y mestizos. En la época colonial la mujer que trabajaba era acept!. 

da. bien como aprendiz, bien como oficial. pero nunca podta alcan

zar la maestrta en el oficio que desempe~aba. (21) 

( ~11. Plho Vlrve LA OBRERA TEXTIL. Segunda Edición. Editorial U.N.A.M. Facul

tad de Ciencias Polltlcas. México 1902. p. p. 26 y 27. 
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A ralz de los acontecimientos de Rlo Blanco y Orl-

1907. las obreras de esos lugares formaron una brl 

gada de defensa y de combate, que lucho contra las tropas de la 

dlc~adura hasta que ésta cayo derribada por la Revoluc!On de 1910. 

Fué esta actitud la que determino que las mujeres se ganaran. con 

todo derecho, la protecc!On de la ley. protecc!On que establece el 

articulo 123 de la Carta "•gna. 

Los legisladores de la RevoluciOn se dieron cuenta 

de la necesidad de que la mujer fuese protegida por el derecho 

que. por tanto. su situación debla fortalecerse mediante leyes 

que le abrieran nuevos horizontes en la lucha por la existencia. 

Consecuentemente. la ConstituciOn de 1917. al establecer las nor

mas que deberlan regir 135 relaciones de trabajo, concedió a la 

mujer igualdad jurfdlca con el hombre, como sujeto de derecho lab~ 

ral antes aún de concederle la igualdad polltica. 

El status actual de la mujer trabajadora en México 

tiene como fundamento las normas protectoras senaladas en el 

articulo 123 de la ConstltuciOn vigente, de la cual se desprendlO 

la Ley Federal de Trabajo. Adem~s refuerzan dicho status los con

venios con la OrganlzaciOn Internacional del Trabajo ratificados 

por el Gobierno de México, los reglamentos espectales para los di

ferentes ramos de la fabrlcac!On y la ley del Seguro Social. (22) 

(22). Phio Virve op . c 1 t . p . p . za y s • s .• 
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Dentro de las normas que se han establecido para la 

protecclOn de la mujer trabajadora, pueden considerarse como "In

ternacionales", las adoptadas por los patses miembros de la Orga

nización Internacional del trabajo (OIT). Esta organización ha -

adoptado, en relación con el trabajo de las mujeres, los siguien

tes convenios: 

Número 3. Sobre el trabajo de las mujeres antes del 

parto (1•. Reunión celebrada en Washington en 1919).· 

Número 4. Sobre el trabajo nocturno de las mujeres 

(1•. Reunión celebrada en Washington en 1919). 

NOmero 41. Sobre una revlsiOn del trabajo nocturno 

de las mujeres (18•. Reunión celebrada en Ginebra en 1834). 

Número 45. Sobre el empleo de mujeres en el trabajo 

subterr~neo de las minas (19•. Reunión celebrada en Ginebra en 1935). 

Número 89. Sobre la revisión del trabajo nocturno de -

las mujeres empleadas en la industria (31•. Reunión celebrada en 

Ginebra en 1935). 

Número 100. Sobre la Igualdad del salarlo (34•. Reu

nión celebrada en Ginebra en 1951). 
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N6mero 103. Sobre la revisión del Convenio n6mero 3 

referente a las condiciones del trabajo de las mujeres antes del 

parto (35•. Reunión celebrada en Ginebra en 1952). 

EStos convenios deben ser rettflcados por los gobier

nos de los paises miembros de la OIT que deseen lncorporarlos a sus 

iegtslaciones nacionales. 

Por parte de H~xico, fueron ratificados dos de los 

conventos mencionados: el número 45, sobre el trabajo de las minas 

y el nQmero 100, sobre la igualdad de la remuneractOn. 

El Convenio número 45, al referirse a la prohlbiciOn 

de emplear a las mujeres en las minas. senata que no se extienda a 

las mujeres que no realizan trabajo manual. menciona como compren-

dldas en esta categorta a las que ocupan un puesto directivo, a las 

empleadas en servicios sanitarios y sociales, a las que realizan -

practicas en la parte subterranea y a toda mujer que deba descender 

a esta misma oarte en el ejercicio de una profesiOn que no sea de 

caracter manual. 

El punto principal del convenio n6mero 100 establece 

que el sueldo ordinario b4sico o cualquier otra remuneraciOn asignada 

a un empleo debe ser fijado sin hacer distinciones basados en el -

sexo del trabajador. 
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CAPITULO 111. 

DERECHO DE LAS TRABAJADORAS. 

a) RELACION OE TRABAJO Y CONTRATO DE TRABAJO. 

La relación de trabajo. figura polémica. pertene -

ciente a la estructura y fines mismos. del derecho obrero; relati

vamente nueva. como la disciplina que la estudia, algunas veces. 

aceptada; otras rechazadas. pero caminando firmemente hacia su ca~ 

soltdactón como teorla que explica las consecuencias y efectos que 

nacen entre quien presta un servicio personal y quien da una re -

tribución para aprovecharse de dicho servicio. 

Es decir la relación de trabajo vista como una ex·

pl icactón a las normas que regulan y protegen los derechos y obli

gaciones de las partes que celebran un contrato de trabajo; pero 

no por el sólo hecho de su celebración, sino por el cumplimiento 

de las prestaciones a que se obligaron reclprocamente. 

La relación de trabajo que comonmente se origina 

en un contrato de trabajo puede no tener esa fuente; es decir, es 

la relaciOn jurldlca surgida entre el trabajador y el patrono por 

el sólo hecho de la incorporación o 11 instalactOn". del trabajador 

en la empresa, la que pone en funcionamiento el mecanismo protec

tor definido en la Ley Federal del Trabajo, 11 como la relación jur! 

dica que existe entre el trabajador y su patrono. cualquiera que -

sea el hecho que le dé nacimiento~ 
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Esta relación surge normalmente por efecto del con

trato. pero en muchos casos esta sujeta por ta ley con abstención 

del contenido del contrato y, algunos veces, est~ amparada legal

mente. aOn cuando el contrato que la origino sea nulo o as( se de

clare. ( 23). 

La relación de trabajo. debemos considerarla cerne 

una lnstltuclOn separada del contrato de trabajo es un régimen de 

derechos que se aplica a una situación o circunstancia real u ob

jetiva; es un hecho, uno ejecuclOn moterlol, es el cOmulo de der~ 

chas y obligaciones, es decir, los efectos legales que provoca 

para las partes el simple hecho de que el obrero ejecute un servi

cio personal en beneficio de un patrono a cambio de un salarlo, y 

bojo la dlrecclOn y dependencia de este. Es una tendencia o postu

ra moderna. tanto de la ley como de la doctrina, de sancionar y 

proteger el trabajo en si mismo, asl como la persono y familia del 

obrero que ejecuta el trabajo. Es uno doctrino que tiene como base 

y fundamento los f lnes y postulados mismos del derecho del tr•h•jo 

o sea tutelar a la parte débil de la relaclOn, aon en contra de su 

voluntad, es decir enfocando el problema hacia el campo de lo so

cial, y en beneficio de la clase obrera. 

Se puede oflrm•r que la reloclOn de trabojo es como 

(23). Rafael Caldera,DERECHD DEL TRABAJO TOMO l, segunda EdlclOn. 
Editorial El Ateneo, Buenos Aires 1960. p. 87 
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una mecha que al encenderse, obliga a los preceptos legales a reg~ 

larla. lndependientemente de la causa generadora. La relación de 

trabajo. o sea los nexos y efectos legales. que surgen en la empr~ 

sa dla con dla al prestarse el servicio puede tener su origen o 

fuente en un sinümero de actos o situaciones¡ puede nacer de un 

acuerdo entre las partes, o sea de lo que se conoce por conven

ción o contrato, esta fuente es una de las mas generalizadas y de

finidas. La costumbre. la ley y la jurisprudencia utiliza a diario 

el término "Contrato de Trabajo": ahl en donde en realidad existe 

una "Relación de Trabajo": y esta es una de las razones por la que 

frecuentemente se les confunde o equipara; pero es obvio que si el 

contrato de trabajo produce en la generalidad de los casos, una r~ 

laciOn de trabajo, al decir que ambas instituciones son una y la 

misma cosa. se esta confundiendo a los efectos con la causa, lo 

que repugna al buen sentido. 

Existe un tipo de RelaclOn de Trabajo que tiene su 

origen fuera del marco del contrato es decir sin la voluntad de 

una de las partes, y tiene su fundamento en la Ley, Reglamento 

Especial, etc. y apoyada por las teorlas antlcontractuales de la 

relación de trabajo que sostiene que esta no tiene de nlngOn modo 

caracter contractual: al estar predeterminado por la ley y sus corr 

secuencias. 

Lo hasta aqul expuesto nqs obliga a distinguir en-

tre contrato de trabajo como acuerdo de voluntades. y relaciOn de 

trabajo, como conjunto de derechos y obligaciones que nacen del 
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hecho de la apllcac!On de la fuerza flslca del obrero al trabajo y 

fines de la empresa del patrón. 

En el contrato de trabajo es necesario el 11 consentl 

mientou de las partes para que se perfeccione, tienen que concu -~ 

rrtr patrón y trabajador exteriorizando su voluntad, a fin de qué, 

dicho acuerdo no esté desprovisto de efectos legales. 

En cambio la relación de trabajo se nos presenta 

una modalidad, en lo que al 1'consentlmiento''. En efecto, la mencl! 

nada relación es imposible sin la ~oluntad de trabajador; recuér

dese que el articulo sv. Constitucional garantiza que a nadie po

dr~ obllgc1rsele a prestar trabajos personales sin su pleno consen

timiento. 

Nuestra Leglslac!On Laboral también distingue las 

dos instituciones que nos ocupan, sl bien no lo hace expresamente, 

si hace referencia indirecta: ademc1s a lo largo del articulado y 

esplrltu de los preceptos, estc1 plasmada ta lncllnac!On a proteger 

et trabajo en s1 mismo, con independencia de su origen o fuente. -

es decir a nuestros preceptos legales que regulan esta materia, :

les dló el legislador como fin Oltlmo, la misión de velar por el 

asalarariado como parte débil de la relación obrero-patronal; y 

encaminarlo a vivir con la dignidad de persona, basandose para 

ello en el papel importante que desempe~a en la producción. 

La Ley Federijl del Trabajo reglamenta esta activi-
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dad recogida con el nombre de "Contrato de Trabaje"; es decir 

dentro de este término enmarca la prestaclón del servicio del obr!_ 

ro. condlctonandola a que este sea personal. y a cambio de una re

tribución. 

El término contrato asl entendido. es una quimera 

en cuanto tal. pues d~ sobro sab~mos. que el contenido de dicho 
11 Contrato 11

, no se ~stipul<1 libremente por las partes. sino Que -

esta predeterminado por la ley; y que esta sólo requiere que el 

trabajo se preste efectivamente para desencadenar su fuerza regu

ladora. 

El legislador se diO cuenta, que un sin nOmero de 

relaciones obrero-patronales se presentaban cada dla, y cuya fuen

te no fué un ''Contrato de Trabajo'', asl fue por medio del articulo 

21 de la ley, consigo~ el mandamiento que indica que debe ''presu

mirse'' la existencia de un contrato de trabajo entre el que prest~ 

11n !'iervtcto personal. y quien lo recibe; con lo cu~l se dió vida 

en la le)" a la "Teorta de la Relación de Trabajoº, fijo su pens2_ 

miento en el sentido de proteger el trabajo que se ejecuta efecti

vamente. independientemente s1 proviene de dicha relación de un 

acuerdo de voluntades. o si se genera en una causa extracontrac 

Lua 1. 

l\sl concluye ºDE L.4 CUEVA", al decir: 

"La ley mexicana hace referencía a la. Rehción de 
trabajo si bien en forma vaga o indirecta en su ar-
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tlculo 21, de lo cual se deduce que el ténnlno 
contrato de trabajo tenga doble acepción: Acuer. 
do de voluntades y relaclOn de trabajo. (24) 

Para conlutr el Dr. Mario de la Cueva, propone las 

fórmulas siguientes que distinguen al contrato, de la relación de 

trabajo. 

a). El término contrato tiene un doble significado: 

Es un acuerdo de voluntades, creador de una relación jurldlca y de 

su contenido; y es una manera de ser de las relaciones jurtdfcas e 

Implica la apllcaclOn de un estatuto jurldlco, el derecho de las 

aobligactones y de los contratos. 

b). La relaclOn Individual de trabajo no tiene por 

origen necesario la concurrencia de voluntades de patrón y traba

jador. 

e) Consecuentemente el contenido de la relación de 

trabaJo. tampoco proviene de un acuerdo de voluntades. pero en todo 

caso, y por el juego de la ley de los Contratos Colectivos de tra

bajo es independiente de la voluntad de patrón y trabajador. 

d). El contenido de la relaclOn de trabajo tiene V! 

lar imperativo, por tanto debe de cumplirse puntualmente. 

e}. El Estado está interesado en el cumplimiento 

del contenido de la relac!On de trabajo y, esté fin la inspe---

(24). Mario de lo Cueva. op. cit. p.p. 461 y 462. 
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cciOn de trabajo esta autorizada para vigilar dicho cumplimiento e 

imponerlo coactlvamente. 

f). Aün en el supuesto que la relaciOn de trabajo 

tuviera origen contractual y su contenido pudiera fijarse libreme~ 

te por patrón y trabajador; la naturaleza del derecho del trabajo 

repugna a la idea de qué se aplique al trabajo humano, el derecho 

de las obligaciones y los contratos. (25) 

Podemos decir que la relación de trabajo, es una sl 
tuación jurfdica objetiva que se crea entre un trabajador y un pa

trono por la prestaciOn de un trabajo subordinado. cualquiera que 

sea el acto o causa que le diO origen, en virtud de la cu~l se -

apl tea al trabajador un estatuto objetivo, integrado por los prin

cipios. instituciones y normas de la declaración de Derechos Soci~ 

les, de la Ley del Trabaja, de las Convenios Internacionales, de 

los Contratas Colectivos, Contratas Ley y de sus normas supleto-

rias. 

De. la anterior deflniclOn, que más blén es una des-

crlpciOn se deducen algunas consecuencias: 

(25). Abel Navarro Gutlérrez. DIFERENCIA ENTRE CONTRATO SINGULAR 
DE TRABAJO y RELACION DE TRABAJO, Editorial Universidad AutOno

ma de Guadal ajara, México 1966. p.p. 65, 66. 
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A). El hecho constitutivo de la relación que es 
la pres tac 16n de un trabajo subordinado. 

B). La prestación de un trabajo. por el hecho de 
su iniclaciOn. se desprende del acto o causa que le dió origen y 
provoca por si misma. la realización de los efectos que derivan 
de las normas de trabajo. 

C). La prestactOn de un ~rabaJO determina ia apli
cación del derecho del trabajo, porque se trata de un estatuto l~ 

perativo cuya vigencia y efectividad no dependen de la voluntad 
del trabajador y del patrón. sino de la prestación del trabajo. 

O). La prestación del trabajo crea una situación 
jurldlca objetiva a la que se le da el nombre de "Relación de Tr!_ 
bajo": en el contrato, el nacimiento de los derechos y obligacio
nes de cada una de las partes depende del acuerdo de voluntades, 
mientras que la relación de trabajo, Iniciada la actividad del 
trabajador, se aplica automattca e imperativamente el derecho ob
jetivo. 

La Ley Federal del Trabajo en su articulo 20 nos 

d~fin~ ~ la re1~ci6n de trabajo. diciendo lo siquiente: 

nse entiende por relaciOn de trabajo. cual
quiera que sea el acto que le de origen. la 
prestación de un trabajo personal subordi
nado a una persona, mediante el pago de un 
salario". 

Donde hay una prestación de trabajo subordinado. 

ah! hay una relación de trabajo a la que se aplicar~ el estatuto 

laboral. ya Que la relación es un término que no se opone al con

trato. sino Que lo complementa. pues la relación de trabajo gene-
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relamente es originada por un contrato, que produce la prestación 

de servicios. Por lo cu41 el derecho del trabajo es la aplicación 

forzasa e Ineludible en todo contrato o relación laboral, as! como 

el derecho autónomo que se establece en Jos contratos de trabajo, 

pudiendo la voluntad de las partes superar las normas protecciont1 

tas d~l derecho objetive en ben~f1c1o d81 trabajador. 

El contrato de trabajo es un contrato autónomo y 

como tal debe def inirsele: "Como aquel contrato mediante el cual 

un trabajador se obliga a prestar sus servicios a Un patrono, bajo 

su dependencia y mediante remuneración". 

El maestro Mario de la cueva nos da una dedlnición 

de Contrato de trabajo diciendo 10 siguiente: 

"Es aquel por el cual una persona mediante el 
pago de la retribución correspondiente subor_ 
dina sus fuerzas de trabajo al servicio de -
los fines de la empresa. (26) 

En conc1u·s1on la Ley Federal del Trabajo en su ar -

tlculo 20 fracción 11 define al contrato de Trabajo. 

"Es aquel por virtud del cual una persona se 
obl igll a prestar a otra su trabajo personal 
subordinado. mediante el pago de un salario". 

(26). Mario de la Cueva. op. cit. p. 186 y s.s. 



55 

Toca ahora seftalar las principales caractertstlcas 

que guarda el contrato de trabajo dentro de la doctrina. 

a) Por principio el contrato de trabajo es un con
trato consensual. o sea aquella en que la convenctOn se constituye 
y perfecciona por el mero consentimiento. 

b) Es slnalagm6tlco, porque en el las dos parte• 
se obligan mutuamente. la una a la otra, el patrón a pagar el sa
larlo y el trabaj~dor a realizar el trabajo. 

e} Consideramos que también es un contrato conmut~ 
tlvo porque en el cada una de las partes se obliga a dar o hacer 
una cosa que se •ira co•o equivalente de lo que se da o se hace 
por ello. (27) 

En Concluston podemos decir que entre el Contrato 

y la RelaclOn de Trabajo no hay discrepancia, pues el Contrato 

de Trabajo no puede ser sustituido por la RelaclOn de Trabajo como 

figura autónoma. ya que el propio contrato se manifiesta a trnvés 

rj~ ta relación laboral. 

( 27). Miguel Bennúdez Clsneros, LAS OBLIGACIONES EN EL DERECHO DEL TRABAJO, 
Editorial cardenas, 14éxlco 1978, p6g. 35. 
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B) REQUISITO DEL CONTRATO DE TRABAJO DE LAS MUJERES. 

En nuestro ordenamiento jurtdtco, hablar de rtgur~ 

so sentido ténlco. del contrato de trabajo de las mujeres como 

contrato especial. mAs bien, habrta que aludir a ciertas condicio

nes peculiares del mismo. que suponen una linea de protección de· 

sus servicios, como consecuencia de entenderlas mas necesitadas de 

es&protecciOn. Por otra parte. el régimen de desigualdad en que se 

movla nuestro ordenamiento en materia de retrtbuctOn del trabajo 

de la mujer. desaparece después de la Ley de 22 de julio de 1961, 

y del desarrollo prestado a la misma por el decreto de 20 de agos~ 

to de 1970. 

El articulo 4' de la Ley Espanola de 22 de julio, 

senala que "la mujer podra celebrar toda clase de contratos de tr_! 

bajo. sin que las reglamentaciones de trabajo, conventos colectl

vos y reglamentos de empresa pueda hacerse dtscrlrntnactOn alguna 

en perjuicio del sexo o del estado civil. aunque este Gltlmo se al 

tere en el curso de la reiaciót1 ldhoril~. 

Las normas generales especlficas sobre el trabajo 

de la mujer aún cuando tiendan a garantizar la equtparaciOn con el 

varón. nada suponen en contra de las prohibiciones que por razones 

de peligrosidad e insalubridad de ciertos trabajos. se contienen 

para la mujer. btén con carácter general y absoluto. y hasta cier

tos ltmttes de edad en las reglamentaciones de trabajo. 
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El punto de partida del régimen jurldlco del tra

bajo de la mujer est6. en ser el mismo que el hombre. Las normas e~ 

cepcionales nacen. en este terreno. 6nicamente como consecuencia 

de los imperativos de la capacidad de la mujer casada (en función 

m~s del estado civil que del sexo) y en atención a las mayores ne

cesidades que la protección del trabajo femenino en estos casos. 

La·Ley de 22 de julio de 1961 ha dispuesto la vlge~ 

cla del principio de "igualdad de retribución de los trabajos de -

valor igual", para hombres y mujeres. principio reiterado, en su 

sentido m~s amplio. par el mencionado Decreto de 20 de agosto de 

1970. con arreglo a lo siguiente. 

A) La mujer tiene derecho a prestar servicios lab!:!. 

rales en plena situación de igualdad jurtdica con el hombre y per

cibir por ello ld~ntlca remuneración. 

B) En reglamentaciones de trabajo. ordenanzas lab~ 

rales. conventos colectivos sindicales. normas de obligado cumpli

miento y reglamentos de régimen Interior no podrán establecerse 

preceptos o claosulas que impliquen diferencia en las categorlas 

profesionales, condiciones de trabajo y remuneraciones entre los 

trabajadores de uno y otro sexo. 



58 

C) Las normas reguladoras del aprendizaje, Ingreso, 

periodos de prueba, clasificaciones. ascensos, retrlbuctones por 

trabajos especiales, premios, primas y otras de car6cter an!logo, 

responder6n al principio de Igualdad entre ambos sexos. 

D) ~lnalmente, se consideraran nulo todo pacto o 

acuerdo en los contratos de trabajo que vulnere los mandatos ante

riores. 

Las materias especificas en que se reconoce un rég! 

men jurldlco singular en favor de ta mujer. tiene su razOn de ser, 

como ya hemos Indicado en la necesidad de otorgad.a aquélla una 

mayor protecciOn. Y podemos concretar estas medidas, establecidas 

en distintas normas jurldlcas. (29) 

El pre6mbulo de la Constitución de 1946, al que 

remite la Constitución actual, garantiza a la mujer, en todos los 

campos, unos derechos Iguales a los del hombre. Este principio de 

no dlscrlminaclOn le asegura el libre acceso al trabajo, con las 

mismas condiciones de remuneración. 

Se puede decir que los requisitos del Contrato de 

trabajo de la mujer son. 

(28). Manuel Alonso, Garcla. CURSO DE DERECHO DEL TRABAJO, Cuarta Edición, 
Editorial Arle!, Madrid 1973, p. p. 612 y 613. 
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A) Desde que la mujer casada ha recobrado s.u plcn.1 

capacidad puede conclulr libremente un contrato de trabajo sin Ju

torlzaclOn de su marido. 

B) Que la mujer tiene la misma capacidad contrac

tual que el hombre al firmar un contrato de trabajo. 

MEJORAS EN FAVOR DE LA MUJER. 

1. LA PROHIBICION DE CIERTAS ACTIVIDADES: trabajos noctu! 

nos, subterraneos. los que excedan de sus fuerzas, o peligrosos 

para su salud o su moralidad. 

2. CONDICIONES DE TRABAJO: sillas a disposición de las 

trabajadoras. descanso los dlas festivos. (en la actualidad en al

gunas fabricas no respetan eso). 

MEDIDAS EN FAVOR DE LA MUJER. 

l. La Ley asegura la protección de la mujer en cinta 

(EMBARAZADA) y, por consiguiente del nlno, al no realizar trabajos 

que exijan esfuerzo considerable y signifiquen un peligro. 

11. Disfrutaran de un descanso se sets semanas 

anteriores y seis posteriores al parto. 
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111. Los periodos rle descanso se prorrogaran por et 

tiempo necesario en el caso de que se encuentren imposibilitadas 

para trabajar a causa del embarazo o del parto. 

El actual Estatuto de la mujer obrera puede resu

mirse en una doble proporciOn de igualdad de derech~s.con el 

hombre. 

C) CONDICIONES GENERALES DE LA MUJER TRABAJADORA. 

Son las normas que fijan los requisitos para la d~ 

fensa de la salud la vida de las trabajadoras en los estableci-

mientos y lugares de trabajo y las que determinan l~s prestaciones 

que deban percibir las mujeres por su trabajo. 

Entre los principios que regulan las condiciones 

de trabajo pueden mencionarse: 

PRIMERO.- La imposibl l ldad de abatirlas en detrime~ 

to de tas trabajadoras y m!s atta de los mlnimos reconocidos en 

la ley. 

SEGUNDO.- La necesidad de que sean proporcio_nales a 

ta importancia del servicio que preste. 

TERCERO.- Que sean equivalentes para trabajos lega-
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les sin establecer distingos por razón de raza. nacionalidad. 

sexo, edad, credo religioso o doctrina polltlca, salvo las modali

dades expresamente consignadas en el arttculo 56 de la Ley Federal 

del Trabajo. 

Este precepto nos remite a los principios de que 

el derecho del trabajo es un complejo normativo de contenido mini

raos en beneficio de los trabaJadores, y de que a trabajo igual co

rresponde idéntico salario. axioma que en este caso. se generaliza 

a la totalidad de Jas condlélones de trabajo. 

Las disposiciones rectoras de esta figura compren

den por lo tanto. la jornada de trabajo, incluyendo sus lim1tacio

neso los dlas de descanso y vacaciones; los prlnctptos que regu

lan el salario; los que rigen la partictpaciOn de los trabajadores 

en la empresa; los derechos y obligaciones reciprocas entre los 

trabajadores y el patrOn; asl como las demas prestaciones y servi

cios que se reconozcan. 

Las normas referentes a las condiciones laborales 

constituyen la esencia del derecho del trabajo. su base y su fln. 

pues nacen de las exigencias cambiantes de la vida y tienen por o~ 

Jeto Ja elevación de los niveles hast• el grado que permita la pa~ 

ticlpación de Ja trabajadora y su familia en Jos beneficios de la 

cultura y de la riqueza. 

Aunque constituyen 110 catAlogo incluso que va 

ensanchando en consonancia con los reclamos de la justicia social, 

oara efectcs pedagOgicos se pueden clasificar en tres categortas: 
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1 .. - Las condiciones de naturaleza tndtvtdual destin!_ 

das a garantizar a cada trabajador un nivel económico digno que le 

permita subsistir en el orden material e intelectual; se compren• 

den también. las disposiciones destinadas a la preservación de su 

vida y su salud. como por ejemplo la jornada m!xlma de trabajo. 

IJ.- Esta es de naturaleza colectiva que, pretende 

garantizar la seguridad de los trabajadores en forma general_, me-

dtante medidas preventivas de la existencia y de la salud. 

111.- Esta categorla también es de naturaleza ca-

lectiva se integra con la disposición que garantizan conjuntamente 

a los trabajadores el disfrute de prestaciones sociales como bli-

t1 iotecas. centros recreativos o de tipo asistencial. 

Entre los criterios de la Corte podemos mencionar: 

"CONOlClONES DE TRABAJO. VARIAClON DE LAS. SI un trabajador desempena en 

forma habitual un determinado trabajo por el que recibe un premio 

fijado de antemano y la empresa estima que ese trabajo le ocasiona 

perjuicios económicos, para modificar las condiciones de trabajo. 

debe plantear el conflicto del caso. pero en modo alguno esta fa

cultado para variar (MUTUO PROPRIO). los extremos reales de la rel•

ciOn de trabajo••. en virtud de su dinamtca especial y el caracter 

progr~matico del derecha del trabajo. las condiciones generales de 

trabajo pueden ser modificadas tanto por los trabajadores como por 

la empresa. 
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Los trabajadores podr4n solicitar la adecuación de 

las condiciones de trabajo cuando el salarlo no sea remunerador; 

cuando la jornada de trabajo sea excesiva a las circunstancias ec~ 

nómicas lo justifiquen. (articulo 57, primer pArrafo de la Ley Fe

deral del Trabajo}. Los patrones en cambio sólo podr4n solicitarla 

cuando las condiciones econOmicas lo exijan (articulo 57, segundo 

pArrafo de la Ley Federal del Trabajo}. 

El criterio de la corte se ha manifestado a este 

respecto. en el siguiente sentido: 

"CONDICIONES DE TRABAJO, PRESCRIPCION INOPERANTE OEL DERECHO 
A QUE SE IGUALEN LAS". 

No puede considerarse suceptible de prescripción 

el derecho de los trabajadores para exigir que se igualen las con

diciones de trabajo ya que la desigualdad se repite de momento a -

momento. por lo que el derecho no puede perdonarse. pues estimar 

e~:~ cucst1Cn d~ modo dlstinto ~qulvdldrid d que los Lrabdjddores 

estuvferftn siempre sometidos y conden~dos en el futuro a un estado 

de desigualdad. contrario a las Jurisprudencias que Informan el 

trato de que debe gozar, lo Onlco que ésta sujeto a prescripción 

es el derecho de reclamar los danos y perjuicios que de la referi

da desigualdad se hubieran derivado. (A.O. 1201-61. Sindicato de Tr_! 

bajadores Ferrocarrileros de la R.M. 28 de octubre de 1964, Cuarta Sala. 

Informe 65. p. 16. (29} 

( 29). lnstl tuto de investigaciones Jurldlcas. DICCIONARIO JURIDICO MEXICANO. -
A=Cll. 3• Edición. Editorial PorrOa UNAM, México 1989, p.p. 585 y 586. 
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Estos supuestos corresponden a los llamados conflt~ 

tos de orden econOmico que en linea de principio. se promueven con 

el propOslto de generar, modificar, suspender o terminar las condl 

clones de trabajo. 

"En linea general. las condiciones de trabajo se 

determinan mediante tres sistemas": 

1.- A través del cuerpo Individual entre la empresa 

y el trabajador, sistema prevaleciente en la pequena y mediana in

dustria o en algunos trabajos especiales, ejemplo: El servicio o 

el trabajo da confianza. 

Z.- Mediante la dlscuslOn sindical a través del co.!'. 

trato colectivo celebrado por la Organización Profesional mayorit~ 

ria con la empresa. 

3.- M~Jlanta ~cntcn~ia ~ol~ctlva pronunciada por la 

Junta de ConclllaclOn y Arbltroje. a solicitud de los trabajado 

res. (30). 

( 30). lnstl tuto de Investigaciones Juñdlcas. op. el t. p. 567. 



CAPITULO 1 V. 

LA JoRNAOA NOCTURNA EH LAS LABORES DE LA 

MUJER TRABAJAOORA. 

A) JORNADA DE TRABAJO. 

B) CLASES DE JORNADA DE TRABAJO. 

C) CUANDO SE DA LA JORNADA NOCTURNA. 
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CAPITULO IV. 

LA JORNADA NOCTURNA EN LAS LABORES DE LA MUJER 

TRABAJADORA. 

A) JORNADA DE TRABAJO. 

Desde que apareclO en la tierra la humanidad surg~ 

l~ explotación del hombre por el hombre. la jornada de trabajo ha 

sido una forma dé producc!On por medio del cu41 el patrón obtiene 

los valores econOmlcos producidos por el trabajador, y esta obten

cl6n de riqueza es mAs grande cuanto mas larga sea la jornada. 

Esto trajo como consecuencia mOlttples luchas y mo

vimientos, cuyo objetivo principal era liberarse del yugo de los -

explotadores a través de las limitaciones de la jornada de trabajo 

Uno de los movimientos mAs importantes y en los que 

el legislador fijó su atenclOn fué el desgaste flslco y la fatiga 

que sufrtan los trabajadores durante el desarrollo de sus labores, 

motivo por el cual ta f ljac!On de la jornada de trabajo es primor

dial, ademas porque con ella se determina no sOlo el rendimiento 

del trabajador, sino también porque para su llmltac!On, se debe -

tomar en cuenta una serle de factores de car6cter social, fistol~ 

gtco y econOmico que involucr~n al trabajador y en general, e toda 

la sociedad. 

As! mismo puedo hacer ~enc!On que la jornada de 
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trabajo fué reglamentada en las Ordenanzas de los Gremios del regl 

men corporativo en forma arbitraria. Cuando desapareció este rdgl· 

men y surglO el de la libertad Industrial, la jornada de tr•bajo 

fué objeto de contrataclOn entre trabajadore5 e Industriales; pe

ro como la libertad de contrataclOn en estos casos colocaba a los 

trabajadores en sltuaclOn desventajosa o de lnferlorld•d frente a 

los patrones Quienes en su afan de lucro estabJecf eron Jornadas de 

trabajo excesivas. forzosamente t6nlan que venir constantes prota~ 

tas por parte de los explotados y justas peticiones de jornadas de 

trabajo hu•anas; lo cual dlO margen a que el Estado Interviniera • 

mediante una acc10n tutelar especialmente en lo que toca al traba~ 

Jo de las •UJeres y de los nlnos. 

La jornada de trabajo de ocho horas entrana una s~ 

prema conquista de las clases laborantes. 

Esta conquista tuvo su origen en Inglaterra, habi

endo sido "OWEN• uno de los mas ardientes defensores de las ocho h2 

ras de trabajo; porque mayor labor Implicaba el aniquilamiento de 

la clase obrera y el enriquecimiento Injustificado de la clase pa

tronal. Más sln'embargo. no todas las naciones aceptaron la jorna

da de ocho horas: un ejemplo de esto es Francia en el ano de 1848, 

l• cual redujo su jornada de trabajo a diez horas y por Docrotc do 

9 de septiembre del mismo ano se fljO como limite de la Jornada de 

trabajo para adultos en doce horas y no.fué sino hasta el ano de -

1919 cuando se Implanto la jornada de ocho horas. 

Asl mismo en el ano de 1919 se celebro en Washlg--
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ton una Conferencia por la Organizac!On Internacional del Trabajo 

en la que se adoptó la jornada legal de ocho horas. (31) 

En la epoca actual, podeaos hablar de un derecho a 

la vida, un derecho al trabajo y de un derecho a la cultura, estos 

derechos muy bien pueden ser entendidos como el grito de rebeldla 

del hombre que se niega a ser considerado como un •ero factor de 

produce Ion. 

Atendiendo a una dlvls!On natural de las velntlcu~ 

tro horas del dfa, se han agrupado estas en tres etapas, cada una 

de las ocho horas: las prl•eras ocho son para dedicarlas al desem

peno del trabajo, las otras ocho al esparcimiento y educación y -

las Oltl•as, dedicadas •I reposo. 

Podemos decir que en cuanto al coacepto de jornada 

de trabajo, el maestro Guillermo Cabanellas. ha definido a la jor

nada de trabajo como: 

"El lapso convenido por las partes, que 
no puede exceder del m4xlmo legal, du
rante el cual se encuentra el trabaja .. 
dar a las Ordenes del patron o empresa
rio, con el fin de cumplir la prestación 
laboral que éste le exija'". (JZ) 

{31). Fernando Banera Fuentes. INSTITUCIONES DE DERECHO DEL TRABA
JO. (TESIS), !léxico 1943, p.p. 43 y 44. 
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COLLOTI, define a la jornada de trabajo de la sigui-

''Es el tiempo durante el cual diaria
mente el trabajador se encuentra a -
disposición del patrOn para cumplir 
la prestación que le impone el contr!_ 
to de trabajo. (33) 

Por su parte, el maestro "EUQUERIO GUERRERO", dice que: 

" La jornada de trabajo es el lapso de -
tiempo durante el cual, un trabajador -
debe estar disponible jurldlcamente, P.! 
ra que el patrón utilice su fuerza de -
trabajo Intelectual o•materlal" (34) 

Podemos decir, que la jornada de trabajo Implica en 

su deftniclOn, un elemento importantlslmo como In es la subordlna

clOn de parte del trabajador para con el patrón durante un cierto 

lapso de tiempo, para que este utilice su fuerza de trabajo a cam

bio de una contraprestaclOn que viene siendo el salario. 

(32). Gulllor.mo Cabane!!a". CONTRATO DE TRABAJO VOL. !!. Ed!torlal 
blbliogrAflca Omeba, Buenos Aires 1963, p. 126. 

(33), Julio Collotl. REG!MEN JURIOICO DEL DESCAHSO, Buenos Aires 1964. p. 13 

(34). Euquerlo Guerrero. MANUAL DE DERECHO DEL TRABAJO, Editorial PorrOa. S.A .. 
México 1983, p. 123. 
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Nuestra Ley Federal del Trabajo, en su articulo 58, 

nos define a la jornada de trabajo en la siguiente forma: 

" Jornada de Trabajo. es el tiempo durante 
el cual el trabajador esta a disposición 
del patrón para prestar su trabajo 11

• 

Esta deflniclOn de la Ley Federal del Trabajo con

sidera a la jor~ada de trabajo. como el tiempo durante el cual -

el trabajador esta a dlsposic16n del patrón, aunque materialmente 

no labore, ya que se apoya en el hecho de que el trabajador se -

obliga a poner su energla de trabajo a disposición del patrón du

rante un nOmero determinado de horas, por lo que cualquier lnte-~ 

rrupctOn que ocurra en las labores, no puede implicar la prolong! 

ciOn de la jornada, porque los riesgos de la producción son a car

go del patrón, y nunca del trabajador. 

En cuanto al computo de la jornada de trabajo. es 

decir, en qué momento se inicia la jornada laboral y el limite de 

ésta, se han establecido dos criterios: 

l. El primero de ellos senata, que el momento en 

que se inicia la jornada laboral se fija en el trabajo efectiva

mente realizado por el trabajador. esto es. se inicia el momento 

en que el trabajador empieza a desarrollar efectivamente el servi

cio para el cual fue contratado. 

Z. El segundo criterio establece que el momento 
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en que se Inicia l• jornada de trabajo, es desde el Instante en 

que el trabajador permanece en la fuente de trabajo a disposición 

del patrón. 

Considero que este Oltlmo criterio no es correcto 

ni puede ser aceptado, toda vez que deberla ser mas amplio, en el 

sentido de que !unqu~ no esto el trabajador dentro de la negocla

ciOn, propiamente dicha, deberla co•putarse como jornada por el -

simple hecho de que se encuentra a disposición del patrón. 

Oe todo lo antes expuesto, consideramos que la defl 

nlciOn correcta de Jornada de Trabajo, es la que se encuentra con

tenida en la Ley Laboral, ya que recoge los principios que se der! 

van de la doctrina y la jurisprudencia y tomando en conslderactOn 

que la Ley Federal del Trabajo establece la obligación del traba

jador de desempenar el servicio bajo la dirección del patrón o su 

representante, a cuya autoridad estara subordinado en todo lo con

t~rnlente al trabajo y que éste se debe ejecutar con la intensidad 

cuidado y esmero. as1 como en la forma, tiempo y lugar convenidos, 

Concluyo tomando por concepto de Jornada de Trabajo 

el que nos da la Ley Federal "del Trabajo en su articulo 58, que ya 

se mencionó con anterioridad. 



72 

B) CLASES DE JORNADA DE TRABAJO. 

Analizando las diferentes clases de Jornada de Tra-

bajo que seftala nuestro derecha mexicano, a tavés de nuestra Carta 

Magna, nos encontramos las siguientes clases de jornada de trabajo 

Se menciona en el apartado 11 A" del articulo t23, -

Constitucional frocc!On l. lo si;ulcntc: 

"La duración de la jornada m4xima sera de 
ocho horas 11

; entre los obreros, jornale
ros, empleados, domésticos, artesanos y 

de una manera genera 1. 

La duraclOn m4xlma del trabajo diurno, no puede ex

ceder de ocho horas. pero cabe aclarar que esta disposictOn no se 

aplica a las personas que desempenan trabajos especiales, como 

son: los del servicio doméstico, hoteles, hospitales y estableci

mientos anatogos. 

El articulo 123 Constitucional, fracción 11, mene!~ 

na lo siguiente: 

"Que la jornada maxtma de trabajo nocturno sera de 
siete horas. Quedan prohibidas las labores insal~ 
bres o peligrosas, el trabajo nocturno Industrial 
y cualquier otro trabajo después de las diez de -
la noche, de los menores de dieciséis años 11 

.. 
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Como podemos observar, nuestra Ley fundamental re

gula Onlcamente dos clases do jornada, que son la "DIURNA y la llOC

TURllA". 

Por otra parte la Ley Federal del Trabajo, en su -

articulo 59 establece: 

.. El ttabaJaC:or y el patrón f1Jarar. la durac10n de 

.la jornada de trabajo, sin que pueda exceder de 
los mblmos legalesw. 

"Los trabajadores y el patrón podr6n repartir las 
horas de trabajo, a fin de pennltlr a los prime
ros el reposo del sabado en la tarde o cualquier 
modal ldad equiY11lente 11

• 

Como podemos ver claramente la flexibilidad de la 

ley, que va a permitir en un momento dado, que previo el acuerdo 

del patrOn y del trabajador, se repartan las horas de trabajo en 

la semana, a fin de permitir al obrero el reposo del dla sabado en 

l~ t~r~~ o d~ tod~ ~s~ dfa. 

El articulo 60 de nuestra Ley reglamentarla, al -

Igual que nuestra ConstituciOn. contemplan las dos clase de jorna

das que son la "DIDRNA y la NOCTURNA", pero ademas regula una mh que 

es la jornada 11MIXTA 11
1 que no es contemplada por nuestra Constitu

c!On. 

"ARTICULO 60". - La jornada DIURNA, es la compren-
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dlda entre las séis y las veinte horas. 

ta jomada NOCTURNA, es la comprendida 
entre las veinte y las séis horas. 

La jomada MIXTA, es la queocompr~nde peri~ 
dos de tiempo de las jornadas DIURNA Y NOC
TURNA, siempre que el periodo nocturno sea 
menor de tres horas y media, pues sl com-
prende tres y media o mas. se reputara Jo!. 
nada NOCTURNA. 

As! mismo la Ley re~tamentarla va a limitar las t•• 

tres clase de jornadas que contempla. estableciendo en su articulo 

61, lo siguiente: 

"ART 1 CULO 61". - La duración m6xlma de la jomada 
sera: ocho horas la DIURNA, siete 
la NOCTURNA y siete horas y media 
la mixta. 

Como podemos observar, tanto nuestra Constltucton, 

como la L&y Federal del Trabajo. coinciden en reglamentar de 

igual manera a la jornada diurna y a la jornada nocturna, no asl a 

la jornada mixta, que Qnlcamente la regula nuestra Ley Federal del 

Trabajo. 

No obstante que pueden hacerse diversas clasifica

ciones de las jornadas, considerando diferentes puntos de vista o 

atendiendo a circunstancias especiales que hay que tomar en cuenta 
en cada caso concreto, es muy aceptable la clasificaclOn que reall 
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za el maestro Néstor de Buen Lozano, en su obra "DERECHO DEL TRA

BAJO". 

l. - "JORNADA DIURNA".- Este t 1 po de jornada se encuen

tra establecida en el apartado "A". fracción r del articulo 123 -

Constitucional. que dispone lo siguiente: "La duraclOn de la jorn! 

da m6xlma, ser4 de ocho horas". nuestra Ley Federal del Trabajo, -

la reglamenta en la parte primera del articulo 60, que ya se men-

clon6. 

Esta jornada tiene su raz6n histórica desde la edad 

media ya que s6lo estaba limitada por un fenómeno fislco, que era 

(la salida y el ocaso del sol), ya que no exlstla la luz artifici

al que permitiera el trabajo nocturno, de aqul que se llamara •Jo~ 

nada de Sol a Sol''• se inclufa dentro de ésta el tiempo necesario 

para trasladarse de un lugar al centro da trabajo o viceversa. 

En la actualidad nuestra Ley Federal del Trabajo 

ubica mas claramente a esta Jornada en Jos art1culos 60 y 61. 

2.-"JORNADA NOCTURNA".- Es la comprendida entre las -

veinte y las seis horas, teniendo una duración m~xlma de siete ho

ras, encontr4ndose reglamentada también por los artlculos 60 y 61 

de la Ley Ordinaria. 

Esta jornada nace h!st6rlcamente con el liberalis

mo, el que aduciendo h~bllmente argumentos, logra demorar la regl! 
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mentaclOn de la jornada do trabajo durante el siglo pasado. Pero 

las consecuencias de la apllcaclOn de esta libertad contractual de 

la jornada de trabajo, no pudieron ser más desastrosas y a la vez 

mas dolorosas para los trabajadores ya que estos se encontraban en 

una sltuaciOn inferior en relación con el patrón. ya que este es 

el que pone las co~diclones, y los trabajadores se ven en la nece

sidad de aceptarlas para no morirse de hambre. 

Con el descubrimiento de la luz artificial y el In

vento de las maquinas y con el afán de lucro que Imperaba en el -

siglo XIX, llevaba al patrOn a Imponer jornadas agotadoras de ca• 

torce y quince horas, ya que las maquinas segulan trabajando toda 

la noche y como consecuencia la explotación del ser humano todavla 

en la actualidad sigue existiendo este tipo de explotaclOn. 

Considero que es justo que el legislador haya redu

cido en una hora el trabajo nocturno toda vez que la fatiga, pro

voca en la mujer trabajadora un desgaste flsico, cansancio y agot~ 

miento, cuando se trata de labores realizadas durante la noche. 

3.-"JORNADA MIXTA".- Esta comprende periodos de las 

jornadas DIURNA Y NOCTURNA, toda vez que el periodo nocturno sea me

nor de tres horas y media. pues si comprende tres y media o mas, 

se estimara como jornada nocturna. Esta clase de jornada debera -

tener una duración maxtma de siete horas y media. 

Cuando un trabajador desarrolla sus actividades es 
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frecut:?nte que éstas tengan lugar duran_te el dla o por la noche, -

mas se presentan casos en los que sus funciones tienen lugar abar

cando del horario considerado dentro de la jornada diurna y parte 

de 1 a nocturna .. 

4.- "JORNAOA ESPECIAL".- Es aquella que se da cuando 

se acumulen les jornadas que r~sultan lndtspensables en determina

do tipo de servicios. 

No obstante que la Constitución establece la dura

ctOn mAxtma de la jornada, la Ley reglamentaria autoriza en su ar

ticulo 59 que se labore una jornada mayor, si con ello, se cons~-· 

gue el descanso del d!a s!bado. de ah! que existan jornadas espe

ciales. 

5.- "JORNAOA ILIMITADA".- Esta parece ser una viola -

ciOn total de los preceptos Constitucionales, pero si pensamos en 

determinados orestadorcs de servicios. como lo son los trabajado

res domésticos, ta ley reglamentaria senata: 

"ARTICULO 333". - Las trabajadoras domésticas debe
r!n disfrutar de reposos suflcle_!! 
tes para tomar sus alimentos y -
descansos durante la noche. 

6.- "JORNADA EXTRAORDINARIA".- Este tipo de jornada se 

encuentra consignada en la fracc!On XI, del articulo 123 Constitu
cional, as! como también en los art!culos 65, 66, 67 y 68 de la -

Ley Federal del Trabajo. 
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El propósito que tuvo el legislador al Implantar 

estas limitaciones fue la de proteger a los trabajadores en su pe~ 

sona flslca, pues serla factible que los trabajadores con la ambl

clOn de ganar m4s, laboran m4s horas que las fijadas por la ley o 

sea (tres horas diarias O hasta tres veces a la semana). 

El articulo 66 de nuestra Ley Federal del Trabajo 

considera a la jornada extraordinaria como la prolongaclOa.de la 

jornada ordinaria. siempre y cuando medien circunstancias extrae! 

dinarias que asI lo ameriten sin exceder nunca de tres horas dia

rias ni de tres veces en la semana. 

AsI mismo podemos.1 decir que se debe remunerar el -

tiempo extraordinario, con un cien por ciento más del salario que 

corresponde a las l1oras de la jornada ordinaria. 

Si el tiempo extraordinario excede de nueve horas a 

la semana, nuestro articulo 68 de la Ley Federal del Trabajo, en 

su fracción segunda menciona Jo siguiente: 

"Que el patrón queda obl lgado a pagar el t1·aba
jador el tiempo excedente con un doscientos por 
ciento mas del si1lario que le corresponda a las 
horas de la Jornada, sin p•rJulclo de loo sonc12_ 
nes establecidas en esta ley hacia el patrón~ 

Podemos advertir que del tiempo extra, se originan 

derechos y obligaciones, tanto para los trabajadores como para el 
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patron, ya que este ültimo. tiene derecho de pedir o exigir a sus 

trabajadoras que laboren tiempo extra en caso de siniestro o ries

go eminente. asl como por circunstancias extraordinarias. 

Se puede decir que de este precepto se pretende d~ 

rivar que las trabajadoras tienen la obligación de laborar, cuando 

lo ordene el patrOn en una jornada extraordinaria permitida por la 

ley, es decir, nu.eve horas extras a la semana, pero sin que el dla 

en que trabaje jornada extraordinaria exceda de tres horas; por 

tal motivo. es conveniente que los trabajadores establezcan en sus 

contratos colectivos de trabajo que sera potestativo para los mis

mos aceptar o no laborar tiempo extraordinario. 

En conclusión puedo decir que los derechos que se 

derivan para los trabajadores por laborar tiempo extra, son los de 

recibir una mayor remuneración. 

7. - "JORNADA CONTINUA" .-SegOn puestra Ley Federal del 

Trabajo ld define en su articulo 63 de la siguiente manera:"Ouran

te la jornada continua de trabajo se concedera al trabajador un 

descanso Je media hora por !o menos. 

Aqul cabe se~alar que este precepto no senala~espe

cif icamen~e el momento en que el trabajador debe descansar, sino 

tan solo •Stablece que la media hora de reposo la debera dlsfru-

tar dentr~ de su jornada por lo que debera pactarse entre trabaja

dores y ¡-.:trenes, en el Reglamento Interior de Trabajo, las horas 
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y lugares en que los trabajadore~ podran reposar durante su joro! 

da; en la inteligencia de que la media hora de descanso se comput! 

ra como tiempo efectivo, cuando el trabajador no pueda salir del 

lugar donde presta sus servicios. 

Podemos decir que la jornada continua se refiere a 

la idea de que la trabajadora presta sus servicios desde el momen

to en que se estipuló su inicio de ta jornada hasta el momento en 

que esta conciuya, o sea que en esta jornada no hay tnterrupclOn. 

9.- "JORNADA O!SCONTINUA".- Esta jornada tiene como -

caracter!stica principal la INIERRJ'CICJl de la jornada de trabajo de 

tal modo que el trabajador puede libremente disponer de ese tiempo 

estando éste obligado a presentarse en las partes en que se divi

da su jornada de trabajo. En esta clase de jornada el tr.abaja-

dor. interrupe en elgOn momento la disposlciOn del patron. desea~ 

sando o tomando sus alimentos, y posteriormente vuelve a ponerse 

a disposición del patrOn para prestar sus servicios el mismo dla. 

10.-"JORNADA HUMANITARIA".- Es aquella que es tolera

ble para el trabajador en su tarea en virtud de la naturaleza. 

Partiendo del apartado 11 A11
, fraccfOn XXVII. del -

inciso 11 a'1 del artrculo 123 Constitucional que establece lo si-

guiente: ''Seran condiciones nulas y no obligaran a los contrayen

tes, aunque se expresen en el contrato. 
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a) Las que estipulen una jornada Inhumana por lo n~ 

torlamente excesiva, dada la lndole del trabajo. Y que en la Ley 

Federal del Trabajo en su articulo S• establece lo siguiente: 

• Las disposiciones de esta ley son de orden pObllco, 
por lo que no producirán efecto legal, ni impedirá 
el goce y el ejercicio de los derechos, sea escri
ta o verbal, la esttpulactOn QUe establezca: " 

FRACCION 111. "Una jornada inh .... ana por lo notoria-
mente excesiva, dada la lndole del tr!!_ 
bajo a juicio de la Junta de Concllla
Y Arbttraje 11

• 

Los mencionados preceptos nos dan a entender que no todos: 

los trabajos tienen igual desgaste de energta. un ejemplo muy cla

ro serla entre un minero y un vigilante de almacén. el primero ló

gicamente requiere de m3s energla que el segundo, ya que su traba

jo es mas rudo. Dicho esto podemos decir que jornada humanitaria 

es la jornada maxlma para aquellos trabajos que requieran un desa

rrollo mayor de energla. Las consecuencias de este principio son 

el, que las autoridades mexicanas a petición de los obreros y cua~ 

do se demuestra lo excesivo de la jornada, estan en la obligación 

de decretar la reducción, siguiendo los principios de la Organiza

ción Internacional del Trabajo. en cuanto a los intentos de rcdUC· 

clón se funden en la necesidad del trabajador y no sólo en la lu

cha contra el paro. Dentro de esta Jornada se perfila en un futuro 

no muy lejano. la jornada de cuarenta horas. (35) 

( 35). Roberto Be 11 o Aponte. LA JORNADA DE TRABAJO COMO MEDIO DE EXPLOTA
CIDN DEL TRABAJADOR. (TESIS). México 1973. p. 26, 27 y 28. 
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C) CUANDO SE DA LA JORNADA NOCTURNA. 

En términos generales, el trabajo nocturno es aquel 

realizado en la noche, tomando ésta en el sentido más restringido, 

no desde la puesta a la 5alida del sol, sino de la carencia de la 

luz que permita las labores luego del ocaso, hasta la claridad na

tural por cercanla de la aurora. 

Legalmente, el comprendido dentro de determinadas 

horas, durante las cuales quedan prohibidos los trabajos a ciertas 

catcgorlas de trabajadores, como l~s mujeres y los menores: y que 

se remunera mejor, por estimarse menos higiénica o cómoda la pres

tación laboral nocturna. 

As! mismo por los malos medios de llumlnaclOn arti

ficial de antano, y por la tradicional jornada "DE SOL A SOL", el -

trabajo nocturno no ha tenido amplio desarroilo, paradójicamente, 

hasta el siglo de las luces: el XIX, y m4s aOn en el siglo XX. 

Ello ha sido consecuencia del desarrollo del maqui11ismo, :::a la CO.!l 

vivencia de utilizar muchas horas las maquinas. a fin de amortiza~ 

las pronto, y de la posibilidad de mayor ganancia que el sistema -

brinda. 

De la rareza antigua se pasó al abuzo del trabajo 

nocturno. Se hizo necesaria asl la tntervención de la medicina __ 

para determinar los efectos sobre la salud de los trabajadores. -

con la conclusión de que la labor nocturna es perjudicial en prin-
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cipio, por lo cual debe prohibirse o limitarse en grado extremo. -

Podr!amos afirmar as!, con un dicho popular: "QUE LJI NOCHE. SE HA HECHO 

PARA DORMIR Y EL OIA PARA TRABAJAR", y que el trabajo nocturno Invierte 

los hábitos de la vida, basados en las leyes de la naturaleza y -

que relega a los trabajadores que se dedican a él en forma conti

nüa, por el empleo obligado a la luz artificial; ademas de la ob

servación notoria de no ser el descanso diurno tan reparador como 

el nocturno4 

Planteado el problema de si un trabajador puede ne

garse, o no. a la prestaciOn del trabajo nocturno, considera COLLQ 

TT!, que debe estimarse arbitrarla la negativa del trabajador a -

aceptar el trabajo nocturno "cuando ha sido debidamente autorizado 

y esta impuesto por las necesidades de la empresa, en vista a una 

mayor producción o como consecuencia de la naturaleza de las ta-

reas. 

Esa situación se hace mAs sensible cuando el traba

jador ha ingresado en la empresa bajo la condiciOn de aceptar la 

~signactOn al horario de trabajo que se dispusiere libremente sin 

que signifique modificación dentro de las necesidades de la produ

cción. La negativa del trabajador a la prestac!On del trabajo noc

turno se justifica cuando la desclsiOn unilateral de la e•presa 

del trabajo nocturno se justifica cuando no se funda en razones de 

orden técnico, ni en necesidades de I~ producción o cuando la alt! 

ración del horario perjudica leg!tlmos Intereses del trabajador, 

tenidos en cuanta en la celebraci6n del contrato de trabajo. 
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Asl mlsmo podemos decir que por razones flslológl

cas, famtliares y morales conducen a la ltmttaciOn o exclusión del 

trabajo nocturno p~ra las mujeres y los menores. En tal sentido, -

el prlmero de los Conventos de la O.I.T •• fijaba en su articulo 3• 

la siguiente norma: 

11 Las mujeres sin dlstinciOn de edad, no 

podran ser empleadas durante la noche. 

en nlng~n establecimiento Industrial. -

pOblico o privado ~on excepción de aque

llos en que Onicamente estan empleados 

los miembros de una misma familla 11
• 

Por "NOCHE" se entiende en el citado convenio que -

es "el perlado de once horas consecutivas, por lo menos, que com-

prendera el Intervalo entre las diez de la noche y las cinco de la 

man!n~ ln~~dJ~te. 

La anotada norma ha sido ratificada por el conve

nio 41, relativo al trabajo nocturno de las mujeres, revisado en 

la Conferencia de la O.I.T .• reunida en Ginebra en el ano de 

1934. ( 36). 

(36). Guillermo Cabanellas. COMPENDIO DE OERECHO LABORAL. TOMO l. Edito
rial Bibliografla Omeba, Buenos Aires 1968. p.p. 523 y 524. 



En conclusión podemo~ decir que la jornada noctur

na, es aquella que se desarrolla entre las veinte y las seis ho-

ras, o sea la que ~e desempena en un horario destinado normalmente 

al descanso. 



CAPITULO V. 

EFECTOS DE LA JORNADA NOCTURNA EN LA MUJER TRABAJADORA. 

A) flSICAS. 

B) FAMILIARES. 

C) SOCIALES. 
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CAPITULO V 

EFECTOS DE LA JORNADA NOCTURNA EN LA MUJER TRABAJADORA 

A) FISICAS 

Para llegar a una mejor comprensión de los proble

mas que plantea ·1a jornada nocturna, es necesario tener ciertas -

nociones generales acerca de la actividad fislOlogica, la activi

dad en el trabajo, y sobre todo tener una idea adecuada de los e~ 

nacimientos adquiridos sobre los ritmos biológicos. 

Cuando se trabaja de dla y se descansa de noche, ~ 

es habitual que haya variantes y éstos ocurren durante el dla y -

sus mlnimos durante la noche. 

Estas variantes hacen que se esté activo de dla 

se descanse de noche. Al principio se supuso que esos habitas no 

L~nldll sino un urigen ios horarios de trabaJo, y que bastaria 

con trabajar de noche y dormir de d1a para acostumbrar paulatina

mente al organismo a sincronizarse con el nuevo ritmo de la acti

vidad laboral. 

clases 

Ahora se sabe que los stncrontzadores son de dos -

por una parte. el ritmo laboral. y por ta otra, los rl! 

mas de la familia y de la ciudad. que pueden ser independientes -
del primero. 
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Una persona que trabaja de noche y duerme de dla -

debera hacer frente a una doble exigencia 

A) Tendr~ que efectuar sus tareas durante el_pe-

rlodo-de desactivación, lo que le obligara a realizar un esfuerzo 

suplementario. 

61 Tendr~ que dormir ~urante el periodo de ectiv! 

ctón, lo que pl~ntea el problema del sueno diurno y de su eficacia 

reparadora. 

De lo anterior, se concluye que el trabajador que 

labora en jornada nocturna debe de soportar una fatiga adicional. 

cuyos principales aspectos se intentar~n decrtbir a continuación: 

a) VAR!~CION DE LOS INDICES FISIOLOG!COS.- Los Indices fl-

siolOg icos durante la nothe normalmente sufren una depresión. ~ue 

no desaparece en las trabajadoras que laboran en jornada nocturna 

:~ pucrl~ ~fir~er ~~~ ~st~ ~~pr~st~n ~h1o sP. ~tenaa. y ast ocurre 

con la frecuencia cardiaca y la tensión arterial. el volumen res

piratorio por minuto y el consumo máximo de oxigeno. Este tipo de 

jornada impone por lo tanto. un desplazamiento del sueno que es -

antlfisio!Ogico. 

b) INFLUYE EN EL SUERO.- Lá duraclOn del sueno diurno 

de la trabajadora qt1c labora en jornada nocturna. es menor en una 

o dos horas por término medio que la del sueno nocturno. y esta -



abreviación es tanto más pronunciada cuanto más tarde se acueste 

el sujeto, como si su hora de despertar tendiera a producirse a 

una hora aproximadamente fija, cualquiera que fuera la hora en que 

se acueste. 

La duración del sue~o es inversamente proporcional 

al de la vigllla que lo procedió. Todo esto parece Indicar que la 

activación diurna del organismo orovoca un despertar prematuro; pr~ 

bableroente la luz. los ruldos de la familia. de la ciudad. etc •• -

son los que inducen a que despierte. 

El sueno diurno. aparte de ser mas breve, es a men~ 

do dlsconttnuo, pues en la trabajadora nocturna los ritmos del ªP! 

tito y del sueno se interfieren, y alrededor de un tercio de los 

casos este último se interrumpe al medio dla para almorzar, reco

menzando a veces en forma de siesta. 

La poca profundlda del sueno diurno y las muchas 

interrupciones que sufre, parque el sujeto despierta a menudo, y 

el hecho que abrevia el sue~o podrlan ser el origen de la sensa

ción de malestar que frecuentemente experimenta al despertar la 

trabajadora que labora en jornada nocturna. 

11 El exceso de trabajo, o la practica del mismo en 

condiciones desfavorables, puede producir en el trabajador altera

ciones flslológlcos. patológicos y psicológicos. (37). 
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B) FAMILIARES. 

Como hemos visto en el inciso anterior, existen rll 

mo biológicos en que la trabajadora que labora en jornada nocturna 

se perturban, sobre todo la salud. Sin embargo el problema que se 

plantea en la prc\ctica tanto a las trabaJadoras como a las empre

sas es més extenso. pues abarca todas las relaciones entre los ho

rarios de trabaj.o y los diverc;os aspectos de la vtda de la empresa 

y de la vida privada y ~acial de las trabajadoras. 

Uno de los efectos de laborar en jornada noct1Jrna, 

ees que perturban la vida famil tar y social, pero las cosas no 

quedan ahl. pues la perturbación se extiende a la vida profesional 

e incluso a lcl organización de la ciudad, que la jornada nocturna 

tornara mas compleja. 

Las perturbaciones de la vida fami llar son las m~s 

molestas, a juicio de las trabajadúras y sus familias. 

Cast todas las encuestas rtestrlcan la influencia ne

gativa de ta Jornada nocturna en la vida familiar, que se deJa se~ 

tir sobre todos los miembros de ésta: la trabajadora. su esposo y 

(37). Cabanellas Guillermo. op. cit. p6g. 91: 
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y de sus hijos. Quien trabaja de noche en forma alternada, atribu

ye m~s importancia a una vtda familiar satisfactoria, porque es un 

factor de equilibrJo cuando en ella se encuentran relajamiento y -

sosiego, y no tensiones y enfrentamientos. 

Las consecuencias de laborar en jornada nocturna 

fija o alternada parecen afectar a dos aspectos de I• vida faml-

1 iar; el aspecto practico de la organlzaclOn de la vida hogarena 

cotidiana y la vida del grupo familiar como tal, Incluidas las r~ 

lactones entre sus miembros. 

En cuanto a la organización de la vida hogarena co

tldl ana , las diferencias entre los horarios del trabajador y de 

su familia tienden a desorganizarlas. 

Una persona que trabaja de noche en forma fija a 

alternada se ve obligada: 

a) Someterse a las costumbres de su familia, Inte

rrumpiendo incluso su ·sueno diurno para almorzar. 

b} Someter a su familia a su propio horario, lo -

que a veces no es factible cuando es muy numerosa. 

e) Seguir un ritmo parcialmente independiente al 

de su familia, que la aleja de la convivencia familiar. 
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En cualquiera de estos casos, se presentan dificulta~ 

des en la preparación y organizaciOn de tas comidas, en los que

haceres domésticos y en el cuidado de los ninos, dificultades que 

var1an segOn los turnos de trabajo cuando son alternados. Los es

posos de las trabajadoras opinan que consideran el trabajo de su 

cónyuge en turnos rotativos como una carga debido al continQo cam

bio de las horas de comida. 

Las actlvidades·de los otros miembros de la familia. 

dificultan el sueno diurno de·1a trabajadora, y la necesidad de -

respetar su reposo es sentida con~tantemente por aquellos como una 

restricción de su libertad. 

Para este caso puede haber dos actitudes por parte 

de los otros miembros de la familia; o modifican su ritmo de vida 

durante el reposo del trabajador. o no lo modifican y consideran 

que la necesidad de perturbar su desca11so les ocastonn una moles

ti •• 

Los trastornos de.la vida familiar que se deben a -

laborar en jornada nocturna alternada, son producidos por dos cau

sas: la de sincronización de las actividades y los ritmos de vida, 

y los continuos cambios que produce la alternación de los hora ;~ 

r tos. 

Las comidas en familia que pueden considerarse el 

mejor momento para la comunicact6n entre sus miembros, tienden a 
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ser menos frecuentes. pues sólo el turno nocturno permite que la 

esposa y madre esté presente en las dos comida~ de cada dla. pero 

al precio de interrumpir s~ sueno. 

El trabajo nocturno alternado crea para el cumpli

miento de las obligaciones familiares en materia de educación de 

los hijos. dificultades en la que la mayor parte de las trabajado-

ras son muy sensibles que se presentan no sólo ~ientras est~n 

asignada~ al turno de la noche sino también al de la tarde. 

Es necesario senalar. que son las mismas trabaja

doras que se encuentran en determinadas situaciones familiares las 

que mas aprecian el trabajo alternado; a los que est~n separados 

de su familia les permite agrupar sus dlas de descanso para pasar

los junto a ella; en las familias en la que algunos miembros·-

están mal avenidos, permite evitar una separación si estas aprove-

chan el trabajo alternado para reducir su vida en común, de 

hecho los matrimonios que comienzan a tener dificultades conyuga

les, buscan a veces esta forma de organización del tiempo de tra

bajo. 

C) SOCIALES. 

Podemos afirmar que la vida "SOCIAL" del trabajador 

que labora en jornada nocturna, es idéílttca a la de la trabajadora 

diurna. en lo que se l"efiere a las relaciones con sus amistades. -
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aQn cuando sus contactos de este tipo son menos regulares. Real

mente, no se ha encontrado unlt diferencia sigrdflcatlva entre qui_! 

nes laboran una jornada nocturna alternadamente y quienes lo hacen 

siempre de d[a por lo que toca a la frecuencia con que visitan a 

sus amistades. pero las primeras tienen menos amigos y este clrc~ 

lo es mas restringido en las relaciones ya que encuentran mAs dlf! 

cultaées para hacerse de nuevas amistades. 

Un gran nOmero de trabajadoras de turnos rotativos 

opinan que el trabajo obstaculiz~ su vide social. aunque los con

tactos con las amistades se facilitan cuando no se trabaja el do

mingo. y puede dedicarse a la familia y a los amigos y pasa a ser 

el d(a especialmente reservado a los encuentros sociales. 

Las actividades colectivas del trabajador. como pue

den ser las deportivas. culturales y otras semejantes. son las mas 

perju~icadas por los hor~rios noct1Jrnos. que les impiden partici

par en ellas con regularidad; por ese motivo a veces se le excl~ye 

y otras es ella misma quien decide abandonarlas, ya que participar 

regularmerte en ellas le sera mas dificil cuanto mas frecuente -

sean las actividades. 

En el caso de las trabajadoras qúe vienen de provln

ci~ a las grandes ciudades. el laborar en jornada nocturna, aumen

ta su aislamiento y obstaculiza su tnt~graclOn a la sociedad. 
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En cuanto a los efectos de la vida laboral de la 

trabajadora que labora jornada nocturna. en ella encontramos una 

varlac!On de lndlc'es tales como el rendlmlento, la seguridad y el 

ausentlsmo. En cuanto al rendimiento, se considera que las perso

nas que trabajan por turnos rotativos rinden menos de noche que de 

dta y se puede suponer que esto se debe al efecto de la fatiga ex

cesiva que ocasiona el trabajo nocturno y el deterioro del rendi

miento durante la noche, resulta ser especialmente evidente cuando 

la alteración entre los turnos es poco frecuente y en el caso de 

la segunda semana de trabajo nocturno. 

Se puede afirmar que la jornada nocturna no se ha -

encontrado que se incrementen los accidentes de trabajo en una pr2 

porciOr. digna de ser to~~da en consideración. de donde se concluye 

que la frecuencia de los accidentes. no guarda relación con la 

hora de la reallzaclón del trabajo que con ello influyen mas 

~tros aspectos: como Jos ritmos de trabajo. las presiones emocion! 

les y el clima. etc. (38) 

Podemos decir que la conclusión general de este capl 

tulo en cuanto a los efectos de laborar en jornada nocturna en ta 

vida familiar y social de las trabajadoras serla el de buscar nuc. 

(38). Slvadan Paul y Ame( Roger PSICOPATOLOGlA OEL TRABAJO, Edlto
rlal Reus S. A., Madrid 1972, p; 79. 
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vas formas de organlzac!On del trabajo nocturno que hiciera posi

ble reducir su durac!On a fin de permitirle a las trabajadoras el 

cumplimiento de susresponsabllldades familiares como es el cuidado 

de los hijos y la atenc!On al esposo. as! como las sociales. 

Segun las verslOn de algunas madres que entreviste 

que por lo regular los pequenos se enferman más por la noche, y 

que es un problema para ellüs ~tenderlos y~ que trabajan de noche. 

As l m 1 smo n l el e ron ll'enc IOn que por el hecho de tr.a 

bajar una jornada nocturna se les critica, y no las respetan, sino 

que les atribuyen otras cosas, también mencionan que estan expues

tas a serios peligros cuando salen a trabajar, como es el mes de -

diciembre que amanece más tarde. a6n siendo las seis de la maftana, 

y tienen que salir de sus hogares todavla estando obscuro y ello 

provoca que las asalten por gente mal viviente. lodo esto es lo 

que manifestp un grupo de madres de la f~brlca de ~etas que se en

cuentra en Tlanepantla, Estado de México. 
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e o N e L u s 1 o N E s. 

1.- El objetivo principal del presente trabajo es el de mostrar a grandes 

razgos que la mujer trabajadora es victima de una sobre explotaciOn. 

porque su jamada de trabajo es mas excesiva que la del hombre, ya -

que ademas de trabajar en las fc1brlr.as, lo hace también en el hogar. 

2.- Referente al concepto de •MUJER" es correcta al decir que es la per-

sona del sexo femenino, y que abarca tanto a la pllber, casada y viuda. 

Ya que desde el punto de vista biolOgico se entiende por mujer a las 

mayores de doce anos. 

3.- La mujer se ve en la necesidad de trabajar no tanto porque a esta le 

agrade, sino porque no es posible el sostenimiento del hogar por una 

sola persona, por lo que no le queda otra alternativa más que la de 

trabajar o de adoptar trabajos nocturnos o mal remunerados para -

poder satisfacer sus necesidades primordiales, tanta de ella como -

de sus hijas. De ahf surge la explotación de las trabajadoras. Un -

ej~plc de esto son las costureras, las cuales realizan trabajos -

nocturnos y reciben un salarlo lnftmo en relación al trabajo desa-

rrollodo. 

4.- Es falso que la mayor parte de las mujeres trabajen hastas los veln_ 

ttcinco anos • edad en que contraen niatrimonio y se retiran debido a 

la educación tradicional lsta que hnn recibido, ya que podemos apreciar 
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en la actualidad que aunque la mujer esté casada sigue trabajando para 

poder contribuir al sostenimiento de su hogar. 

5.- En el capitulo Tercero de la tesis realizada en forma sencilla hace

mos un pequeno anal!sls de los antecedentes hlstOricos en Nxico del 

trabajo de la mujer desde los Aztecas hasta el México Independiente. 

6.- Respecto a las mejoras en favor de la mujer que se 11M!OCiona en el -

Capitulo tll. Inciso "8", en el que se pruhlbe realizar ciertas acti

vidades tales como: el trabajo nocturno, subterráneo, asl como los -

que excedan de sus fuerzas o peligren su salud o moralidad. ES falso 

porque en la actualidad vernos en la mayorla de las veces trabajando 

a mujeres jornadas nocturnas que ponen entre dicho su moralidad o pe

ligren su salud al trabajar horas excesivas y trabajos pesados. 

7 .- Los efectus que producen en la mujer la jornada nocturna, es que afee

-:,;:: ! C!:.t~ fBtc~n\P.nte t!n su persona porque altera su organismo. En su 

familia porque debido a estos trabajos, no les proporciona los cuida

dos necesarios a los hijos y al esposo. Y sociales en cuanto a que ella 

no puede convivir con sus amistades porque cuando llega de trabajar lo 

único que quiere es descansar para poder recuperar sus fuerzas. Por .. 

ello debemos estar concientes da que a la muj~r no deberla pennltirse

le trabajar jornadas nocturnas, porque viene a afectar toda su vida. 
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8.- Como punto final del presente trabajo, consideramos que la Secretarla 

del Trabajo y PrevlslOn Social, deberla de crear un organismo que se 

encargara de hacer visitas mensuales a las fabricas en donde tienen a 

mujeres laborando, para ver si se cumple con lo establecido por la Ley 

Federal del Trabajo en au articulo 166, en cuanto a la protecclOn de -

ciertos trabajos nocturnos, pesados, peligrosos e insalubres, que se -

les esta prohibido a el las como mujeres. 
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