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1NTRODUC:C:1 ON 

La mujer ha venido
0

desempeñando un papel muy 

importante desde la antigüedad, el cual se va 

perfeccionando con el paso del tiempo. Nuestro estudio lo 

enfocamos en la seguridad social de la mujer en el 

desempeño de sus actividades diarias, no s6lo como ama de 

casa, esposa y madre de familia; también como miembro 

activo de la sociedad, que al igual que el varbn participa 

y se interesa por el desarrollo productivo y económico del 

pais, para lograr un lugar meJor dentro de los paises mas 

industrializado9. La mujer como parte de la sociedad busca 

y merece nuevas oportunidades en su desenvolvimiento y 

preparación personal, hasta alcanzar la conquista tan 

esperada llamada igualdad Juridica de hombres y mujeres 

ante la ley; por esta razón es copartlciPe con los varones 

en la lucha incesante de conseguir nuevas metas y elevar 

los niveles del pals en todos sus aspectos social, 

poli tico, econbmico y cultural. Es por ello que nos 

preocupamos en estudiar la seguridad de la mujer en el 

trabajo, al poner atenc:ibn en su esp~c ial -función 

reproductiva, caracteristica que la hace di-Ferente al 

hombre y obliga a otorgarle una pl~na seguridad como 

trabajador. 

La seguridad social tiene su origen en el siglo 

XIX y se perfecciona en el siglo XX, ella contempla un 



conjunto de derechos de grupo de la colectividad, y abarca 

los derechos sociales de la mujer. La previsi6n social Tue 

un elemento principal para el nacimiento de la seguridad 

social que poco después se consagra como derecho social. ·En 

México Tue hasta 1943 con la promulgación de la Ley del 

Seguro Social en que se cumplió la obligacibn moral de 

real izar los compromisos constitucionales para 

solidarizarse con la pol1tica de las demas naciones en su 

acción de seguridad y protecciOn a los hombres, y en 

particular a los trabajadores. 

Sin olvidar la importancia que representa el 

trabajo, debido a que es un medio para la obtención de 

satisTac:tores y el con~ecuente bienestar de los hombres, el 

12 de marzo de 1776 el Edicto de Turgot establece la 

libertad de trabajo como un derecho natur.al del hombre; la 

declaracibn Trancesa de 1789 y mexicana de 1814 (en 

Apatzin9an) elevan esta idea a la categorla de derechos 

universales del individuo. Igualmente los Estados inician 

el movimiento obrero del derecho del trabajo motivados por 

las situaciones de injusticia que trae consigo la 

Revolucibn Industrial. La constante explotac:iOn del trabajo 

Temenino y de los menores durante esta época obliga a los 

legisladores ingleses a elaborar una serie de beneTicios en 

Tavor d" las trabajadoras, entre sus disposiciones 

encontramos las referentes a la jornada del trabajo, la 

prohibición de trabajos nocturnos, la prohibic:i6n de 



trabajos insalubres y peligrosos y normas higiénicas, estos 

ordenamientos superan a los e>eistentes en los demás paises 

a finales del si9lo XIX. 

En México es a partir de 1913 cuando el 

legislador se preocupa del trabajo de la mujer, y crea un 

ordenamiento dedicado a las trabajadoras que lo consagra en 

la Constitución de 1917 en el articulo 123. Las normas más 

comunes sobre el trabajo femenino son la pro~ibici6n da 

trabajos insalubres o peliorosos y la prohibición del 

trabajo nocturno, beneficios para la protección de la 

maternidad; disposiciones de protección que son ~uente del 

derecho del trabajo de las mujeres en nuestro pals, el cual 

más tarde se contiene también en la Ley Federal del Trabajo 

y en la Ley del Seguro Social. 

El mayor beneficio quo el legislador otorgb a la 

mujer se contiene en el articulo 4 de nuestra Ley Suprema, 

y es la igualdad Juridica del hombre y la mujer ante la 

ley, al reconocerse en esta declaración que la mujer tiene 

los mismos derechos y obligaciones que el hombre en la 

educacibn, en el trabajo y desarrollo productivo de la 

nac:i6n. 
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CAPITULO l 

CONCEPTOS GENERALES 

1.- La Seguridad Social y las Razones Histbricas de 

su nacimiento 

Todos los seres humanos tenemos derecho a la 

seguridad, a la proteccibn y tutela del Estado a través de 

sus instituciones de Seguridad Social. Aunque algunos 

autores señalan que la previsión social Tue el punto de 

partida para el nacimiento de la seguridad social de los 

débiles que integran las comunidades proletarias, en 

realidad esta disciplina abarca en su totalidad los 

individuos de la colectividad y no sólo a los trabajadores 

sujetos de estudio de la previsión social. 

La seguridad 5ocial es una rama del Derecho 

Social que comprende a todos los trabajadores, obreros, 

empleados, domésticos, artesanos, deportistas, entre otros, 

para la proteccibn integral contra las contingencias de sus 

actividades laborales y para protegerlos frente a los 

riesgos que puedan surgir a su alrededor¡ también se dice 

que este derecho e5 un ordenamiento jurldico autónomo del 

Estado, de los particulares y en general de todos los 

Estados para asegurar la vida a los seres humanos. 

La protección y tutela que la seguridad social 

otorga en la actualidad va dirigida a los hombres en su 

trabajo o con motivo de éste, desde que salen de su 

domicilio hasta que regresan a él y comprende Geguros de 



accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 

enTermedades no profesionales y maternidad, invalidez, 

vejez y muerte y cesantla en edad avanzada, siendo el 

seguro obligatorio para toda~ las personas vinculadas por 

un contrato o relacibn de trabajo. Ademas este seguro 

comprende para beneficio de los asegurados y su familia, 

pensiones de invalidez, de vejez, de cesantla, ayuda para 

gastos matrimoniales y seguros adicionales. 

Ahora bien, el derecho social tiene su origen en 

el siglo XIX y se precisa en el siglo XX c::omo una antltesis 

del liberal-individualismo, contemplando los derechos de 

grupo, de la colectividad, de esta forma podemos anunciarlo 

como un derecho de todos los seres humanos dentro de una 

comunidad, siendo alQunas de sus ramas importantes el 

derecho del trabajo y la previsión so~ial, el derecho de la 

seguridad social y bienestar social integral, y el derecho 

social de la mujer. 

A efecto de tener un mejor concepto de la 

seguridad social, es necesario, primero, conocer el 

significado de la previsibn social que fue elemento 

principal para el nacimiento de la seguridad social que 

poco después se c:onsagrb como un derecho social. 

La Previsi6n Social significa anunciar a la 

sociedad un posible 'riesgo en su trabajo, es por ello que 

mediante este ordenamiento se trata de alcanzar, el mayor 
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bienestar social posible para los trabajadores y sus 

dependientes, y obtener, por todos los medios de alcance, 

l•~ condiciones d• vida, da salud, econ6mica, cultural y 

social. Hientras la seguridad social es una disciplina 

autbnoma del Derecho Social en la cual interviene el Estado 

y los particulares, y a su vez los Estados entre sl, a fin 

de obtener un bienestar social y la armonla de los hombres 

en un orden de Justicia social y dignidad humana, y las 

razones histbricas de su 

continuac:i6n. 

nacimiento las explicamos 

La Historia nos revela una serie de formas de 

organizaciOn social, a través de las cuales el hombre ha 

pretendido abolir la inse9urida·d que lo amenaza y esas 

organizaciones como pueblos o nacibn van creciendo por la 

participaciOn de los hombres unidos en colectividad y 

armenia para su propio bienestar. En el mundo es evidente 

el avance social en los principales aspectos de la vida, 

con el objeto de crear comodidades y seguridad, el uso de 

nuevos medios de comunicaciOn amplian los horizontes del 

hombre, permitiendo una convivencia estrecha entre los 

grupos m~s importantes y avanzados de la humanidad. 

La participaciOn de hombres y mujeres, que podr~n darse 

asl mismos, en una solidaridad y colaboracibn de es~uerzos, 

la soluciOn al problema de la vida y alcanzar el bienestar, 

pero, eMiste un sector de la población hacia el cual deben 

orientarse los esfuer•os de particulares y del.Estado, en 



conjunta colaboraci6n, para dar un minimo de dignidad y 

condici6n humana que p~rmita vivir adecuadamente. 

La idea de una seguridad social representa al 

deseo universal de todos los individuos por una vid~ mejor, 

comprendiendo la liberaci6n de la miseria, la salud, la 

educaci6n 1 las condiciones de vida, y principalmente el 

trabajo adecuado y seguro; es decir, el esfuerzo adoptado 

por los ciudadanos con ayuda de sus gobiernos p~ra asegurar 

la alimentación, casa, vestido y servicios de salud y 

asistencia médica adecuados, terminando con la miseria y el 

temor a la indigencia. Una seguridad que tenga como 

principal objetivo prevenir y controlar los rie'igos comunes 

de la vida y sati~~acer las necesidades vitales de los 

seres humanos, lo cual es esencial a la estructura de la 

colectividad; es el gran sentido humano· que radica en la 

naturaleza de los hombres que siempre se han preocupado por 

sus semejantes y también es digno de considerar lo que han 

aportado las iglesias y aun los gobernantes que sintieron 

la tragedia de la necesidad de los gobernados y de los 

pueblos. 

Debido a la necesidad del hombre de asociarse en 

comunidad para protegerse mejor, surgen en los pueblos 

ideas que conllevan un -fin sociali la seguridad. V es en 

Roma donde se conocen dos formas jurldicas encaminadas a la 

protecciOn de los necesitados, L.:.1 Fundacibn y Jos CoJJegia 

artiricura vel opi ricum: Las ~undaciones alimenticias de 



naturaleza pública y sostenidas por el Tisco; en la época 

cristiana el derecho romano aceptó de la iglesia catblica 

las fundaciones privadas, para beneficio de 19s pebres, 

enfermos, prisioneros, huérfanos y ancianos, administrando 

su patrimonio la propia iglesia; mientras Jos Collegia 

artiFicura vel opi Ficum <colegio de artesanos dedicados a 

un mismo oficio), independientemente de sus funciones como 

uniones de artesanos o trabajadores,tenian como misión 

ayudar a sus miembros caldos en estado de necesidad y a los 

huérTancs. Los dos métodos continuaron en la antigüedad y 

época medieval. Y fueron creciendo sus beneficios de 

asistencia y mutua 1 i dad hasta la 

beneTicencia privada o püblica, haciendo conciencia del 

deber cristiano, de la caridad y del amor al prójimo. 

M~s tarde en la edad modeina, el hombre va 

creando en sl mismo un espiritu individualista que lo aleja 

de sus semejantes; por otra parte el pensamiento económico 

de la burgues1a, que se preparaba para la explotacibn del 

trabajo del hombre en estado de necesidad, estos cambios 

originan el olvido de los principios cristianos y plasman 

la idea de rique~a fuente del aseguramiento personal. 

La explotacibn inhumana de los individuos principia el 

deterioro de la salud, la utilización de mujeres y niños 

estaba acabando con los pueblos¡ la burgues1a europea 

comprendió el grave problema que imper-aba en ese tiempo, 

pues la población decala notoriamente, y la ~uerza ~lsica 
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del elemento de trabajo no podrla ya satisfacer las 

eKigencias de la industria, menos aun la defensa del 

territorio en caso de guerra y por lo tanto era necesario 

encontrar una solución al problema. 

En los siglos XVI l I y XIX en la sesiOn del 17 de 

abril da 1793, el Diputado Romme, como relator de la 

Constitucibn de su pals <Francia> presentb a la Asamblea un 

proyecto para una nueva declaración de derechos.- donde usb 

por vez primera el tema de derechos sociale5, al lado de 

los derechos individuales del hombr"e en la sociedad, en 

esta declaración 

trabajo a todos 

creo deberes sociales: 

los individuos, subsistencia 

proporcionar 

a todos los 

que no estuvieran en aptitud de trabajar, y hacer efectiva 

la instrucción. A partir de 1888 <siglo XIX> se acentúa la 

inquietud de celebrar reuniones inte"rnacionales, que 

emprendieron el estudio de medidas eficaces para garantizar 

la seguridad de los económicamente débiles. La primera 

reuni6n se celebrb en Par1s en 1889 en la cual se nombrb el 

Comité Internacional Permanente de Seguridad Social, cuya 

misión primordial fue divulgar la naturaleza de sus 

principios teóricos. 

En el siglo XX la seguridad social aparece en los 

seguros alemanes y es un primer triunfo del doble 

principio: de la justicia social y de la solidaridad entre 

los hombres y los pueblos. en las naciones anglosajonas l& 

seguridad social se debe a los cambios sociales, econbmicos 



y pollticos que se originaron en los años veintes, que 

fueron acab•ndo con el individualismo y liberalismo de esa 

época. 

Dentro de los razonamientos básicós para regresar 

a la idea de la seguridad en el mundo tenemos la Ley sobre 

la Seguridad Social <socjal securjty oct> ,que envib el 

presidente Roosevelt en 1929, aprobado en 1935, cuyo 

principio .fundamental -Fue la lucha contra la miseria y la 

promoci6n del bienestar. A nivel internacional se creb la 

Asociaci6n Internacional de la Seguridad Social, fundada ol 

4 de octubre de 1927 en Bruselas, esta asociaci6n ha venido 

realizando una -funci6n importante para coordinar 

internacionalmente los esfuerzos encaminados a la 

extensibn, la defensa y el per-feccionamiento técnico y 

administrativo de nuestra disciplina; Este orQanismo 

permite a sus miembros celebrar reuniones internacionales y 

promueve el intercambio de informaciOn; realiza importantes 

estudios y reune a conferencias y comisiones técnicas con 

el ~in de plantear y dar soluciones a complejos problemas 

de seguridad social. 

El estudio detallado de la seguridad social en 

México lo haremos mas adelante en el capltulo tercero da 

nuestro tema, por ahora s6lo diremos que en 1942 México no 

habla incorporado completamente a la legislacibn nacional 

las recomendaciones y los convenios emanados de las 

con-Ferenc:ias internacionales sobre la materia, y es hasta 

7 



el 9 de enero de 1943 cuando se promulga la Ley del Se9uro 

Social para cumplir la obligacibn moral de realizar esos 

cpmpromisos constitucionales, solidarizándose con la 

pol1tica de las dem~s naciones en su accibn de seguridad y 

protecci6n a los trabajadores. 

Sin duda el paso decisivo para el 

perfeccionamiento del concepto de seguridad social, se dib 

en los años de la se;unda guerra mundial, cuando Churchil y 

Roosevelt susc:J"ibieron el 12 de agosto de 1941 La Carta del 

AtlAntico, cuyos puntos quinto y se><to son un programa de 

seguridad social, la cual multiplicó la idea de nuestl"o 

ordenamiento jurldico, pues no sblo se refirió al bienestar 

de cada persona, sino que lanzo el problema a la humanidad; 

imponiendo a todas las naciones la colaboraci6n más 

completa en la economla, para que e.ida una de éstas 

realizara los ideales del derecho del trabajo y de la 

seguridad social. 

Al surQir la Organizacibn Internacional del 

Trabajo, ésta también se preocupb por nuestra materia, y al 

respecto otorg6 la protección contra las enfermedades 

generales y profesionales y los accidentes de trabajoJ en 

la OeclaraciCm de Filadelfia de 10 de mayo de 1944 inició 

los caminos de este orden Jurl.dico y en la conferencia de 

1952 logrb la aprobacibn del convenio 102 relativo a la 

norma mlnima de la seguridad social: asistencia médica, 

prestaciones monetarias de en-fermedad, desempleo, vejez, 

6 



accidentes o enfermedad proTesional, .familiares, 

maternidad, invalidez y sobrevivientes. Lo anterior influyb 

en los Estados americanos, . que conjuntamente coincidieron 

en la defensa de los derechos humanos y en desarrollar 

nuestra idea. Asi como la Organizacibn Internacional del 

Trabajo, y otros organismos internacionales, el 10 de 

diciembre de 1948, las Naciones Unidas aprobaron en la 

trascendental Declaraci6n Universal de los Derechos del 

Hombre, que al referirse a la seguridad social establece: 

"Art. 22.- Toda persona como miembro de la 
sociedad,tiene derecho a la seguridad social, y a 
obtener, mediante el esTuerzo nacional y la 
cooperaci6n internacional, habida cuenta de la 
organizacibn y les recursos de cada estado la 
satisfaccibn de los derechos econbmicos, sociales y 
culturales, indispensables a su dignidad y al libre 
desarrollo de su personalidad; 

Art. 25 

I.Toda persona tiene derecho a un nivel de vida 
adecuado que le asegure, as1 como a su familia, la 
salud, el bienestar y en especial la alimentación, 
el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 
servicios sociales necesarios, tienen asimismo 
derecho a los seguros en caso de desempleo, 
enfermedad, invalidez, vejez u otro, de pérdida de 
sus medios de subsistencia por circunstancias 
independientes de su voluntad, y 

Il.La maternidad y la infancia tienen derecho a 
cuidados y asistencia especial. Todos los niños 
nacidos de matrimon.\o o fuera de matrimonio, tienen 
derecho a igual protecc:ibn social". 

De esta forma la seguridad social eKtiende su 

campo de aplicacibn a todos los seres humanos, superando el 

principio de la previsibn social, la cual limita sus 

beneficios a los trabajadores asalariados y, a diferencia 

9 



de ésta, la seouridad social es un derecho de todos sin m~s 

requisito que el estado de necesidad; contempla las ideas 

universales de igualdad, libertad y dignidad. La idea de 

nuestra disciplina naci6 en el mundo capitalista, pero su 

destino es otro, es decir tiene un sentido universal que 

eleva sus principios sobre las condiciones pollticas con 

firme:a, encaminada a resolver el problema de la necesidad, 

y buscando proteger a la totalidad de los que viven de su 

trabajo, teni!-!ndo como orden Jur1dico el derecho social. 

Como· podemos observar la historia se desarrolla 

en parte por el deseo que han tenido los pueblos de 

protegerse contra las calamidades que los siguen 

continuamente, procur~ndose habitacibn y alimentos más 

indispensables para la vida. El establecimiento de un 

régimen de seguridad social, es una aspir·acibn de todos los 

trabajadores y en general de todos los hombres que viven en 

la sociedad, toda vez que su vida, su bienestar social, de 

salud, de integridad biol6gica y flsica, dependen de la 

estabilidad de la seguridad social en su trabajo y vida 

cotidiana. Si ha de sobrevivir la actual estructura social 

es necesario hacer hincapié en que la seguridad debe 

brindarse a todos por igual <hombres, mujeres, niños> y en 

Terma especial como sujetos del trabajo, de lo contrario no 

existe la seguridad social y pronto nos veremos privados de 

la 1 ibertad e integridad de los seres humanos. Y los 

pueblos sienten la necesidad de recuperar la tranquilidad 

1 <) 



de las etapas normales, en tanto les gobiernos tienen la 

obligacibn de estudiar y regular formas de seguridad y de 

previsiOn mAs eficaces que abran camino hacia un nuevo 

horizonte, y es por ~lle que a través de los años se han 

dado trascendentales reformas de seguridad social como en 

México, Argentina, Gran Bretaña, Estados Unidos, CanadA y 

Nueva Zelanda entre los m~s importantes. 

En la lucha por la vida, la seguridad- es promesa 

y esperanza de ayuda, que motiva al hombre por el anhelo de 

alcanzar un porvenir incierto, por el deseo de acabar con 

la angustia que le producen las privacionesi cualquier 

programa de seguridad social a iniciar necesita 

conocimientos basicos que permitan revelar las causas y 

efectos de los siniestros mas frecuentes y tratarlos en 

funciOn de los perfiles sociales y econbmicos que se 

susciten, sin olvidar que debe ampliar cada vez más su 

campo de aplicaci6n, ya que en un principio la seguridad 

ayudaba al econ6micamente débil mediante el sequro social¡ 

más tarde aparece el criterio labor•l aplicando al aoouro a 

la poblaciOn trabajadora y después se extiende a toda la 

poblaciOn, a las naciones, pues si existe el derecho a la 

vida, debe existir el supremo derecho para conservar y 

garantizar una vida plena y segura. 

A medida que pasan los años los programas de 

seguridad social tratan de establecer sistemas de 

protecciOn que abarquen todos los riesgos y beneficien a 

11 



todos los paises del mundo, y a cada uno de sus integrantes 

hasta ~u muerte; reconociendo que la seguridad social es un 

derecho del cual debe disTrutar toda la poblacibn como una 

runci6n congénita a la vida; primero, el derecho a la 

prctecci6n del económicamente débil: el trabajador; después 

va abriendo su campo de aplicaci6n para llevar la 

protecci6n a todas las personas. El enorme crecimiento 

de la seguridad socia\ en los últimos afies revela la gran 

importancia que ha adquirido en sus diversos Sistemas de 

proteccibn a nivel mundial. 

2.- El Trabajo y sus Precedentes 

El trabajo es tan antiguo como el hombre mismo, 

de ahl que resulta imposible señalar el comienzo del 

trabajo; en tanto exista el hombre en la tierra se produce 

el trabajo como manifestacibn de toda actividad, con el 

objeto de satisfacer necesidades primarias, asi se afirma 

que la historia del trabajo es la historia de la humanidad. 

En la época antigua se mirb al trabajo con 

desprecicJ en la sociedad, incluso los grandes *il6sofos lo 

repudiaban) consideraban al trabajo como una actividad 

impropia para los hombres libres, debido tal vez a los 

tiempos que vivian en los cuales predominaba la esclavitud, 

por lo que encontramos que las actividades *isicas del 

hombre eran desempeñadas por los esclavos utilizados como 

cosas o bestias; y las personas, tos señores y demAs 
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individuos libres se dedicaban a la 'filosoTia, la polltica 

y la guerra. 

De acuerdo a la tesis cristiana del origen del 

hombr"'e, el trabajo aparece como un castigo impuesto por 

Di?s por la comisibn de un pecado. As1 se desprende del 

Antiguo Testamento <Génesis III, 17 y 19) cuando Dios 

condena a Adhn a sacar de la tierra el alimento "con 

grandes fatigas" y a comer el pan "mediante el Sudor" de su 

rostro. Es decir, el trabajo alcanza una gran importancia 

desde el punto de vista como factor de prcducc:i6n y es un 

hecho tan antiguo como el mundo, siendo el factor mas 

importante para la creac:i6n de bienes y satist=actores de la 

sociedad y 

econbmica, 

es un hecho -fundamental de la 

pues aunque supone la naturale:?.a 

activida.d 

y el 

instrumento que multiplica su es-fuerzo, estos -factores 

est~n condicionados por él; pero volviendo a su estudio en 

el pasado el trabajo era visto también como una pena, y se 

caracterizaba, hasta donde alcanzan las investigaciones 

histOricas, por el aprovechamiento del empleo ajeno 

mediante la imposici6n coactiva; en todas las actividades 

del hombre 5e utilizaba la fuerza del trabajo, y la 

esclavitud como ya observamos, era otro medio para obligar 

a los hombres, o mejor dicho a un 9rupo determinado de 

aquellos al desempeño de labores¡ durante la época de la 

esclavitud, la norma de trabajo, era voluntad de los 

señores, aunque también existib el trabajo libre en menor 
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proporci6n y en Roma provocb la legislacibn sobre el 

mandato y sobre el arrendamiento de obras y servicios. 

Al finalizar el imperio habla gran número de artesanos, 

entre ellos algunos libertos, que construyeron talleres en 

unibn con sus patronos, o antiguos amos, por lo que 

conservan ciertos derechos sobre e1los. 

Los artesanos lograron organizar "colegios" que, 

de una u otra forma inspiraron las cOrpo,.ac:iones 

medioevales, y aquéllos que no tenlan a su alcance el 

establecerse en forma propia, arrendaban en el mercado su 

fuerza de trabajo, de modo equivalente a lo que fue la 

esclavitud. Por su parte, el trabajo libre en la antigüedad 

signi'fic:aba la e>ecepcibn; por ello, tos cbdigos civiles de 

tendencia napoleónica, inspirados en el Derecho Romano 

normaron la prestaci6n del trabajo. Un ·primer suceso que 

di6 paso a la transformacibn conceptual del trabajo se 

habla logrado en la antigüedad con el cristianismo; el 

Nuevo Testamento anuncia una revolución honda en la 

consideración del trabajo, en la cual esta actividad ya no 

serA una ocupacibn infame y odiosa que rechace el poseedor 

de medios económicos y posicibn social, ahora es un deber 

moral, es al centro de la libertad del hombre. 

Para los llamados trabajos de conjunto en la edad 

media se vino a realizar de dos maneras. En el campo con la 

aparicibn del régimen feudal que agrupaba autoritariamente 

a los vasallos merced del señor, a quien le vendian 
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trabajo a cambio de su prctec:ci6n y gobierno; en la ciudad 

nació, por el contrArio un régimen artesanal controlado por 

la corporación proTesional o gremio. La servidumbre ofrece 

poco material en el estudio juridico-laboral, a diferencia 

del régimen profesional urbano de las corporaciones que 

brinda una organizacibn y desarrollo fiel y preciso, porque 

las corporaciones tanlan gran importancia capital, 

desempeñaban funciones de regulación ecC?nómica y 

solidaridad social. 

En la edad media el hombre estaba unido al 

trabajo de por vida y heredaba a los hijos la relación con 

la tierra o con la corporación, recibiendo grandes 

sanciones cuando intentaban romper el vinculo heredado. 

El 12 de marzo de 1776 con el .Edicto de Turgot, 

que termina con el sistema corporativo en Francia, se 

establece la libertad de trabajo, como un derecho natural 

del hombre. Más tarde en las declaraciones francesa <1789) 

y He><icana CApatzingan 1814> se eleva esta idea la 

categorla de derecho universal del individuo• grandes 

escritores como Carlos Marx escribieron acerca de esta 

materia, este autor socialista toma conciencia de la 

importancia y significado del trabajo, equipar~ndolo con 

una cosa que se pone en el mercado; indica que la fuerza 

del trabajo es una mercancla; para Marx el trabajo enajena 

al hombre; éste no puede hacer lo que quiere mientras sirve 

al patrbn, por eso nace la lucha de eliminar en las 
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relaciones da producc16n la explotacibn del hombre por el 

mismo hombre. 

En la Declaracibn de Derechos Sociales del 

Tratado de Versalles celebrado en 1919 sa .-.firma que 11 el 

propio rector del Derecho Internacional del Trabajo 

consiste en que el trabajo no debe ser considerado como 

mercancla o articulo de comercio", principio adoptado por 

la delegaci6n mexicana y a peticibn de la misma.en la Carta 

de la Organizaci6n de los Estados Americanos, aprobada en 

la novena Conferencia Internacional Americana celebrada en 

Bogota en 1948. Asimismo la Ley Federal del Trabajo de 

nuestro pais, en el articulo 3o. consaQra este principio al 

establecer que 11 el trabajo es un derecho y un deber 

sociales. No es articulo de comercio, exige respeto para 

las libertades y dignidad de quien lo presta y debe 

efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y 

un nivel de vida decoroso para el trabajador Y s;u 

Tamilia"'1.1. Este articulo contiene el anhelo de todo ser 

humano: tener trabajo útil y digno que le permita vivir a 

él y su familia con salud y de manera decorosa. 

Ltv frd1r1! dtl fr1b110, l:o11nUd1J fRUEBA UR51h:~ 1 ~lttrto y UIJES~ E;l~~E~~. Ji:r;t, c;O!• te., 
Ed, forrUl, l'.111:01112, 
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También el trabaja es la producc16n del 

entendimiento, es el es~uerzo humano aplicado a la 

prcducci6n de la riqueza, esto es lo que nos dice el 

diccionario común. AdemAs esta palabra tiene como sinOnimos 

el de labor, ~aena, empleo, obra, producci6n y o~icio; y en 

relación a su orlgen etimolbgico encontramos que es 

incierto. Algunos autores señalan ~ue dicho vocablo 

proviene del latin trabs trabis, que signi~ic~ traba, ya 

que el trabajo se traduce an una traba para tos individuos 

porque siempre lleva impllcito el despliegue de determin~do 

es~uerzc; otros indican qua su raiz deriva de la palabra 

laborar~ o labrare, que quiere decir laborar, relativa a la 

labranza de la tierra y, otros m~s pretenden ubicarlo 

dentro del vocablo grie90 thilbo, cuyo si9ni~icado es 

apretar, oprimir o arligir. Por su parte-el Diccionario de 

la Real Academia Española, de-fine al trabajo como "el 

es'fuer2Q humano dedicado a la producción de la riqueza". 

En nuestro pals encontramos un concepto de 

trabajo en la Ley Federal del Trabajo ya citada, la cual 

establece en el articulo So. parrara segundo que el trabajo 

es "toda actividad humana intelectual o material, 

independientemente del grado de prepar"acibn técnica 

requerido por c~da profesión u cficio 11 '~). 
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De lo anterior poqemos concluir que el trabajo es 

una de las caracterlsticas que distinguen al hombre del 

resto de los seres vivientes,, ya que sblo el hombre es 

capa: de trabajar, y el trabajo está adherido a la prcpia 

naturaleza humana. 

El concepto mcdernc del trabajo coloca al hombre 

en la sociedad, le impone deberes y le otcrga derechosJ la 

sociedad tiene derecho a esperar de sus miembroS un trabajo 

digno y honesto, es un deber¡ pero además el hombre tiene 

derecho a esperar y exigir de la sociedad condiciones de 

vida mejores para su trabajo, de ahl la disposicibn del 

articulo 123 de nuestra Carta Magna en relacibn al trabajo 

de toda persona como un derecho, es decir el derecho de 

toda persona al trabajo digno y socialmente ~til. La edad 

moderna inicia con el su~gimiento de un método de trabajo 

diferente a los habidos hasta entonces. En esta época las 

mujeres, como veremos m~s adelante, y los niños participan 

en el mercado de trabajo, pre~eridos en razón del menor 

salario que se les pagaba por un trabajo igual al de los 

hombres; el obrero vendla su trabajo y se le pagaba 

mientras fuera ütil el precio ~ijada por la Ley Económica 

de libre concurrencia que regla en esa época. 

Al extenderse y generalizarse el trabajo en todos 

los pueblos, se va acentuando el vocablo trab~Jador, que en 

la lengua castellana originalmente un adjetivo, 

aplicable al que trabaja mucho. El adjetivo se ha extendido 

; .. 
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y &n términos generales podrla aplicarse a todo el que 

realiza un trabajo de cualquier naturaleza que se•J en el 

sentido propio es aplicable a quien habitualmente en forma 

no eventual vive de su trabajo, también eKiste otro 

elemento que es el de prestar el trabajo para otra persona, 

es decir, por cuenta de otro, bajo la dependencia de otro, 

la denominada dependencia jurldica o estado de 

subordinación que justifica la intervencibn legislativa por 

encima de la voluntad de las partes. La prestación del 

trabajo la realiza el trabajador en TunciOn de un hecho 

personal, labor efectuada necesariamente por una persona 

flsic:a, el trabajador por cuenta ajena, la subordinacibn 

que se da entre las partes en la relaci6n laboral es el 

elemento que marca la diferencia de dicha relación frente a 

otras relaciones juridicas. 

A través de la historia el trabajo ha significado 

un hecho social bAsico, y mediante éste se hace posible la 

vida del individuo que lo presta y ejecuta, como la vida 

social misma; sin el trabajo no existe el pror;;¡reso, no 

existe la posibilidad de desarrollar la técnica de servicio 

de la vida humana, no hay una divisibn de tareas por las 

cuales !Os hombres puedan 

mejoramiento de la 

dirigir su vida a la lucha por el 

situacibn general de toda la 

colectividad. Por el trabajo viven los trabajadores y su 

familia que juntos componen el núcleo social, el mundo de 

los seres humanos. Encontramos una mayor tendencia a 
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proteger a quienes viven de su empleo y mAs aun cuando 

estén bajo la dependencia de un patrón, es aqul donde la 

intervención del Estado se hace manifiesta en la regulacibn 

del .trabajo con fines de protec.ciOn y tutela asumidos por 

éste en favor de los débiles o inde;ensos y buscando 

establecer el equilibrio juridico para dar fin la 

desigualdad tan injusta entre las partes en el proceso 

productivo, tomando conciencia de que la clase trabajadora 

caree.la de teda posibilidad eccnbmica, asl como-de fuerzas 

suficientes para defender sus legitimes intereses y 

derechos. 

En la medida en que el trabajo se fue extendiendo 

como un instrumento del hombre para tener mejores 

propio satisfactores y medios de vida adecuados, el 

individuo busc6 la forma de que su labor fuera regulada y 

la lucha de intereses, la necesidad de defenderse de las 

arbitrariedades, por encontrarse en situaciOn econbmica 

inferior, y por lo mismo en condiciones jur i die as 

desventajosas frente al poseedor de cierta superioridad y 

por motivos de orden püblico ese hecho dió lugar a la 

intervención del Estado en la regulación del trabajo. 

El Estado analiza la actividad de los hombres y 

las condiciones en que se prestaba, por esta razón se 

esmera en la c:reaci6n de un derecho que lo regule y proteja 

las relaciones obr·er·o-patronales, tomando varias 

aportaciones como la cultural, los usos, las costumbres 



ol••m•das •n diversos luga~es del mundo, con la ~acilidad 

dada por las vlas de comunicación y por las corrientes 

mig~ato~ias de unos y otros pueblos. 

El trabajo va adquiriendo impo~tancia como 

derecho de los miembros de una comunidad y por lo tanto se 

van ampliando las corrientes para su legislación, todas con 

un sentido humanitario y algunas seguidas de las trincheras 

abiertas en Europa de 1918 y 1945. Estas corrientes han 

tenido mayor eficacia y bondad por su contenido tocnico, 

que vino a terminar con los periodos de agitac:ibn, 

ocasionando en repetidas veces, no sólo -Faltas de 

eMpcntaneidad, sino la injusticia social, económic:• y 

Juridica, como obra exclusiva de la violencia; la 

legislación del trabajo avanza de acuerdo a la técnica y a 

la ciencia del trabajo en forma dinámica, a~rontando las 

nuevas situaciones que surgen dia a éia; algunos sectores 

de la poblaciOn que especulan y tra~ican con el trabajo 

ajeno también influyen en la legislaci6n laboral. 

Todos los seres humanos se ~orman una concienci• 

colectiva que di~igen y orientan a la actividad del hombre 

como derecho ,de trabaja. Esa conciencia es de clase, de 

grupo, asl como la intervención del Estado en beneficio de 

la población; dejando da distinguir entre la~ clases 

sociales a efecto de establecer un interés superiora la 

de~ensa del valor humano del trabajo. 
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3.- El Derecho del Trabajo 

El dE.:recho del trabajo se dirige al hombre en su 

vida presente, a fin, de conservar su energia de trabajo el 

mayor nümero de años y proporcionando un ingreso que le 

permita conducir una existencia decorosa, ya que a través 

del derecho del trabajo el empleo debe efectuarse en 

condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel de 

vida adecuado para el trabajador y su familia y· mediante el 

cual pueda realizar y satisfacer todas las necesidades 

materiales de su vida cotidiana, asi como facilitar la 

educaciOn de sus hijos y engrandecer su nivel cultural, al 

igual que su desarrollo ftsico y espiritual con el decore 

que le corresponde a los seres humanos. 

Fue en los albores del Estado individualista y 

liberal burgués donde se inicio la edad herbica del 

movimiento obrero y del derecho del trabajo. En virtud de 

esas corrientes nuestro ordenamiento juridico er• un 

imposible, situaciOn que se generalizb a todos los pueblos 

europeos y entre las normas protectoras establecidas en 

~avor de la clase obrera sblo se cumplieron las relativas a 

la protección de la infancia; pero al iniciar el siglo XIX, 

no obiltante, la fuerza de la burgues la, las pol icias y 

cárceles del Estado, sec;Un la frase de Engels, "les 

origenes de la -familia, de la propiedad p~ivada y del 

Estado", -fue en las f.\bricas, en la contemplacibn de la 

miseria de los hombres y frente al dolor de los niños 
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•tormentados donde la conciencia de los obreros, despierta 

desde los años de la revolucibn, adquirib la conviccibn que 

Marx acuño muchos a~os después en el ManiTiesto Comunista 

"de que la redención del proletariado tenla que ser obra de 

él mismo". •31 Entendieron los trabajadores de Inglaterra que 

la primera y más dura batalla tenla que librarse en torno 

al principio de la libertad sindical a ~in de lanzar a los 

sindicatqs obreros a la conquista de derecho del trabajo y 

es cuando la lucha constante entre el capital y el trabajo 

comienza a preocupar a los gobiernos de las naciones m~s 

duras y emprenden reformas de carácter social. En las 

fábricas se crean leyes laborales entra ellas la Ley de 

1873 de protección a los niños, de proteccibn a los niños y 

mujeres es la Ley de 13 de marzo de 1900, en la que si la 

supuesta protección se eKtiende a las mujeres, por lo que 

respecta a los niños era m~s humana la Ley de 1973. 

Como mencionamos en los precedentes del trabajo, 

la historia del trabajo es la historia de la humanidad y en 

concreto del hombre. 

En Roma encontramos aunque en Terma no muy clara, 

reglas que ordenan la prestación del trabajo; ajustandolo 

al Derecho civil, a través de dos ~iguras: el arrendamiento 

11 • DE !.A CUE~~, l'luia, El ffuho D•rr;r.y 1'101pnc erl Tr1~rn1, suta t:., Ee. r:.·r~t. llt11to lH01 
t.ll, g.U. 
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Y la compraventa teniendo como objeto los esclavos, las 

bestias y demas complementos de trabajo. Al aumentar la 

pcblaci6n resultan insuficientes los esclavos y los hombres 

1 ibres como necesidad of rec:en sus servicios en 

arrendamiento, par• que sus arrendatarios utilizaran su 

.fuerza de trabajo apareciendo nuevas instituciones 

contractuales: Locatjo conductjo operjs que regulaba las 

operaciones realizadas para una determinada Obra, y la 

Loc:atio canductio operarum, que regulaba la pr-estac:ión de 

un servicio; se trataba de contratos cuyo objeto era 

proporcionar temporalmente y mediante remuneración, cosas o 

energla humana, figuras que mas tarde desaparecen¡ dando 

lugar a dos instituciones totalmente diferentes, una de 

ellas el contrato de obra a precio alzado regulado por el 

Código Civil y el contrato de trabajo normado por la Ley 

Federal del Trabajo. 

En la edad media sobresalen los gremios y 

artesanos como agrupaciones de individuos dedicados a un 

mismo oficio; entre sus ~unciones estaba la de establecer 

las condiciones en que se prestari~n los servicios por 

parte de los agremiados. Asl como la reciproca ayuda 

económica entre ellos, creando una clase de normas del 

empleo para la protección de los miSmos y avanzar en sus 

actividades económicas; sin embargo por las constantes 

divisiones de clase existentes en los propios gremios se 

fueron acabando, lo que concluye con el Edicto de Tur9ot, 
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del 12 de mar%o de 1776, y confirmado con la Ley Chapellier 

da junio de 1791, documento ~ue empleb la burguesla para 

detener la fuerza sindical del proletariado. 

Poco después en la época moderna la doctrina 

liberal individualista es la que introduce una nueva idea 

de la sociedad y del hombre, los enciclopedistas franceses 

plasman sus ideas del derecho natural y los derechos del 

ser h~mano. Las declaraciones francesa de 1789·y mexicana 

en Apatzingan de 1814, ayudan a elevar la doctrina liberal 

a la categoria de derechos universales del individuo, 

corriente que pedla la libertad del hombre en el desempeño 

de todas sus actividades y donde el Estado sólo se ocuparla 

de garantizar ese ejercicio, asumiendo el papel de Estado

policla. 

Este nuevo régimen se mantuvo en Francia en tres 

documentos esenciales: la Ley Chapellier, el COdigo Penal y 

el COdigo Ci vi 1, documentos que predominaron en la 

legislación de América. La Ley Chapellier señalb en la 

exposición de motivos que: "No e>eiste mas interés en una 

Nación que el particular de cada individuo y el general de 

la colectividad''~ fue un instrumento eficaz para impedir a 

los trabajadores los derechos de sindic~li=acón, y de 

huelga, siendo ésta una intervención total en apoyo del 

sistema económico de la burguesla y en consecuencia el 

Estado tenia como misibn deJar al hombre en libertad de 

escoger la actividad que quisiera, es decir arrendar su 
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trabajo o permanecer inactivo y sólo en caso de disturbios 

intervenir para restablecer el reino de la 1 ibertad 

económica. 

El Código Penal castigb todos los actos que "a 

pretexto de obtener condiciones de trabajo y salarios 

justos" inte,-rumpieran el trabajo, ordenamiento que sirvib 

para detener toda manifestación y desconte~to de los 

trabajadores en contra de los atentados a la libertad y a 

la propiedad privada. El Cbdigo Civi 1 por su parte, 

regulaba la contratación de los trabajadores, bajo las 

nol"'mas del contrato de arrendamiento, imponiéndoles 

condiciones laborales inhumanas y sin distinciOn de edad, o 

se>eo, en nombre de la supuesta igualdad de todos los 

individuos. 

en derecho 

Son varios los autores entre ellos los doctores 

Mario de la Cueva y José DAvalos que coinciden 

en indicar que el derecho del trabajo nace en el siglo XX y 

nos dicen que este derecho surge de las clases1 la 

trabajadora 

existencia 

por un 

de los 

lado y la burguesla por 

dueños del capital y 

el otro, la 

los dueños 

unicamente · de su fuerza de trabajo en los siglos XVII 1 Y 

XIX. 

En el siglo XIX las ideas del liberalismo 

invadlan todos los pueblos, y el Estado abandona sus 

funciones de regulación y proteccibn a la clase trabajadora 
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que suTre las consecuencias del desarrollo del capitalismo 

industrial, otro de los ~actores que influyb para el 

nacimiento de este derecho fue el hecho de que al aparecer 

las máquinas en el trabajo éstas constituian un grave 

sufrian peli9ro p~ra los trabajadores quienes 

constantemente accidentes al no saber el correcto manejo 

de las maquinas en las fábricas; empleando a mujeres y 

ni~os, otorgando salarios infimos, largas Jornadas de 

trabajo, haciendo más grave la situacibn de los 

desprotegidos y del propio Estado que entra en crisis, 

sumando a esto las ideas liberal-individualista en la 

sociedad, empiezan a surgir criticas y contradicciones 

respecto al Estado que no estaba siendo justo y humano, una 

nueva corriente se distingue: el socialismo representado 

por Carlos Marx y Federico Engels de los que anticipamos 

sus ideas, los cuales toman cartas en el asunto al 

preocuparse por la clase obrera tratada cruelmente y 

destinada la miseria en la medida que las fabricas se 

multiplicaban y utilizaban al hombre como un objeto para la 

realizacibn de una satisfaccibn personal de la burguesia. 

El movimiento obrero emprendió su marcha contra 

la burguesla y el Estado, para reclamar un régimen social y 

Jurldicc m~s justo y equitativo, imponiendo a la burguesla 

la negociación y contratación colectiva de las condiciones 

de trabajo. Los pensadores socialistas motivaron los 

trabajadores a emprender una nueva lucha por su 
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reivindicación, y pugnaron por la creacibn de una nueva 

ciencia destinada a procurar el bienestar humano y que el 

trabajo se hiciera agradable a las personas, debiendo 

organizar grupos de obreros libres para la producción de 

bienes necesarios encaminados a satisfacer a los hombres. 

También criticaron a la corriente liberal reconociendola 

como una doctrina mentirosa, pues no era posible la 

existencia de leyes naturales tan nefastas basadas en la 

propiedad privada, donde no habla cavidad a la oxtensibn de 

los beneficios a todos. Esta lucha tuvo como primer 

escenario a Inglaterra, pals en el que se conquistaron las 

libertades colectivas, el levantamiento obrero propuso un 

conjunto de principios que conten1an una idea viva del 

derecho del trabajo, la clase obrera se escudarla con este 

derecho de las injusticias impuestas en aquellos tiempos y 

aunque el Estado preparb una comisibn para la elaboracibn 

de una legislaci6n laboral, ésta no resultb debido al 

triunfo del imperio de NapoleOn III, que dib una vez más el 

peder al sistema capitalista burgués; a pesar de lo 

anterior esta época concluyb con el reconocimiento a los 

trabajadores de la libertad de asociaciOn, sin temor a ser 

perse9uidos y sin la intervenci6n del Estado; pero sin el 

reconocimiento legal de personas juridicas, por lo que sblo 

fueron asociaciones de hecho. 

En el año de 1869 se promulgb la primera ley 

reglamentaria de las relaciones laborales del siglo XIX, 
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después del Congreso Internacional de Derecho del Trabajo, 

de Berlln~ el Reic:hsteg revisb la ley de 1869, la 

legislación mas progresista de ~u tiempo, en 1899 se 

expidió la ley de accidentes de trabajo, que introdujo la 

teoria del riesgo profesional. 

La influencia de toda esta corriente se extendib 

a todo el mundo, ejemplo de ello, es que en n~estro pals 

después de una revoluci6n se logrb promulgar la 

Constituc:i6n de 1917, en la cual se reconocen los Derechos 

Sociales de los trabaJadoresJ se inici• la creación de un 

nuevo orden Jurldic:o para la humanidad. A partir de e9e 

momento el derecho del trabajo tiene como principio 

fundamental la justicia y que el hombre tenga libertad de 

contratac:iOn. 

En la Constitución de 1917 y en la Ley Federal 

del Trabajo, reglamentaria del apartado 11 A" del articulo 

123 constitucional, encontramos el fundamento legal de 

nuestro ordenamiento jurldico como lo veremos más adelante 1 

asimismo México Tue el primer pals del mundo que logrb 

elevar al rango constitucional un articulo como el 123 de 

carácter revolucionario que consagra una garantla para la 

clase trabajadora, adelantándose a la Constitucibn Rusa y a 

la Constitución Alemana de Weimar de 1919, por esta razbn 

se le ha considerado como la mAs valiosa contribucibn, el 

may.or legado de México para la cultura universal. 
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Por su lado, los derechos del hombre plasmados en 

la Declaración Universal de los Derechos del Hombre 

contemplan en su articulo 23 el trabajo del hombre como un 

derecho y al respecto indicanz 

11 Art. 23.-

lo. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre 
elecciOn de su trabajo y a la proteccibn contra el 
desempleo, y 

2o. Toda persona que trabaja tiene derecho a una 
remuneraciOn equitativa y satisfactoria, que ie 
asegure, asl como a su familia, una existencia conforme 
a la dignidad humana y que sera completada en caso 
necesario, por cualquier otros medios de protecci6n 
social". 

También con la creacibn de la Or;anizacibn 

Internacional del Trabajo en el Tratado de Versalles del 26 

de Junio de 1919 el derecho del trabajo su~re Ur>a 

transformación favorable. Este organismo dib un nuevo 

sentido al derecho de gentes, pues ademAs de regular las 

relaciones de los Estados, es decir las relaciones externas 

entre éstos, se ocupa del bienestar obrero y en principio 

ha servido para impulsar a las legislaciones nacionales de 

los pueblos menos desarrollados, es asl como el derecho 

laboral actúa en todos los ambitos y ha llegado a 

considerarse el estatuto del siglo, porque esta encaminado 

a evitar la explotaci6n injusta del trabajador y asegurarle 

al mismo una existencia decorosa. 

Mas tarde al concluir la segunda guerra mundial 

en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre 
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aprobada el 10 de diciembre de 1948, se recogen los 

principios generales .fundamentales del ordenamiento 

laboral, los que asegurarian al trabajador y a su .familia 

una e>cistencia conforme a la dignidad humana, y a la par 

surgib la idea de constitucionalizacíbn de ese derecho. 

En la actualidad identificamos al derecho del 

trabajo como un conjunto de normas jurldicas que dla con 

dla amplia ma~ su campo de aplicacibn en la vida del hombre 

como trabajador y ser humano. A est~ derecho se le han dado 

varias denominaciones tales como: derecho social, 

legisl4ci6n industrial o derecho industrial, derecho obrero 

y nuevo derecho entre otros¡ sin embargo, pensamos igual 

que los estudiosos de este ordenamiento que la denominación 

mas adecuada es la del derecho del traéajo, toda vez que 

éste abarca mas que el estudio de un determinado 

ordenamiento positivo; y son varios los paises del mundo 

que también lo identifican con esta denominación como lo$ 

italianos, para ellos es conocido como Diritta del Javoro; 

los angloamericanos lo llaman Labor Law; en Alemania 

Arbejtsrer:ht; en Francia Droit d1..1 Travaili y en Brasil 

Dereito de Tr~bdlho; y en HéKico lo conocemos como derecho 

del trabajo, parece que esta denominación es mAs aceptada 

tal vez por resultar adecuada en la practica; pero algunos 

autores no definen el derecho del trabajo, sólo se 1 imitan 

a describir su contenido, el cual va variando segün las 
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circunstancias y el' grado de desarrollo da las nuevas 

disposiciones jurldicas. 

Todas las doctrinas en materia del derecho del 

trabajo, asi como de nuestra legislacibn laboral vigente 

coinciden en señalar la subordinaci6n como elemento de este 

orden, ya que exclUsivamente contempla el trabajo 

subordinado; del mismo modo indican que el trabajo es 

reivindicatorio, y se llega a sostener que e?te derecho 

tiene como objeto al trabajo personal subordinado. 

También podemos ubicar a nuestro ordenamiento de 

estudio dentro del derecho social, en ra~ón de ser una 

"rama del derecho social que tiene por objeto regular las 

relaciones obrero-patronales para obtener el mayor 

bienestar de los trabajadores y sus dependientes segün la 

Justicia social"'~•. Y lo identificamos ·en el articulo 123 

de nuestra Constitución de 1917, ya mencionamos que este 

derecho es reivindicatorio de los trabajadores, del 

proletariado o de la clase obrera. El doctor Mario de la 

Cueva define este derecho, apuntando que ºentendemos por 

derecho del trabajo en su acepciOn mas amplia, una congerie 

de normas que, a cambio del trabajo humano, intenta 

realizar el derecho del hombre a una existencia que sea 

,., 60Jri1~LEZ OIAZ LCl'IC;¡R~O, irll'ICUc:, ELOtrH:-,, ~.ii.uLY !1 ~t;11r¡o14 ;;;al lqegr¡!, T11ta1 
\.ln1urutv101, UltAl'I, ,,111;c H73, o. ~e. 

3:2 



d~gna de la persona humana" ns•; este autor hace resaltar 

en su definiciDn la dignidad humana, basandose en el Cbdigo 

Civil me><icano de 1870, en el cual se desecha el alquiler 

de la prestacibn de servicio~ personales por ser un 

•tentado contra aquella dignidad. 

Nuestro ordenamiento se alimenta de una 

legislación inspirada en factores de caracter jurldico, a 

diferencia de otros 6rdenes de cosas, la legislaciOn se 

funda en necesidades propias del hombre en comunidad, y 

comprende todo lo referente al hecho social conocido con el 

nombre de trabajo. asi como sus consecuencias mediatas e 

inmediatas¡ la le9islaciOn laboral aparece y "ª 
evolucionando con el objeto de otorgar reivindicaciones 

exigidas por amp 1 íos sectores de la soc teda d; las 

exigencias que formulan los trabajadores son cada vez 

mayores en extensibn e intensidad, se piden mas beneficios 

y se exigen en forma continua. 

También el derecho del trabajo tiene 

carac:teristicas bien definidas que permiten conocerlo 

frente a los demás derechos, siendo sus caracterlsticas 

esenciales el de ser un derecho protector de la clasa 

trabajadora, un derecho en constante expansibn, 

establece un mlnimo de garantias sociales para los trabaja-

:. ~E !.A C:JEJ~, r.u10, El /jutvo Cur;M ~rq;1~0 atl Tl!lliQ• sou t~ .. t~. •.m.:a. 1101:11 :;so. 
t. 1. c. io. 
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dores, es irrenunciable y reivindicatorio¡ el mismo 

contiene principios rectores: es un derecho y un deber 

social principio que es recogido expresamente en el 

articulo 123 Constitucional; "Toda persona tiene derecho al 

trabajo digno y socialmente Qtil ••• "t•', y en el articulo 

3o de la Ley Federal del Trabajo, el cual disponez "El 

trabajo es un derecho y un deber sociales ••• " • .,,, y este es 

un derecho que se traduce en la necesidad de la sociedad de 

proporcionar a los trabajadores fuentes de trabajo a ~in de 

que los hembras cumplan con el deber social: el trabajo; 

otros de les principios rectores del derecho del trabajo 

son la igualdad en el trabajo¡ y la estabilidad en el 

empleo. 

Disciplina que ademas se relaciona en varias 

ocasiones en otros derechos para complementar y llevar a 

cabo su acción protectora hacia los trabajadores, ya que es 

necesario que avance y se desarrolle en plenitud, y gozar 

siempre de vigencia, para perfeccionar sus principios y 

bases scciales-jur1dicas, teniendo como ejemplo la relacibn 

que sur9e con el derecho de la seguridad social para 

completar sus.fines y principios basicos, pues el derecho 

laboral estudia y regula las condiciones de hi9iene y 

seguridad de los empleado~ en la relacibn laboral que son 

CONHJTUCIO~ i-:JLITICA tt t.O: E~i~OOS ¡;JrjlC05 11tJIC~tiOS, ti:i. Forri11, rito:~ ¡:::. 
l.EY FE~::;,~1. CE1. ii~S~JO: C:, Cit. 
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materia de preo~upaci6n legislativa y se deben asegurar 

las condiciones de higiene y seguridad en cualquier tipo de 

trabajo, asl como la vida, la salud y la integridad ~lsica 

de la persona en su relación laboral. 
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CAPITULO I I 

ANTECEDENTES DE LA MUJER TRABAJADORA 

1.- En la Antigüedad y en el Medioevo 

La participacibn de la mujer en la .fami 1 ia y en 

la sociedad suelen interpretarse c:omo una Simple situación 

de subordinaciOn desde los tiempos m~s antiguos y siempre 

se le destinó a la realizacibn de actividades .domésticas, 

como cuidar la casa, el hogar, los hijos~ los anc:ianos. el 

alimento y vestido de la -Familia, y en ocasiones se ocupaba 

también de actividades agricolas o ganaderas, y 

excepcionalmente fue admitida en trabajos artesanales1 en 

la decoración y cerámica, al igual que para obtener mano de 

obra barata. La mayor participación social, econbmica y 

politica c:¡ue la mujer ha logrado tener en el munoo no fue , 

en principio, de manera independienter el problema de la 

condicibn femenina encuentra su explicacibn razonable en la 

biologla, es decir, las caracterlsticas biclbgicas de la 

mujer que la colocan en un plano diferente al del hombre 

sin que ello signifique reducir sus condiciones femeninas 

al campo puramente biol69ico. 

En la época antigua ex1stib el régimen patriarcal 

el cual imper6 desde siglos atras y por consiguiente la 

mujer quedaba sujeta en nivel de inferioridad, régimen que 

tanto el derecho canbnico. como el derecho romano recogen en 

sus normas. 



Durante esta época la mujer fue sujeto del 

trabajo doméstico, pero ademas, del trabajo del campo donde 

efectuaba faenas duras y eMtenuantes, asimismo laboraba en 

las minas y la construcción; considerada también como un 

esclavo, debido al estado de inferioridad que guardaba 

frente al hombre, por esta razón desempeñaba junto a éste 

todas las actividades que le ordenaban, aun cuando ciertos 

trabajos por su peculiaridad y mejor dispos1cibn de la 

mujer le fuesen mas adecuados que aquellos escogidos por su 

dueño; penosas condiciones de vida que aumentaban con la 

maternidad y el cuidado de los hijos, labor inevitable y 

necesaria para la formación de los in-fantes. La mujer daba 

a luz en el lugar de trabajo sin ninguna atención médica y 

bajo el peligro de perder a su hijo. 

Estas condiciones de vida continuan en la edad 

media y la moderna, aunque en estas épocas el trabaJo de la 

mujer se encasillb en el hogar debido en gr~n parte al 

surgimiento del artesanado realizado en el propio 

domicilio, "La servidumbre de esas dos épocas se equiparaba 

mucho a la esc:lavitud de la edad antigua" •'3•, as1 lo señala 

la autora Lidia Falcan en su obra Los Derechos Laborales de 

la Mujer. 

Podemos observa~ que en la antigüedad la mujer ya 

trabajaba con una participaci6n igual y en ocasiones 
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:;s 

superior que la del hombre; primero en el campo, bajo el 

régimen del patriarcado en el cual la mujer dependia 

completamente de su padre~ y una vez desposada cumplia las 

órdenes del marido, la encontra111os en una relaciOn de 

dependencia, de sumisión y esclav1smo rrente a los hombres 

obedeciendo fielmente un modo de vida que no mejora y se 

prolonga en la edad media y moderna. 

Al suroir el trabajo artesanal la muJer ya no 

tiene que salir de su hogar para ayudar en el trabajo a su 

marido, pues esa nueva actividad la realiza en su propio 

domicilio, sin embargo ~ue un cambio que no ~avoreció a la 

muJer y en general a un gran número de individuos que al 

igual que aquélla continuaron siendo cbJeto de injusticias. 

Los trabajadores de la tierra pasaron de la esclavitud a la 

servidumbre, al respecto Summer Maine citada por la autora 

Falcan o•neill en su obra, nos dice que ''los colonos eran 

inscritos a fin de que el Estado pudiese per-cibir el 

impuesto que imper-aoa sobre ellos; aseguraban el cultivo de 

la tierra, sin que tuvieran der-echo alguno a la 

propiedad ••• ",..,,. 

En la edad media aparecen nuevas ~armas de vida y 

nuevas formas laborales. Dicha etapa la dividimos para su 

estudio en dos partes: la alta edad media, en la cual 

predominaba la actividad agricola sobre cualquier otro 



medio de protección y aprovechamiento y, la baJa edad media 

caracterizada por el predominio de los talleres del 

artesanado y de los burgos sobre la actividad o vida 

campesina; situac:i6n oue viene a destruir reglas, ideas y 

ocasiona una trascendencia en la sociedad. El artesanado 

entra en el mercado trayendo como resultado innovadores 

avances en la producc1ón y desarrollo de los pueblos, 

otorgando a la sociedad la posibilidad de abandonar los 

trabajos pesados del campo par-a dedicarse a la actividad 

artesanal y conocer más ciudades. la posibilidad de tener 

un of'icio. de ser independiente y dueños de su propio 

taller, por ello se reunian en las f'amosas f'erias de Europa 

en las cuales se intercambiaban diversos productos, además 

de conocer personas y costumbres de otros paises del mundo, 

logrando que los hombres se olviden del campo. 

Por su parte los o-Fícios empiezan a crecer y los 

aprendices a multiplic.arse hasta resultar un exceso en la 

prcducciCm que trae aparejada una nueva reacc íbn. 

Paralelamente los gobiernos intentan dar soluciones a las 

situaciones campesinas que hablan propa~adc el hambre en 

los puebles, debido a su abandono, los gobiernos toman 

medidas ~uertes de seguridad que consístlan en p:ohíbir 

tanto a vasallos como a los señores a abandonar las tierras 

de cultivo, volviendo al yugo o esclavitud del hombre a 

merced nuevamente del m.is -Fuerte y junto con éste las 

muJeres que acompañaban a sus hombres en cualquier trabajo 
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que les diera algo de comer, compartiendo las miserias, 

injusticías y &busos de que eran objetos. 

En lo~ burgos también se ven presionados al 

&umentar el numero de aprendices y con la abundancia de 

mercados competentes; los artesanos pretenden defender sus 

métodos de subsistencia imponiendo en sus escuelas 

di~lciles exámenes para obtener la categoria de maestro, y 

ante la urgencia de defender sus intereses, los·hombres de 

un mismo oficio se agrupaban en gremios o corporaciones que 

ten1an como finalidad atacar a aquellos que no perteneclan 

a la misma comunidad o burgo. 

En el régimen gremial, la mujer jamas podla ser 

considerada maestra de un oficio, ni siquiera ingresar en 

la lista de aspirantes a titules de maestro. Su sexo las 

excluia del trabajo por cuenta ajena, apartandola de las 

actividades públicas; si el hombre era sujeto de constantes 

humillaciones en su condición de trabajador asalariado, la 

mujer recibia doble humillac:iOn, la primera de rechazo por 

considerarse un ser inferior al hombre en la escala social. 

la segunda, por su c:ondicibn de mujer, es decir la sumisibn 

y debilidad Tisi~a que sblo le permitla ayudar a su marido 

en el taller. resultando un auxiliar valioso de cuyos 

servicios la mayorla de las veces era dificil prescindir, 

pero jamas obtenia salario. ni la consideracibn de experta 

en la materia que realizaba; su actividad la desempeñaba en 

la somera del hogar. en silencio. La sumisibn, la 



obediencia a todos los hombres eran virtudes propias de la 

mujer sin importar que el marido fuera un buen o mal 

gobernante en su casa, que su tr"ab&Jo pr"oporc:ionAr.a poco o 

n•d• para subsistiri la mujer ~uedaba a sus brdenes y 

aceptaba lo que aquél dispusiera~ soportando en silencio la 

miseria, las vejaciones y demás injusticias de que era 

objeto. 

Refiriéndonos a lo anterior, dice la·condesa de 

Campo Alange citada por Falcon o•neill, en su magistral 

obra La Secreta Guerra de los Sexos "en e iertas ocasiones 

la mujer tomó tan en serio su apocamiento, la debilidad en 

ella llegó ser tan marcada, que hasta despierta la 

preocupaciOn de sus educadores .... ". i a.: .. Otros autores como 

Fray Luis de Le6n citado por la misma autora Falcon 

O'neill, en su tema la Perfecta Casada r·ecomienda por fin 

el trabajo para la mujer ''que en el ocio sblc puede 

ocasionarle grandes males: porque cuando de suyo es la 

mujer mas inclinada al regalo y más facil a enmollerse y 

desatarse con el ocio, tanto el trabajo le conviene m~s, 

porque si los hombres que son varones, con el regalo le 

·conciben animo y condicibn de mujeres y se afirman llas 

mujeres·que.seran sino lo que hoy día son muchas de ella~?, 

que la seda les es aspera y la rosa dura ••• y del aire que 

suena se desmayan ••• y todas ellas son un melindre y un 

hijo''' 1
''• Situaciones que no varlan de un lugar a otro y 

1 
,.;., ~& Ctnceu :t Cu~o Ahr,Qt. Cit. eer í~ ... :~" C':t~l~L. ¡;u, e. aa. 
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que observamos tanto en el continente Europeo como en 

América donde las indlgenas, especialmente entre las incas, 

llevaban una vida de esclavitud. desempeñando los mas 

modestos ºmenesteres, como transportar carga, cortar leña, 

tejer y confeccionar los rudimentarios calzados. El autor 

brasileño Segadas Viana escribe en su obra Instituciones de 

Derecho del Trabajo que entre las tribus tampoco diferla su 

situación y cita como Gonzá.lez Dlaz explica que""el trabajo 

las recibla al salir de la cuna para no abandonarlas hasta 

1 a muerte" e• :::r ». 

Estas son algunas de las caracterlsticas que 

distingulan a la mujer de los hombres y Que ! legaron a ser 

temas de especial estudio de escritores, Juristas y 

gober-nantes en todos los tiempos. De i9ual forma 

encentramos que en estas épocas nin9uno de los movimientos 

imperantes prosperó realmente, y a la caida del régimen 

Qremial con la revolución .francesa, la s1tuacibn sw a9udizb 

a tal 9rado de hacerse insostenible para los oficiales y 

aprendices; al desaparecer esas etapas surge una peor, el 

maquinismo donde los hombres dejaron de ser considerados 

como seres humanos para equipararse a las maquinas que 

dominaban la producción. Pero si el trabajo de los hombres 

fue severo, el de las mujeres sufrió más injusticias. 
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2.- En Europa: 

En la edad contempera.nea nace en Europa el 

industrialismo, es una nueva forma ~e producción Que 

desplaza la mano de obra masculina, con la utilización del 

trabajo femenino e infantil. y es asi como la mujer del 

feminismo, con caracterlsticas de sumisiOn y esc:lavismo ae 

enfrenta a la era industrial convirtiéndose en ~n obJeto de 

produccibn y nuevamente en esclavo, compartiendo esa 

condición de inferioridad con los hombres que, aun cuando 

se proclamó al hombre como un ser fundamentalmente libre y 

que el articulo 7 del Decreto 2-17 de marzo de 1791 en 

Francia declaró ''A partir del primero de abril, todo hombre 

es libre para dedicarse al trabajo, profesión, arte u 

oficio que estime conveniente", es cuando se convierte en 

esclavo de esa nueva libertad. Esa libertad individual 

proclamada 

i9uales ante 

historia del 

tan a l• ligera, convierte automáticamente en 

la ley a todos los hombres y empieza la negra 

trabajo industrial durante todo el 5iglo XIX. 

Cabe señalar que e~istia una divisibn de los hombres 

distinguiendo entre los hombres poseedores y los 

desposeldos, en capitalistas y proletarios, por lo Que la 

supuesta igualdad queda sólo en la teoria. 

El maquinismo cambia por completo las condiciones 

de trabajo de los obreros del taller artesanal Que se 

convierte en fábricas, y estas se transforman en un segundo 
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hogar para el obrero que llega a dormir en común con los 

damas obreros donde les suministran todas las provisiones; 

condiciones de trabajo bajo el regimen libe,.al ciue se 

agravan y ponen en pel igrc la integridad y vida del 

trabajador. Penalidades que la mujer también siente, ya que 

el empleo de estas en aquellos trabajos posibles a su 

naturaleza eran mediante el pago de un salario infimo y 

denigr"ante que el asignado a los hombres; originando una 

nueva lucha en ese momento, la guerra de un sexo contra el 

otros la competencia es desleal, las mujeres trabajan con 

el mismo rendimiento que los hombres pero perc1blan menos 

salarios: ademas de que traba.Jan en pesimas condiciones de 

salubridad e higiene, de tal modo las enfermedades 

profesionales y las comunes. así como los delitos morales 

alcanzaban cifras enormes. En 1862, los impresores da Parls 

se declaraban en huelga por el empleo de mujeres en algunos 

taller"es con salarios inferiores a los de los hombres, la 

huelga acar"rea pérdidas por' un valor de millones de 

francos, sin que obtenga ningün resultado favorable para la 

mujer, cuyas condiciones son agravadas en su estado de 

mater"nidad; las madres trabajador"as alumbraban en las 

fAbricas; cuando el parto no podia ser prevenido a tiempo, 

atendidas por cualquier compañera de su trabajo. Los niños 

er"an abandonados a la soc:.iedad, bajo los cuidados de 

mujeres ajenas que se encargaban de ellos, por lo que 

algunos morían y los sobrevivientes a los cuatro o cinco 

años ya empe:aban a trabajar. 
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A.- Inglaterra 

En Inglaterra encontramos el movimiento 

industrial en el sitjlo XIX, es aqu1 donde la participacibn 

de las mujeres y niños se va incrementando a medida que se 

multiplican las fabricas, al respecto, como ya vimos, 

surgen criticas del despiadado capitalismo industrial que 

concentraba la mano de obra femenina en su mayoria o 

totalidad; autores como Silvia Lind citada .por Falcan 

O'neill Lidia, describen e~ta situacibn en Inglaterra y de 

lo cual nos dice que "la mortalidad infantil alcanza su 

mh><ima intensidad en los tiempos de la reina Ana, de cuyos 

trece hijos ni uno s6lo sobrevivib ••• A mediados del siglo 

continuaba la gran mortalidad infantil. La. señora Thiali 

perdib todos sus hijos, desgracia que ella atribula al 

hecho de haber abandonado cada año la ·saludable casa de 

campo de Streatham para pasar algunos meses en la vecindad 

de la fábrica de cerveza de Sourt Wark ••• '" i.::.i. La mujer 

convertida por el industrialismo en un ser capaz de ofrecer 

un maximo rendimiento a la produccibn. no obtiene ning~n 

beneficio de protección o ventaja en su condicibn de mujer 

y madre de ~amilia. lo cual nos hace suponer e imaginar que 

situacibn imperaba en Inglaterra de los Estuardos a partir 

de la era puritana. aumentando la critica Que haclan de 

estas circunstancias varios escritores de la época. 



También las mujeres y las niñas se ocUpaban en 

tareas prcpias de su condicibn, permaneclan en las casa de 

hilados, de tejidos, catorce dieciséis horas cosian 

ininterrumpidamente en las casas de modas, incluso dia y 

noche,,,., cuando se imponlan un trabajo ex~raordinaric; 

manejaban pequeñas máquinas, remachaban. man1pula.ban el 

vidrio, la cerámica, el cañamo, o trabajaban en el propio 

domicilio, agotándose prematuramente en el esfuerzo de 

realizar mayor trabajo, de cobrar unos centavo~ más en la 

miseria del infimo salario que perciblan. Las condiciones 

hi9iénicas y sanitarias, el alumbrado, la ventilación 

deficientes o nulas, provocaban la tisis, las enfermedades 

pro-fesionales que ponlan en peligro la salud y la vida de 

las obreras. 

En el mismo siglo, en 1847 se promulgo la ley de 

las ''Diez horas'' que limitó el trabajo de las mujeres y de 

los niños y, a partir de ésta. una serie de leyes fueron 

citadas en materia del trabajo -femenino e inf'.antil; poco 

después -fueron excluidos del trabajo de las minas las 

mujeres y los niños, y los muchachos menores de diez años, 

que hasta aquel entonces (1850> hablan compartido con los 

hombres igual trabajo tan penoso. la propia Silvia Lind 

reconoce que "los· primeros cincuenta años del siglo XIX 

deben ser considerados como el periodo más negro de la 

historia social de lnglaterra•••~ 4 •. Las re~ormas 



legislativa5 en este pais tuvieron su erigen en el 

movimiento protector de la mujer y los niños; movimiento 

que logró despertar conciencia 

legislador"es al darse cuenta q•Je 

eran victimas del capitalismo 

en los gobernantes y 

miles de mujeres y niños 

industrial: las medidas 

leoislativas dirigidas a ellas a mediados del siglo XIX 

constituyen los primeros bro~es del nuevo derecho, el del 

trabajo. que luego se eMtiende a los demas seres humanos. 

Paul Pie: en su obl"a Tratado de Legislación 

Industrial hace notar la falta cas1 total que suf'.ren los 

demas estados europeos sobre legislacibn protectora del 

trabajo femenino, y le resulta sorprendente comprobar que 

en Francia no eMistiera~ sino hasta los últimos años, una 

legislaci6n protectora de las mujeres embarazadas y después 

de su alumbramiento y, lo ünico que se ."consiguib fue una 

reducción de la jornada de trabajo a once horas, pero como 

una medida gene~al para todos los trabajadores. En España 

fue hasta 1892 cuando se creó una reglamentacibn del 

trabajo de la mujer y regulaban las circunstancias en que 

habla de darse el trabajo femenino: Los artlculos tres y 

cuatro de la ley de 1892 proh1bian a la mujer ocuparse en 

las industrias en los di.as inmediatos al parto. asi como en 

los trabajos subterrAneos; el arti~ulo primero proh1b\a el 

trabajo nocturno en los establecimientos industriales y 

mercantiles· a las mujeres mayores de 16 años y menores de 
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18; el articulo segundo disponla que la duracibn de 

trabajo en las mujeres comprendidas desde 16 a 23 años no 

podrla exceder de diez horas, y éstas serian interrumpidas 

por descanso de hora y media cuando menos. Esta ültima 

disposición resultaba un av~nc:e importante, ya que los 

trabajadores laboraban normalmente en el año en que nos 

referimos de 14 a 16 horas diarias. Esas ocho horas que 

s6lo las mujeres de 16 a 23 años podian disfrutar, son 

derecho absoluto de todo trabajador en la actualidad. 

En cuanto al trabajo nocturno se establecen 

normas higiénicas dictadas por el médico inglés Robert. las 

cuales contienen una serie de prohibiciones encaminadas a 

la protec:c:i6n de la mujer· y del menor, considerando que 

éstos constituian la mayorla de los obreros de las 

industrias, y además por estimar que los.trabajos nocturnos 

son más antihigiénicos que los diurnos, debido al horario 

en QUe se prestan. Conforme a estas nuevas medidas de 

proteccibn Inglaterra logra contar con una reglamentaciCn 

laboral que aunque limitada superaba a otras establecidas 

en les demas paises de Europa. Su limitaciOn basada en que 

la mujer por el simple hecho de serlo seguiria siendo 

inferior al hombre y, ~ar lo tanto, su trabajo era mal 

remunerado, exigiendole demasiado, sin pensar en su 

naturale:a biológica y fisiolbgica como madre de familia. 

Las disposiciones dictadas por el legislador 1nQlés se 

re~erlan a la protecctbn de la higiene en las ~abricas, 
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pues el Estado recordó su misibn de defender la higiene 

püblica con el objeto de poner fin a 11.a 

c:ondic iones de salubridad. los constantes ac:c: i dentes. las 

enfermedades profesionales y las comunes entre otras; 

algunos autores como Ramazzini, Frank y Verry nos dejaron 

valiosas descripciones de los efectos de la insalubridad 

industrial sobre la salud de las mujeres, y en particular. 

sobre los gestantes y las madres, proponiendo las medidas 

adecuadas y la necesidad de crear una legislación social 

qu" frenase los abusos y corrigiese las condiciones 

sanitarias en que las muieres y los niños realizaban un 

trabajo excesivo y penoso. 

Después de varios proyectos y disposiciones que 

fueron modif1cados en repetid¿s ocasiones, se incluyó la 

legislación en la Ley de Fábricas y Talleres, publicada en 

1883, reTerente a ciertos oTicios insalubres. y por el 

decreto de la Regulación de Horas en el Taller en 1886, 

destinada a limitar las horas de trabajo de los ni~os y 

jóvenes de los dos sexos en las tiendas de los 

comerciantes. Dentro de sus disposiciones encontramos por 

ejemplo el articulo 11, el cual establecia que los jóvenes 

de ambos sexos y las mujeres ocupadas en ~ábricas dedicadas 

a industrias y textiles estaran sujetos a los reglamentos 

siguientes: las horas de trabajo a excepción del domingo, 

serán desde las diez ·de la ma~ana a las seis de la tarde, o 

desde las siete de la mañana a las s·1ete de la tarde. Como 
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regla 9eneral, lo mismo los jóvenes y las mujeres no deben 

trabajar m.is de cuatro horas y media consecutivas sin un 

intervalo de media hora para tomar alimentos: la hora de la 

comida sera la misma para todos los niños jOvenes y mujeres 

empleados en el taller o habitación donde se trabaje 

ordenaba el articulo 17; por su parte el articulo 56 

determinaba que las mujeres pueden emplearse catorce horas. 

con las condiciones siguientes: primero tener dos horas 

para la comida después de las cinco de la tarde, la segunda 

no trabajar mas de cinco dlas en la semana. Esta 

excepciCn "" conced1b especialmente a ciertos 

establee i mientes en que se elaboren productos que se 

deterioren facilmente como las f~bricas de conservas de 

Trutas, de conservas de pescado y leche condensada. Y son 

disposiciones que podemos equiparar con ~l proyecto español 

de 1892. con pequeñas diferencias Inglaterra demuestra un 

mayor avance social; pero en general el horario laboral de 

las mujeres y los niños se com¡:,rende entre diez y doce 

horas como excepcibn a las costumbres y normas de esa 

epoca, subsistiendo para los demás trabajadores la jornada 

laboral superior a las catorce horas diarias. Este 

movimiento legislativo en Inglaterra dirigido en .favor de 

1 as med 1 das protectoras de la mujer trabajadora cobra 

.fuer;;:a a principio del siglo XX. y se per"fecciona a 

mediados del siglo en la mayoria de los palses oel mundo. 
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:s.- En Mé1Úco1 

A.- Evolución en el Derecho Laboral Mexicano 

En la época colonial en México no encontramos una 

ley que se ocupe en ~orma especial del trabajo de las 

mujeres¡ en esta etapa sobresalen las leyes de Indias y las 

Ordenan.zas; las primeras encaminadas a proteger los 

abor"igenes americanos, entre sus normas hallamos las 

re~erentes a la materia laboral, normando . el salario 

mlnimo, prohibiendo las tiendas de raya, regulaban la 

jornada de trabajo, y son 01·denamientos de los reyes 

catbl ices para ayudar a los indios¡ las 

reglamentaban los oficios por medio de las Ordenan:as de 

los gremios sistema corporativo de la organizacibn del 

trabajo, instituciones que controlaban mejor la actividad 

de los hombres, bajo un régimen abs.olut ista, todo en 

beneTicio de los comerciantes españoles. 

En 1823 la Constitución no se ocupb del problema 

social, la jornada de trabajo habia aumentado a 18 horas, 

dos más que los ~ltimos años del siglo XVIII de la colonia 

y los salarios hablan disminuido a tres reales y medio, las 

mujeres obreras percibian un real diario en la industria 

textil; la clase trabajadora llevaba una vida de miseria y 

angustia entre ellos un gran nümero de mujeres. 

Al ioual que en otros .paises del mundo, en Mé><ico 

la mujer era considerada in-Ferior a los homb1·.es por esta 
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razón quedaba sometida un régimen patriarcal y de 

5ubordinaci6n; y fue hasta el año de 1913 cuando los 

legisladores mexicanos empiezan a estudiar el problema de 

la mujer trabajadora, creando en 1914 una Ley, que inicia 

el ciclo de nuestro derecho laboral, en la cual se prohibe 

la utilizacibn de niños y mujeres en la limpieza y 

reparaciOn de motores en marcha, máquinas y otros agentes 

de transmisión peligrosos; en el mismo año Venustiano 

Carranza planteó entre las reTormas constitucionales la 

liberaci6n de la mujer, mediante un decret~ introdujo el 

divo~cio en la nación y el 7 de abril de 1917, dias antes 

de la vigencia de la Constituci6n expidió la Ley de 

Relaciones Familiares, modificando la e~tructura y las 

relaciones de la Tamilia dicha ley primera Victoria en el 

movimiento liberal de la mujer, en su articulo 45 contenia 

la siguiente declaracióni 

"El marido y la mujer tendrhn plena capacidad siendo 
mayores de edad, para administrar ~us bienes 
propios, disponer de ellos y ejercer todas las 
acciones que les competan, sin que al efecto 
necesite el esposo del consentimiento de la esposa, 
ni ésta de la autorizac:i6n o licencia de aQuél" 

Pero el artlculo 44 de la misma ley limitaba la 

capacidad de la mujer para prestar servicios personales, 

pues en su p~rrafo segundo exigía la licencia del marido. 

H~s tarde el Congreso Constituyente de 1915-17 

trat6 el tema del trabajo Temenino, como objeto de 



preocupación, examinando la participacibn creciente de la 

mujer en la vida social activa y en el proceso económico, 

haciendo conciencia 

establecieron en la 

en el hombre, 

Declaración de 

por lo 

Derechos 

que se 

Sociales 

articulo 123 Constitucional algunas disposiciones como son: 

la prohibici6n a la mujer del desempeño de trabajos 

insalubres o peligrosos, del trabajo nocturno industrial y 

en establecimientos comerciales después de las diez de la 

noche, fracción II; el otorgamiento de una serie de 

beneficios tendientes a la protección de la maternidad, 

fracción V; y la prohibicibn expresa de prestar servicios 

en Jornadas extraordinarias, fracción XI; también se previb 

la explotación del trabajo femenino~ por eso estableció que 

el salario debia ser igual para hombres y mujeres si se 

trataba de igual trabajo, sin miramiento de sexo ni 

nacionalidad, medidas que han sido contempladas además de 

la Declaración de los Derechos Sociales de la Constitucibn 

de 1917, en el Código Civil vigente, en la Ley Federal del 

Trabajo de 1931 y en la actual de 1970, en las reTormas a 

la Constitucibn de 1974 y a la misma ley en el mismo año 

como veremos más adelarite. 

De esta forma los legisladores se van adentrando 

en el tema del trabajo femenino y elaboran la Ley de 20 de 

diciembre de 1920, la cual en su articulo 7 establece que 

no se aplicarA ninguna excepción respecto de la obligacibn 

de descanso de las mujeres; esta norma se funda en razones 
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de carácter social, ya que parece aconsejable que la mujer 

esté ausente el dla en que se reune toda la familia, en 

consecuencia la mujer debe descansar el dla domingo o el 

que le corresponda dentro del régimen rotativo. En 1928 el 

Cbdigo Civil propuso en el articulo 2 que ''la capacidad 

jurldica es igua 1 para el hombre y la mujer; en 

consecuencia la mujer no queda sometida. por razón de su 

seKo, a restricción alguna en la adquisicibn y ejercicio de 

sus derechos civiles"' '::n; aunque en los articules 

posteriores se designaba a la mujer al cuidado de los 

trabajos del hogar y sblo sin descuidar esta tarea que se 

le imponla, podia prestar un trabajo, siempre y cuando no 

se opusiera su marido, y en caso de existir desacuerdo el 

Juez resolvla, desigualdad que prevalecib hasta 1974, año 

en que se establece la igualdad jurldica del hombre y de la 

mujer ante la ley. 

En 1931 se mantuvieron las prohibiciones del 

trabajo en labores peligrosas e insalubres, el trabajo 

nocturno industrial y comercial después de las diez de la 

noche en un capitulo especial para el trabajo de las 

mujeres y de 105 menores. Al respecto la exposición de 

motivos expresai ''Ninguna disposición de la reglamentacibn 

del trabajo es menos discutible que la que organiza el 

trabajo de las mujeres y de los niños dentro de condiciones 



mis leves y mejor protegidas que las que rigen para el 

tr"abajo de los hombres, los intereses de la especie 'Se 

. imponen en este punto sobre cualquier otra consideración 

egoista o cualquier interés transitorio". En cuanto a la 

capacidad de la mujer para prestar un trabajo vemos un 

cierto pro9reso, el articulo 21 decretb la libertad de la 

mujer casada para celebrar contratos y ejercer" los derechos 

inherentes al mismo sin necesidad del consentimiento de su 

marido; la reforma de 1953 a la Constitución en su articulo 

34 dió a la mujer la categorla de ciudadano, y con ello la 

igualdad politica de hombres y mujeres ante la ley. En 1962 

las iniciativas de el presidente L6pez Matees no tocaron 

las normas constitucionales sobre el trabajo de las 

mujeres; sin embargo, en el proyecto de reformas a la ley 

de 1931 que envió el Poder Legislatiyo se observb la 

tendencia a la igualdad del hombre y la mujer. 

La Comisión Redactora del Proyecto de Reformas a 

la Ley Federal del Trabajo de 1931 estudia el fenómeno que 

se da en las escuelas y facultades de la Universidad 

Nacional Autónoma de México y en el Instituto Politécnico 

Nacional, las cuales estaban casi llenas de estudiantes 

mujeres que se desempeñaban al mismo nivel de los hombres y 

alcanzan, en la mayor1a de los casos las cumbres más altas; 

por lo que no era posible y resulta1·la inhumano apartarlas 

de la vida profesional. Igualmente son muchas las mujeres 

que reali~an admirablemente las más dificiles actividades, 
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en las que sobresalen con éxito, como directoras de grupo 

en los que Tiguran varones¡ la pretendida inrerioridad de 

la mujer, es simple consecuencia d.e una preparación 

inadecuada, es un mito que pertenece al pasado. 

Una vez estudiado aquél fenómeno la Comisibn 

redactora introdujo en el ordenemiento del trabajo les 

derechos plenos de las mujeres, idénticos a los de les 

hombres¡ ya que ambos sin distinci6n de se~os deben buscar 

y obtener un puesto en la vida social, para contribuir al 

desarrollo del pals; creando la propia Comisibn un titulo 

nueve, cuyos articules iniciaban del lOó al 110-D, 

reuniendo en estos las disposiciones dispersas de la Ley de 

1931, y en el primero de ellos menciono que 11 las mujeres 

disTrutan de los mismos derechos y tienen las mismas 

obli9aciones que los hombres con las modalidades 

consignadas en este capitulo", por lo que se pensb que el 

Código Civil en ese aspecto restringia la libertad del 

trabajo, parte esencial de los derechos de todos los sereu 

humanos. 

Asimismo la Comisión estableció en el articulo 

110 en Tavor de las estudiantes que "No ric;ien las 

prohibiciones contenidas en este capitulo para las mujeres 

que desempeñan cargos directivos o que posean un grado 

universitario o técnico, o los conocimientos o la 

experiencia necesaria para desempeñarlos. Tampoco regira 

para las mujeres en general cuando se hayan adoptado las 



medidas necesarias para la protección de la salud 

satisfacción de la autoridad competente''• lo cual se hizo 

con la Tinalidad de permitir a la mujer la superación 

personal dentro del campo laboral, económico y social. 

Por su parte, la Ley Laboral de 1970 no estuvo 

acorde con las reformas a los teKtos Constitucionales; por 

lo tanto subsistió la prohibicibn del trabajo femenino en 

labores peligrosas e insalubres, el trabajo nocturno 

industrial y comercial después de las diez de la noche y la 

Jornada extraordinaria, pero la Comisión redactora de la 

Ley propuso los criterios que servirlan de base a las 

reformas de 1974. En cuanto a las declaraciones de 

igualdad, la ComisiOn insistió en que el derecho del 

trabajo no puede ser un instrumento para crear diferencias 

entre los seres humanos estableciendo t_res disposiciones 

fundamentales de la Ley1 el articulo tercero que contiene 

los principios base de toda la legislación laboral, declaro 

que en el derecho del trabajo "no pueden establecerse 

distinciones entre los trabajadores por motivo de sexo"; y 

en el articulo 164 dib un paso nuevo en favor de la 

igualdad, "las mujeres disfrutan de los mismos derechos y 

tienen las mismas obligaciones que los hombres 11
, 

disposiciones que se derivan de las reformas de 1962, y en 

el que se suprimib la frase: "con las modalidades 

consignadas en este capitulo''; logrando con ello la 

igualdad de los sexos; el articulo 56 previene que ''en la 
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~iJaci6n de las condiciones de trabajo no pueden 

establecerse diferencias por motivo de sexo"; y como el 

derecho debe adaptarse a la realidad social la ComisiC:>n 

también dispuso en el artlcl;llo 165 de la misma Ley que 11 Las 

modalidades que se consignan en la ley tienen por objeto la 

proteccibn a la maternidad"; unido a esto se dib un 

concepto de labores peligrosas e insalubres en el articulo 

167 de la Ley Federal del Trabajo con apoyo del Cuerpo 

Médico y de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social. 

En el articulo mencionado se dispone ciue "son 

labores peliQrosas o insalubres las que~ por la naturaleza 

del trabajo, por las condiciones flsicas, qulmicas y 

biológicas del medio en que se presta, o por la composicibn 

de la materia prima que se utilice, son capaces de actuar 

sobre la vida y la salud flsic:a y mental de la mujer en el 

estado de gestaciOn o del producto"; el p~rrafo sei;iundo 

establece que los reglamentos ~ue se expidan deberán 

determinar "los trabajos que quedan comprendidos en la 

definición anterior", son medidas de protección que tratan 

de asegurar la integridad de la mujer dentro y fuera del 

trabajo. 

B.- La Protecci6n a la Maternidad. 

La di'3t i nciOn del hombr"e y la mujer se dá en 

razOn de la función reproductiva de éstos, es decir, en su 

distinta función biOlOgica y con base en esta 
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caracteristica lbgica se debe proteger a la mujer 

otorQándole mayor seguridad social como madre o futura 

madre de familia. Al respecto el conocido civilista español 

José Castán Tobeñas, en uno de sus discursos pronunci~dcs 

como presidente del Tribunal Supremo en la ceremonia anual 

de apertura de los Tribunales celebrada el 15 de septiembre 

de 1954 trato el Tema de los Derechos de la Mujer y la 

Solución Judicial de los Conflictos Conyuga!es. En el 

primer capitulo de su obra La Condicibn Social y Jurldica 

de la Mujer hizo un riguroso estudio de los diversos 

criterios, tanto en favor como en contra de la igualdad de 

los seKos que en muchos años han sido expuestos por 

numerosos autores, y nos dice que "hay un aspecto muy 

.fundamental por c:ierto, en la biología de los sexos que 

obliga a mirar c:on muc:ha cautela las conclusiones del 

feminismo igualitario, y es que las feministas hacen 

abstrac:c:ión de la misibn de la mujer, de su especial 

función en la reproducciOn de la especie", y afirma que "es 

incuestionable que, debido a la preñez y al parto se hallan 

serias desventajas, incapacitadas de tiempo en grado 

considerable de usar las ~acultades y el poder que tengan. 

Los pesados deberes... la atencibn incesante a los niños 

desde la mañana hasta la noche y dia tras dia. las ligan 

mas estrictamente al hogar y generalmente limitan su 

desenvolvimiento inicial en mucho grado'''ª~•. 
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El problema al que ~e enTrenta la mujer en el trabajo es 

precisamente el concerniente a su maternidad, es por esto 

que se debe hacer un estudio detallado sobre dicho problema 

para solucionarlo. Las Tuentes que estudiamos nos indican 

que una de las razones de protección del trabajo de la 

mujer es en atención de la concepcibn de la mujer, del 

parto y de la crianza de los hijos y el estado de salud que 

la trabajadora presente en esos perlados es de suma 

importancia para la Tormaci6n de su descendencia. 

Para algunos autores el estudio de la maternidad 

resulta un hecho casi insoluble, al examinarlo 

detenidamente, se comprueba que el porcentaje de las madres 

indispuestas para trabajar Tuera de su casa por razbn 

precisamente de esa maternidad, no alcanzan ni el cinco por 

ciento de las mujeres comprendidas entre los 18 y 50 años; 

otro problema que observamos, es por ejemplo, el de que no 

todas las mujeres en edad de hacerlo se casan, otras 

tienen hijos, y cuando tienen hijos, éstos, pocos años 

después necesitan asistir a jardines de inTancia Y a 

escuelas para su formación personal, y dejar libre a la 

madre varias horas del d1a a fin de realizar sus 

actividade5 en el trabajo. Debido a las consecuencias que 

trae la maternidad en gran número de empresas no admiten 

mujeres casadas po~ temer a las complicaciones derivadas de 

la maternidad. 
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Podemos contemplar tales ccmplicaciones. en el 

descanso que se da en aquellos meses pre y postnatales, en 

que la mujer no posee todas sus facultades flsicas para 

dedicarlas al trabaje: periodos en los cuales se debe 

otorgar a la futura madre una reducción Ce la jornada de 

trabajo, o la suspensión moment~nea de toda actividad, como 

si se tratara de una enfermedad que requier·e de reposo y 

tratamiento temporalª Esos meses de descanso y atenciones 

en beneficio de la madr-e y del niño han de ser impuestos, 

tanto a la empresa como a la trabajadora, prestándole al 

mismo tiempo una asistencia médica, Tarmaceútica y 

econ6mica suficiente para que pueda resolver ese trance con 

satisfac:ci6n. 

Otra de las consecuencias derivadas de la 

maternidad consiste en la dedicación que necesita todo 

infante desde que nace hasta varios años después, por parte 

de la madre; dedic:acibn que implica la asistencia moral, 

flsica y espiritual para la sana educación y desarrollo del 

menor; la maternidad no ha de ser impedimento para que la 

mujer desempeñe una labor adecuada a sus preferencias y 

cualidades; la mujer casada y madre de +amilia no puede 

cargar con el peso de dos actividades· separadas y aun por 

las distancias que eKisten entre las fábricas y el ho9ar y 

que son m~s largas para la mujer que est~ embarazada; ya 

Que la maternidad influye en el trabajo de la mujer en tres 
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momentos1 durante el embara:o, en la época efectuada por el 

parto, y durante la lactancia. 

En nuestro pais se plantean estas cuestiones en 

torno a la maternidad, obligando al constituyente de 1917 a 

•ntre l&s normas de trabaje femenino las 

referentes al otorc¡amiento de una serie de beneficios 

tendientes a la protección de la maternidad plasmados en la 

fracci6n V del artlculo 123 constitucional; desde entonces 

Tue motivo de cuidado el embarazo de la mujer; ordenando 

dicho precepto que "las mujeres durante los tres meses 

anteriores al parto no desempeRa1·an trabajos fisicos de 

esTuerzos considerables, y que posteriormente al parto 

gozaran de descanso obligatorio de un mes, con goce de 

salario integro, ademas de que conservaran su puesto y 

rec i bi ran todos los derechos que en· su ausencia les 

hubieren sido concedidos en virtud de su relación de 

trabajo, también se dispuso el goce de dos descansos 

diarios de media hora cada uno para alimentar a sus hijos, 

durante el periodo de lactancia". Previendo Que las madres 

no pueden cuidar a sus hijos durante las horas de trabajo, 

surgib lo que la Ley del Seguro Soc:ial <la cual 

analizaremos mas adelante>, denomina "El riesgo de la mujer 

trabajadora de no poder pfoporcionar cuidados maternales 

durante la jornada de trabajo a sus hijos en la primera 

infancia'', e:;: der:ir, la dedicaci6n que se ·debe dar al menor 

p~ra su fofmaci6n personal tanto moral, f1sica. educativi y 



espiritual 

especiali::ado 

dedicacibn. 

y que s6lo instituciones con personal 

puede proporcionarles estos cuidados y 

La ccmisiCn que preparo las re.formas 

constitucionales de 1962 publicadas poco despues, penso en 

el sistema de guarderlas inTantiles para que las madres 

trabajadoras entregasen en este lugar a sus hijos al 

iniciar su trabajo y recoger-los al concluir su Jornada, 

remitiendo al Instituto Mexicano del Seguro Social la tarea 

de prestar esos servicios, e impuso a los patrones la 

obligación de mantener un nümero suriciente de asientos 

sillas a disposiciOn de las madres trabajadoras; en las 

re-formas anteriores, el presidente Adol.fo L6pe: Matees 

introdujo aquellas que prohibian que las mujeres 

desempeñaran durante su embarazo trabajos peligrosos para 

su salud o la de su hijo y les otorgó un desear.so 

obligatorio durante las seis semanas anteriores y las seis 

semanas posteriores al parto, prorrogable, en caso 

necesario, con pago de salarie integro <artlculo 110-B 

Trace. 1, 11, 11 I y V> y se consagró el derecho de las 

madras trabajadoras a tener los reposos extraordinarios por 

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

<Trace. IV>; el derecho de ingresar a su puesto anterior, 

de no haber transcurrido mas de un año de la fecha del 

parto, y a computar en su antigüedad, los periodos pre y 

postnatales. 
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En la Ley de 1970 la Comis!On redactora de la Ley 

se encontr6 ante un hecho m~s, consistente en que el Seguro 

Social no se ha extendido a todos los trabajadores, de 

donde resulta la necesidad de una reglamentacibn del 

trabajo de las madres trabajadoras, y son indispensables 

diversas normas que establezcan lo que se pueda o no exigir 

de ellas, y las facilidades que deberán otorgárseles para 

que puedan cuidar sus hijos; esa es la finalidad del 

articulo 170 de la Ley Federal del Trabajo, y significa un 

avance de las prevenciones de la Ley de 1931. La Ley recoge 

en su articulo 170 actual, lo referente a los derechos de 

las madres trabajadoras, siendo normas 

tradicionales como son el derecho que 

perlado de embara:o; los de lactancia; 

mantener el puesto que tenla antes de 

causas del embarazo, el de recibir su 

de protecciOn 

tiene durante 

y el derecho 

la suspensibn 

salario integro 

ya 

el 

a 

por 

y 

derechos de la antigüedad. En el articulo 171 atribuye al 

Instituto Mexicano del Seguro Social la prestación de los 

servicios de guader!as, y tiene ahora un interés especial; 

por virtud de la rerorma al articulo 123 Constitucional 

apartado A *racciOn XXIX se declara que la Ley del Seguro 

Social debe comprender ese tipo de seguridad, asimismo ha 

sido consagrada en la propia Ley en sus articulo 184 a 193; 

*inalmente en el articulo 172 de la Ley s~ consigna la 

obligación patronal de "mantener un ne.amero su-Ficiente de 

asientos o sillas a dispos1c:i6n de las madres 

trabajadoras'', disposición Que pensamos debe ser ampliada 
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para otorgar mayor protección y seguridad a las madres 

trabajadoras, por io que será obJeto de estudio en el 

capitul.o cuarto de este tr-abajo. 

4.- La Protección del Tr-abajo Femenino en la Organizac:ibn 

Internacional del Trabajo 

La existencia de una vida m~s abierta y 

comprensiva hacia todo el mundo, originó que los paises 

consideraran la necesidad de promover el diálog~ entre sl, 

y regular los derechos del hombre, elevándolos a un plano 

universal. 

En razón de la participacibn de varios paises del 

mundo, se logró la internacionalización del derecho del 

trabajo en el Tratado de Vcrsalles, celebrado en la 

conferencia de Berlln en 1890, en la'cual se trataron 

problemas como el derecho del trabajo de las mujeres a 

nivel internacional, pero sin llegar a ningún acuerdo por 

las di'ferenc ias de criterios entre los participantes, 

influenciadas sin duda por el -fenómeno de la libertad 

individual que imperaba todavia en cada Estado. Sin 

embargo, fue la Asociación Internacional de la Protección 

L.e9al de los Trabajadores la pr-imera que se preocupó de la 

protección de la mujer; sus estudios y proyectos sirvieron 

al gobierno Suizo, en el a~o de 1904, para iniciar la idea 

de las conferencias de Berna de 1905 y 1906. La invitación 

para las conTerencias de Berna fue enviada a todos los 



paises de Europa con excepcibn de Rusia y Turqu1a, y 

algunos Estados entre ellos Grecia, Servia y Rumania no la 

aceptaron. 

El plan de la Conferencia se inclinaba a la. 

prohibición del uso del fOsToro blanco y a la del trabajo 

nocturno de las mujeres, sin lograr acuerdo alguno en la 

conferencia de 1905, pues los dele9ados belgas sostuvieron 

que la prohibición del trabajo nocturno de las mujeres 

traerla la ruina de la industria de hilados y tejidos, y 

por el lo no lo aprobó. Ninguna ventaja laboral por 

e>eagerada que parezca~ arruina la economla del pa1s, por 

el contrario aquellos Estados que no aceptan protección a 

los trabajadores tienen un nivel económico inferior. En el 

siguiente año se celebró nuevamente la Conferencia y, 

c:ambi6 el parecer del gobierno belga; .Se pudo .firmar un 

proyecto de tratado que se someterla a la aprobacibn de los 

Estados y cuyos puntos esenciales eran, prohibir el trabajo 

nocturno de las mujeres en tedas las empresas industriales 

en que trabajan más de diez personas, con excepcibn de les 

talleres familiares; se entenderá por trabajo nocturno un 

inter"v.alo de once hor"as, en el que quedarán incluidas las 

q4e van de las diez de la noche a las cinco de la mañana; 

el convenio trajo una gran mejora en las condiciones 

laborales en que se desarrollaba el trabajo de la mujer, y 

también se consiguib que casi todos los Estados signatarios 

pusieran en vigor las claüsulas aprobadas en el Convenio, y 
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México fue une de los paises que firmb dicho Convenio. En 

1912 la Convenci6n estaba vigente en todos los Estados 

firmantes. 

Los documentos en que se encuentra el contenido 

del Derecho Internacional del Trabajo son por su 

importancia general, El Tratado de Versal les y la 

Declaraci6n de Fi ladelTia, ya que la Carta de las Naciones 

Unidas recalcó la necesidad de un Derecho Inter~acional, la 

Carta Internacional Americana de Garantias Sociales tiene 

un valor continental~ además de significar un precedente 

para una futura Carta Internacional de los Derechos del 

Trabajo. En relacibn al trabajo de las mujeres, el Tratado 

de Versalles, en el articulo 427, expresaba, en el apartado 

7 1 el principio del salario i9ual, sin distinc:ión de sexo, 

para un trabajo igual, es dec:ir, de igual valor y dec:laraba 

la organizac:ión de un Servicio de Inspec:cibn para el 

cumplimiento de la legislaci6n social con intervenc:ibn de 

la mujer, y que asegure la apl icac16n de las leyes de 

protec:ción obrera. 

El Trdtado de Versalles previó la necesidad de 

dictar una legislac:ión protec:tora de las mujeres, Y a ese 

fin se plantearon en la con-Ferencia de Washin~tcn de 1919, 

las cuestiones relativas al trabajo noc:turno industrial y 

a la protec:ci6n que debla otorgarse durante la époc:a del 

parto. La primera Convención suscrita en la Conferencia 

reprodujo la de serna sólo cambió en la enumerac:ibn de las 
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industrias que deblan quedar comprendidas en el concepto de 

"empresa industrial", lista que aproximadamente es igual a 

la reali::ada a propbsito de la jornada de ocho horas¡ la 

segunda Convención tocó el tema de la protecci6n a la mujer 

durante el parto y cambió de la anterior en GUe se aplicb 

tambien en los establecimientos mercantiles, contiene en su 

articulo 3o un doble descanso antes y después del parto, de 

seis semanas el segundo y variable el primero, ya que la 

mujer puede dejar el trabajo con sblo presentar un 

certificado médico que compruebe que el parto se producira 

probablemente en plazo de seis semanas; se ordena en el 

mismo articulo que durante esos pla~os debe recibir la 

mujer la ayuda necesaria pat"a su sostenimiento y el de su 

hijo en buenas condiciones higiénicas, y que la cantidad 

necesaria a esa finalidad se tomara de )os fondos públicos 

o de los del Seguro Social. Igualmente debe recibir la 

mujer durante el parto los cuidados gratuitos de un medico 

o de una partera, se previene en el mismo 

reanudar· el trabajo, deberA disfrutar la 

articulo que, al 

mujer de dos 

descansos diarios de media hora cada uno para amamantar a 

su hijo. 

La Convenci6n no fue ratificada por México por~ue 

segün argumentos la forma de pagar los salarios de la muJer 

en cinta es distinta 

valor, ya que la parte 

refiere a quién debe 

de la en ella prevenida; no tiene 

fundamental de la Convenci6n no se 

pagar los auxilios, sino a los 
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descansos que deben otorgarse. El Convenio de Washinr;ton 

modificb en muy poco la legislactbn vigente en esta materia 

del descanso de la mujer antes y después del parto. pues 

desde 1907 se concedib un descanso de seis semanas 

posteriores al part~, se permitta dejar el trabajo al mes 

octavo del embarazo y se concedia a las madres lactantes 

los dos descansos de media hora retribuidos. para amamantar 

a sus hijos. 

La parte del convenio que represento algo nuevo a 

la Ley española es la referente a la asistencia médica y al 

seguro de maternidad, por lo que desde el momento que se 

ratificó por España el convenio, se iniciaron 105 trabajos 

para cumplir dicha ratificación; en consecuencia, el 26 de 

julio de 1922, la Ley de Presupuestos concedió un crédito 

de 100,000 pesetas para subvencionar un sistema de seguros 

de maternidad, y el Decreto-Ley del 21 de a9csto y del año 

SiQuiente reformó la Ley de Mujeres y Niños para ponerla de 

acuerdo con el Convento. estableciendo un subsidio de 

enfermedad como régimen de transicibn para llegar al 

seguro. 

La informacibn pública abierta por Real Orden de 

18 de junio de 1925 preparó el Real Decreto de 22 de marzo 

de 1929, teMto lleno de seguros obligatorios de mate~nidad, 

que fue completado por disposicibn posterior de 29 de enero 

de 1930, 26 de mayo. 5 de ago;;to y 9 de diciembre de 1931. 



En España gozaban de descanso antes y después del 

parto, no sblo las obreras que sirven en establecimientos 

industriales, sino las de establecimientos comerciale9, 

transportes, y las funciones públicas. El convenio relativo 

al trabajo nocturno de la mujer en la industria adoptada en 

la misma Conferencia, primera de las celebradas por la 

0rgAnizaci6n Internacional del Trabajo, fue ratificada por 

España en la Ley de 8 de abril de 1932. Asl, lo~ siguientes 

convenios de la Organizaci6n Internacional del Trabajo 

ratificados por España, marcan la base protectora de 

nuestro pAls en lo referente al trabajo de la mujer. Dicho 

organismo 

continente 

internacional también actuó en el nuevo 

su actividad internacional en América se 

manifiesta a través de las conferencias panaméricanas, y en 

las conferencias americanas del trabajo,.crganizadas por él 

mismo. 

El trabajo de la mujer ha sido tema de continuada 

atenc:i6n por parte de estas asambleas, por lo que en la 

quinta conferencia Internacional Americana celebrada en 

Santiaoo de Chile en 1923, ya se vela el esencial 

desarrollo de la legislación laboral de las mujeres; la 

Gexta conferencia Internacional Americana en la Habana de 

1928 aprobb una recomendac:ibn en ~avor de las madres, 

consistente en un de~canso de 40 dias antes y después del 

parto, con 9oce de salario¡ la séptima conferencia en 

Montevideo en 1933, propugnb el reconocimiento del 
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principio de que a igual trabajo igual remuneraci6n, 

cualquiera que sea el sexo, .y la defensa del trabajo de la 

mujer, tomando en cuenta sus condiciones especiales; la 

octava conferencia en Lima, 1929, se ha llamado 

"Oeclaracibn de Lima en Favor de los Derechos de la Mu.!er"z 

la mujer tiene derecho a las más ampliás oportunidades de 

protección en el trabajo. 

Un estudio de la Organizaci6n Interñacicnal del 

Trabajo expone que la especialidad de las disposiciones 

protectoras del trabajo femenino se ha ido restringiendo, 

el desarrollo considerable que ha tomado la legislaci6n que 

substituye progresivamente, con disposiciones generales lo 

que en una ~ase primera no hablan ampliado su accibn 

titular sino a ciertas personas, especialmente mujeres 

porque éstas se encontraban 

trabajo industrial, porque 

expuestas ·a los peligros 

la resistencia a 

de 

la 

reglamentacibn de las condiciones de trabajo no habla sido 

vencida en su totalidad. 

Posteriormente la Ley del 27 de novi~mbre de 

19~3, ratific6 el convenio internacional del trabajo nümero 

45 el cual señala que estA prohibido en el pals utilizar 

los servicios de la mujer en el tr~bajo subterrAneo de las 

minas, cualquiera que ~uera su edad, convenio reglamentado 

por decreto de 7 de dicie~bre de 1954. 
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Con el tratado de Versalles y las conferencias 

internacionales del trabajo y las realizadas por la 

Oroanización Internacional del Trabajo, a partir de 1919, 

el trabajo de la mujer empezO a tener una merecida atencibn 

en los paises más avanzados, que la reglamentaron bajo el 

c~iterio de la duración del trabajo, de la edad de la 

mujer, de las condiciones de insalubridad o peligrosidad 

del servicio, las condiciones fisiolbgicas de la mujer 

Cprohibici6n antes y de$pués del parto> y prohibiciones de 

ejercicio de determinadas actividades no convenientes a la 

moralidad do la mujer. 

En cuanto a la higiene y seguridad del trabajo, 

las leyes reguladoras de la hioiene y de la 

trabajo tutelan el trabajo adulto en 

seguridad del 

oeneral, y 

especialmente, al menor y a la mujer, esta reglamentación 

es antigua, sus primeras manifestüciones surgen en la ley 

de 1841 en Francia. Después de la creacibn de la 

Organizaci6n Internacional del Trabajo, las conferencias 

internacionales promovidas por este organismo hacen 

referencia también sobre el tema de las mujeres menores 

contra el saturnismo, la creación de un servicio p~blico de 

higiene, la prohibición del empleo del fbsforo blanco; en 

la reuni6n de Ginebra de 1921 se firmb la convencibn sobre 

el empleo de carbonato de plomo en la pinturai en Ginebra 

en 1923 sobre la organizacibn de los servicios de 

inspecciOn, inclusive en materia de higiene y se9uridad; 
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tamb.ién en Ginebra en 1953 sobre el empleo de las mujeres 

en el trabajo subterraneo en toda clase de ~inas. V los 

convenios de la OrganizaciOn Interna.c:ional del TrobAJO an 

que toma parte nuestro pals son en nuestra materia les 

siguientes: Convenio nümero 45 sobre el emplee de las 

mujeres en el tt·abajo subterráneo en toda clase de minas, 

del 21 de abri 1 de 1938; nümero 100. Igualdad de 

remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de 

obra femenina por un trabajo de igual duración el 9 de 

octubre de 1952; convenio nümero 102. Norma mlnima de la 

seguridad social, del 31 de diciembre de 1959; nümero 120. 

Higiene en el comercio y en las oficinas, 5 de enero de 

1966; y el convenio n~mero 155 sobre seguridad y salud de 

los trabajadores y medio ambiente de trabajo, de 6 de marzo 

de 1984. Convenios que de alguna forma marcan el camino 

para proporcionar 

En la actualidad 

trabajo de las 

una mejor protecciOn al trabajo femenino. 

se siguen realizando conrerencias sobre el 

mujeres, organizadas por la Oficina 

Internacional del Trabaje, con intervención del Instituto 

de la mujer y el Instituto Nacional de Seguridad e higiene, 

en 1990 estos organismos internacionales estudiaron el tema 

jornadas "Mujer y condiciones de Trabajo", en la cual se 

planteb la presencia de la mujer en el trabajo y la 

importancia de las condiciones de trabajo de la misma, 

orientando su estudio hacia el otorgamiento de una mayor 

seguridad en el trabajo femenino. 



CAPITULO II I 

MARCO JURIDICO DE LA MUJER TRABAJADORA 

1.- La Mujer en la Constttuc:iOn: 

A.- Las Reformas Constitucionales y 
Legales de 1974 

2,- El Ré9imen Legal Vigente: 

A. - L.a L.ey Federal del Trabajo 
y la. Protección al Trabajo Femenino 

3.- L..a Ley del Seguro Social: 

A.- La Constitucionalidad de la Ley 
del Seguro Social Articulo 123 
FracciOn XXIX 

B.- Contenido y Declarac:.íbn de la 
Seguridad Social 



CAPITULO III 

MARCO JURIDICO DE LA MUJER TRABAJADORA 

1.- La Mujer en La Constitución: 

A.- Las Reformas Constituc1onales y legales de 1974 

La participación de la mujer en el trabajo 

perfecciona su vida social como madre y esposa. contribuye 

al bienestar familiar y al progreso del pals por su 

actividad econOmica y productiva, lo cual, marca el camino 

para determinar un cambio social en la época moderna, la 

lucha por la eQuiparacibn total de la mujer en el campo 

Juridico y econ6m1co. El estudio Jurldico de la regla "a 

trabajo igual, salario igual" y de los aspectos prácticos 

de su aplicación motivaron al legislador a estudiar el 

ámbito social-económico para una adecuada distribuci6n y 

ocupación de la mano de obra femenina, y garantizar el 

empleo para las mujeres, su orientación y ~ormacibn 

proTesional. 

Se ha estudiado y criticado en repetidas 

ocasiones la igualdad Jurldica 

muchos años no existió. Los 

de los 

grupos 

sexos que durante 

antiTeministas en 

diversas teorias aducen razones biolbgicas e histOrico

sociales para recha:ar dicha igualdad¡ sin embargo, como 

sabemos la diTerencia lbgica y razonable entre el hombre y 

la mujer radica en la especial Tunci6n de reproduccibn de 
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la especie de la mujer, diferencia innegable, ya que no hay 

argumento válido en su contra, excluyendo las demás teorlas 

e ideas que pretenden situar esta diferencia de sexos en 

funcibn de la inteligencia, de la creatividad, de la 

intuición o de la sensibilidad: pues lo razonable es la 

distinta función reproductiva del hombre y .la mujer, y es 

la base que toman los Juristas y el legislador para la 

elaboracibn de la ley que ha de regir a los seres humanos. 

El Derecho Laboral Mexicano ha venido 

evolucionando como ya vimos en incisos anteriores. Ha 

sufrido significativas reformas en materia de derecho 

laboral femenino; el texto original del articulo 123 

constitucional en los preceptos relativos a las mujeres 

marcaba diversas di~erencias además de las resultantes del 

periodo de embarazo; en la ~rac:cibn Il de este articulo 

quedaban prohibidas las labores insalubres y peligrosas 

para las mujeres en general y el trabajo nocturno 

industrial; se prohibia de igual modo, el trabajo de la 

mujer en los establecimientos comerciales después de las 

diez de la noc:he; y la -frac:c:ión V conten1a disposiciones 

sobre los derechos de la mujer durante el periodo de 

embarazo. 

Anteriormente a la proclamación del Año 

Internacional de la Mujer que se celebr6 en 1975, el 

presidente de México Luis Ec:heverria promulgb·un Decreto 

que reformo y adicionó los artlc:ulos 4, 5, 30, y 123 de 
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nuestra Carta Magna el 27 de diciembre de 1974; En relaci6n 

a lo que el Presidente l lam6 igualdad jurldica de la mujer, 

se publ icO con .fecha 5 de diciembre de 1974 en el mismo 

Diario Oficial de 31 de diciembre de ese año para entrar en 

vigor sesenta dias después de su publicación, la re.forma y 

adición a diversos cuerpos legales y, en especial, a los 

articules 5, fracciones IV y XII; 133 .frac:ciOn I; 154: 155¡ 

159; 1661 1ó7; 170: fracción I; 

.fracci6n III y IV; y 132 fracci6n 

423 fracción VII; 501, 

XVII de la Ley Federal 

del Trabajo, derogándose de la misma los ar"t lculos 168 y 

169. 

En la actua 1 idad debido al avance social, la 

única distinciOn que podemos enunciar válidamente entre los 

derechos de la mujer y del varón, será aquella que provenga 

de la protección social a la maternidad preservando la 

salud de la mujer y del producto en los perlados de 

gestación y de lactancia. Sobre eso, la disposicibn 

fundamental derivada de la reforma es sin duda el nuevo 

articulo 4 constitucional, el cual ordena que "el var-bn y 

la mujer son iguales ante la Ley; ésta proteger~ la 

or-ganizaci6n y el desar-r-ollo de la ~amilia"; las re~ormas 

al articulo 123 constitucional vinier-cn a subrayar que la 

ünica difer-encia tal como lo expresa la exposicibn de 

motivos de la iniciativa, reside en el trato a la mujer 

dur-ante el embarazo e inmediatamente después del parto; 

además se eliminb la pr-ohibicibn de que las mujeres 



desempeñaran labores insalubres o peligrosas, el trabajo 

nocturno indu.strial y todo otro trabajo después de las diez 

de la noche; se destacó la necesidad de dar prioridad a 

aquel los trabajos que r·epresenten la única -fuente de 

in9rP.sos de la -familia; i:ior Ultimo se elevo al rango de 

norma constitucional el derecho al seguro social de 

guarderlas; la reforma de mayor trascendencia se re-fiere a 

la separaci6n de la prohibicibn a las mujeres de trabajar 

jornadas extraordinarias y el establecimiento de sólo un 

lOOY. más del salario correspondiente a las horas 

extraordinarias. Con las reformas constitucionales 

propuestas por el presidente Echeverrla se concluyó el 

proceso comprendido por los anteriores presidentes de la 

Repüblica tendientes al otorgamiento la mujer de los 

mismos derechos que el varón. con una expresiOn clara del 

princ:ipio igualitario. 

El presidente Luis Echeverrla con anterioridad a 

su c:argo habla desempeñado la Tuncibn de Secretario de 

Gobernac:ión y de Sec:retario de la misma dependencia, cuando 

el lic:enc:iado Diaz Ordaz habla sido Secretario de 

Gobernación y presidente de la Repüblica, y debido a su 

actividad en la Administración Pública conocla muy bien el 

marcado interés del gobierno por promover ampliamente la 

vida social de la mujer en el pals. Durante su campaña 

polltica para la primera magistratura del pals, hizo las 

siguientes dec: la rae iones: "No debemos ya establecer 
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diferencia alguna respecto a los derech6s y al trato social 

entre las mujeres y los hombres. Serla muy largo enumerar 

lo que una humanidad que progresa ha reconoc:ido en la mujet• 

en todo el mundo, a efecto de establecer justas condiciones 

de igualdad respecto a los hombres; seria también muy largo 

enumer°'ar lo que la Revolución He><ic:ana ha t:iecho para bor"rar 

definitivamente y para siempre esas diferencias" e ' 7 ,, En el 

desayuno ofrecido poi"' las mujeres priistas de la Repüblic:a 

Mexicana, en México Distrito Federal, el 30 de octubre de 

1969. 

Aflora en este recinto el esplritu de la mujer 

mexicana, de las campesinas y de las obreras, de las 

trabajadoras al servicio del Estado y de las intelectuales, 

las amas de casa y madres de fami 1 ia, que como compañeras 

en una misma tarea de lucha por la. igualdad de derechos y 

obligaciones ante la ley de hombres y mujeres intercambian 

ideas, y al ser invitadas a part:ic:ipar con el hombre en un 

plano de igualdad en las actividades politicas que se 

aproximan son bienvenidas. 

Con el nuevo articulo 4 de la Constitución se 

trató de fortalecer a la original, asegurando una sociedad 

justa compuesta por hombres y mujeres conjuntamente, con un 

nuevo orden de vida conveniente para todos, sin 
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discriminaciones ni sujeciones absurdas. Con este ánimo 

seguira nuestro pals edificando su destino, poniendo 

cimientos firmes y justos en el desarrollo y cumplimiento 

de sus compromisos internos e internacionales. 

Como resultado de la admisión de este artlculo, 

se recomendó que el vigente articulo 4 constitucional se 

agregue al actual articulo 5, de manera que ambos unidos en 

una sola norma establezcan a nivel. de ley fundamentql la 

libertad del trabajo y algunas de las condiciones en que 

éste debera prestars~; las comisiones no sOlo aprobaron 

esta reforma, ademas hicieron una importante modificacibn 

al texto del nuevo articulo 5 ya inteQrado en 8 párrafos, 

de modo que, se asent6 en el dictamen que se trataba de una 

sola palabra, substituir la de hombre por la de persona, 

si9nificando un cambio muy importante por tratarse de un 

término en la Constitucibn. La modiTicación de las 

comisiones subsanó esta falta de la iniciativa y le dib 

total congruencia de acuerdo al principio i~ualitario que 

se querla, para suprimir cualquier discriminacibn hacia la 

mujer. Con la iniciativa presidencial, y las modificaciones 

que le hicieron en la C~mara de Diputados al actual 

articulo 5 de la Constitución en su párrafo primero dispone 

que "A ninguna persona podra impedirse que se dedique a la 

profesión, industria, comercio o trabajo que le acomodé, 

siendo licites. El ejercicio de esta profesión sólo podrá 

vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los 
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derechos de terceros, o por resolución gubernativa, dictada 

en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los 

derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del 

producto de su trabajo, sino por resolución judicial", Con 

motivo de la Declaración de las Naciones Unidas sobre la 

eliminación de la discriminacibn Contra la Mujer se 

establece que "ésta y el varón tendrán los mismos derechos 

en materia de adquisición, cambio o conser"'vacibn de la 

nacionalidad''; y con base en ello, en el dictamen del 

Senado de la Repüblica del 26 de noviembre de 1974, las 

Comisiones Unidas, primera de Gobernación, primera de 

Trabajo y primera de Justicia, se expresó lo 

siguiente: "Conf"orme al pensamiento anterio1· que funda la 

reTorma al articulo 4 constitucional se propone la del 

articulo 30, establecer estricta igualdad a mujeres para 

adquirir los beneficios de la naturalización. al transmitir 

la nacionalidad por efectos del matrimonio y el domicilio, 

citandose nuevamente en este particular la Declaración de 

la Organización de Naciones Unidas antes menc:ionadas" 1 :r.ª', 

la reforma se publicó el 31 de diciembre del mismo año. En 

el mismo documento se resaltó que la reforma propuesta al 

articulo 3o de la Constitución conten1a la bondad de ser 

congruente con todo el pensamiento de la inicia.tiv• 

presidencial, al igualar la condición de hombres y mujeres 

para transmitir la nacionalidad al consorte e~tranjerc, 

'•ca1 J::u,, ~. c5. 



eliminando los conflictos de doble nacionalidad de los 

hijos de esos matrimonios, al ser considerados nacidos en 

lo$ pa{$es de origen de sus progenitores, y en el ~uturo 

con$ideradcs como meKic:anos ante la ley. 

La plena igualdad jurldica que consagra el 

articulo 4 constitucional. se habla declarado en 1937 por 

el presidente Lázaro Cardenas. cuando señalb que a 

propósito de su gobierno "colocar a 1 as mujeres en el mismo 

plano que los hombres"; por su parte~ el 20 de abril de 

1952. cuando el candidato a la presidencia de la RepUblic:a 

don Adolfo Ru1z Cortinez habla expresado "con la 

equiparación de derechos y deber-es, y el atributo legal de 

compartir an~logas responsabilidades, contribuimos mejor a 

la reali:ac:i6n de las aspiraciones de México al ser humano 

como dignidad, la familia como autonomia y la patria como 

soberania". Tiempo después, el presidente Luis Echeverrla 

en su discurso de toma de posesión el lo de diciembre de 

1970 eKpres6 que "la mujer ha demostrado sobradamente su 

aptitud para enriquecer la vida cultural, económica y 

poli"t.ica del pals. Ha demostrado su sensibilidad para 

comprender los problemas 

contribuido activamente 

reales de la sociedad y ha 

resolverlos. Promoveremos el 

pleno ejercicio de sus facultades creadoras. En pocos años 

los hombres y las mujeres de México habriin de alcanzar 

igualdad cabal de derechos, deberes y oportunidades en los 



mültiples aspectos de la vida nacional'1
' 1 '9

1
• declaracibn 

que reafirmó en su ültimo in;orme de gobierno el Jo de 

septiembre de 1974. 

En general los ordenamientos de nuestra Ley 

Suprema contiene notables adelantos en esta materia y son 

resultado de la historia constitucional de MeKico QUe se 

desarrolló ininterrumpidamente en el proceso de 

consolidaciOn nacionalista y de· soberania politica y 

econ6mica, perfeccionando el camino que nos ha de llevar a 

la completa participación en el pals. Dentro de este camino 

de tareas, la Revolución Mexicana pretende la integracibn 

solidaria de la mujer en la vida política. al grado de que 

las mujeres participen con libertad y responsabilidad al 

lado del hombre, para alcanzar nuevas metas, con decisiones 

en beneficio de la nación, de ahl que se solicitara en 

primer orden la re~orma del articulo 123 Constitucional ya 

re-fer ido en su apartado correspondiente al trabajo 

femenino, y en raz6n de que la mujer siempre ha colaborado 

en la vida económica del pals, sin embargo~ los preceptos 

constitucionales de 1917, y las normas protectoras del 

trabajo de la mujer que de ellos se deriva ~ueron oportunos 

a las circunstancias que imperaban la vida del pais en 

aquel tiempo, en las que el trabajo femenino producia casi 

exclusivamente sus mejores frutos en el hogar. 

c1•;q J:¡:,, C• e:, 



En México nuestra mayor riQue~a r4dica en el 

trabajo humano. La meta principal en el progreso de nuestro 

pa1s es lograr que la reali:acibn de la capacidad de cada 

ser humano, hombres y mujeres, sea el instrumento que 

motive e impulse 

pr"osperidad. 

a niveles superiores de justicia y 

El derecho del trabajo en los ordenamientos 

constitucionales reconoce a todos los ciudadanos. sin 

distinción de sexo, considerando a la mujer como un 

ciudadano más en la promocibn y desarrollo de toda 

capacidad creativa y como 

la actividad productiva, 

aliciente a su participación en 

y a la superación personal 

constante se le garantiza la justa participación en el 

rendimiento productivo; en virtud de dichas consideraciones 

el legislador tiene como objetivos el Teliz desarrollo de 

la unidad -familiar, y elevar" el nivel de vida nacional en 

todos sus aspectos: social, polltico, económico y cultural. 

2.- El Régimen Legal Vigente; 

A.- La Ley Federal del Trabajo y la Proteccibn al Trabajo 

Femenino 

La primera ley del trabajo fue expedida el 27 de 

agosto de 1931 por el entonces presidente constitucional 

Pascual Ortlz Rubio, que establece derechos y obligaciones 

obrero-patronales, tanto individual como colectivamente, 

asl como la organización y funcionamiento de los tribunales 



(Juntas de ConciliaciOn y Arbitraje) para resolver las 

controversias derivadas de la relaciOn de trabajo. Y es una 

ley reglamentaria del articulo 123 constitucional que 

todas las leyes y decretos expedidos con 

anterioridad por las legislaturas de los Estados en materia 

de trabajo y las expedidas por el Congreso en cuanto se 

opusieran ~ ella. La nueva Ley Federal del Trabajo de 1970 

a iniciativa del presidente Gustavo Dlaz Ordaz fue expedida 

el 12 de diciembre de 1968 y publicada en el Diario Oficial 

el primero de abril de 1969. Esta ley supera a la de 1931. 

ya que establece mejores prestaciones, perTeccionando la 

técnica legislativa sin alejarse de las ideas precisas de 

la ley anterior en cuanto a que los derechos sociales que 

reglamenta son exclusivamente aquellos que tienen por 

objeto proteger la prestación de servicios en beneTicio de 

los trabajadores. 

En relacibn al trabajo femenino, la ley laboral 

de 1970 tuvo algunas re~ormas que consistieron en hacer una 

nueva divisibn del Titulo Quinto que decla: "Trabajos de 

Las Mujeres y de Los Menores", y subdividido en dos 

capitules, creando dos Titules, el Ouinto: Trabajo de Las 

Mujeres, agregando el Quinto Bis: Trabajo de Los Menores; 

reformas que no sólo se limitaron a este Capitulo Quinto, 

ya que otros ordenamientos hablaban del trabajo de las 

mujeres. 



En el actual Capitulo Quinto se contiene la 

ericacia de los principios originales de la Ley Federal del 

Trabajo de 1970, pues las re-formas dejaron intacto les 

articules 164 y 165, ya transcritos en el capitulo anterior 

de nuestro trabajo de investiQac:ión, por const
0

ituir la base 

para el trabajo de las mujeres. 

El legislador de 1974 hizo algunas reformas mas 

al capitulo Ouinto, aparte de subdividirlo y crear dos 

capitules, derogó los articules 166, 168 y 169, que 

reprcducian las prohibiciones constitucionales; creb un 

nuevo art ic:ulo 

insalubres, el 

166 para 

trabajo 

las labores peligrosas o 

nocturno y la jornada 

extraordinaria, y modi-ficb la fracc:ibn I, del artlc:ulo 170. 

Al derogar el articulo 166, el legislador se dio cuenta de 

que las anteriores disposiciones constitucionales se 

rundaron en la misma idea del artlculo 165, comprendiendo 

que la igualdad polltica y jurldica de los sexos no 

significa ic;iualdad -Fisica y biol6gica; a manera de 

reglamentar la -fracciOn V del artlculo 123, reprodujo la 

idea con el sentido de 1970, y en el nuevo artic:ulo 166: 

.. Cuando se ponga en peligro la salud de la mujer, o la del 

producto. ya sea durante el estado de gestación o el de 

lactancia y sin que sufra perjuicio en su salario, 

prestaciones y derechos, no se podrá utili:ar su trabajo en 

l abares insalubres o peligrosas. trabajo nocturno 

industrial, en establecimientos comerciales o de servicio 
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después de las 10:00 de la ncc:he, asi como en hor"as 

e>Ctr"aordinar"ias"; esta dispo'lici6n obligó al legislador" a 

tomar" en cuenta el concepto de labores insalubres o 

peligrosas, pero se con-formb con la reproduc.c.ibn del 

articulo 170 de la Ley Laboral de 1q10; las normas par"a la 

protección de la maternidad subsistieron, con la Unica 

modificación de la fraccibn 1 del artlculo 170, que en 

esencia es un simple cambio de estile. 

Con las reformas constitucionales se suprimieron 

de las fr"accionus IV y Xll del articulo 5 de la ley las 

referentes a la jornada e>etraordinar ia. y al trabajo 

nocturno de las mujeres; se agregb la fracción XXVI l al 

articulo 132 par"a imponer a los patrones la obligacibn de 

"proporcionar a las mujeres embarazadas la protección que 

establezcan los reglamentos"; en la fracción l del ar"tlculo 

133 del mismo or-denamiento se prohibió a los empresarios 

"Negarse a aceptar tr'abajadores por razón de edad o de su 

sexo 11
; en el articulo 423 f=r-ac:cibn VII se suprimiO la 

obligación de incluir en el reglamento interior' de trabajo 

la menci6n de las labores insalubres y peligrosas que no 

podlan desempeñar las mujeres. 

El articulo 169 abrogado por decreto presidencial 

de fec:ha 18 de octubre de 1974, establecia que "las mujeres 

no ~ebian prestar servicio extraordinario y en caso de que 

si lo hicieran, violando este precepto, las horas 

extraordinarias se le deberán pagar con un 200~ mas del 



salario correspondiente a ·1a jornada normal". Esta 

prcteccibn que se les pretendib dar con dicha re~orma como 

_menciona el Doctor en derecho Baltasar Cavazos "conduce a 

la desprotec:cibn. Ya que muchas mujeres prefieren haber 

seguido ganando el 200'l. del salario por tiempo eMtra y 

aducen que esta proteccibn a su -favor es muy relativa" t:;::.:.>. 

En la vigente ley el tiempo extra de las mujeres se paga 

sblo al lOO'l.. es decir la mitad de lo que anteriormente 

percibla. 

El régimen legal actual de las trabajadoras se 

incluye en el Titulo Quinto de la Ley Federal del Trabajo, 

y se integra con los articules 164 a 172; de estos quedan 

derogados los articules 168 y 169; el primero establee.la 

excepciones a la prohibición de prestar las mujeres 

servicios peligrosos o insalubres; el segundo prohibla que 

laboraran en jornadas extraordinarias. Subsiste la 

declaración general, contenida en el art lculo 164, de que 

"las mujeres disfrutan de los mismos derechos y tienen las 

mismas obligaciones que los hombres''• Ahora se dice adem~s 

en el articulo 165 de la misma ley que "Las modalidades que 

se consignan en este capitulo tienen como propbsito 

fundamental, la protección de la maternidad". Ya hicimos 

mención del artlculo 166 de la misma ley, en el cual 

1=" 1 NUhl u ... F't:!rti.J!L.lrllu:O, litu:1a:J 'i 1at!Ut1:1:u, CA',•k:~~ r .. :~~i. Ctlaar, 'A·,·~z;5 
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mantiene en alguna medida, la prohibic:i6n de que las 

mujeres realicen labores insalubres o peligrosas, cuando se 

ponga en peligro su salud o la del producto. por ello, en 

estos casos no se deberá afectar a su salario, ni a sus 

prestaciones o derechos~ además se agrega una palabra mas a 

dicho precepto a fin de completarlo, esa palabra es 

servicio, estableciendo el articulo 166 que " ••• no se podrá 

utilizar su trabajo en labores insalubres o peligrosas, 

trabajo nocturno industrial, en establecimientos 

comerciales o de servicio ••• " ':za.,, en los mismos casos, es 

dec: ir, después de 1 as diQZ de la noche y en horas 

extraordnarias. 

Por su parte el articulo 167 define las labores 

pel i grasas o insalubres ordenando que son aquéllas que "por 

la naturaleza del trabajo, por las condiciones ~lsicas, 

quimicas y biológicas del medio en que se prestan, o por la 

composición de la materia prima que se utilice, son capaces 

de actuar sobre la vida y la salud ~lsica y mental de la 

mujer en estado de gestación o del producto. Los 

reglamentos oue se expidan determinaran los trabajos que 

quedan comprendidos en la de~inici6n anterior''• El articulo 

170 dispone una serie de derechos para las madres 

trabajadoras como son: los derechos que tienen durante el 

periodo de embarazo de no realizar trabajos que pongan en 



peligro su salud o la del productoJ el derecho a un 

determinado descanso antes y después del parto; el derecho 

de que gozan durante el periodo de lactancia; el derecho a 

per~ibir durante el periodo de descanso otorgado antes v 

después del par-to su Salario i ntegr-o; y el derecho a 

continuar en el puesto que desempeñaban antes de dichos 

perlados otorgados, asi como el computo de su antigüedad en 

el puesto que desempeñaban. La disposición del articulo 171 

que atribuye al Instituto Me>dca,.;o del Seguro Social la 

prestacibn de los servicios de guarderlas tiene ahora un 

interés especial, porque en virtud de la re-Forma al 

articulo 123 constitucional~ apartado A, f'racc:ibn XXIX se 

declara que la Ley del Seguro Social debe comprender ese 

tipo de seguro y de lo cual nos ocuparemos en el siguiente 

punto. Y en el articulo 172 del Capitulo Quinto de la ley 

se consigna la obligación patronal de "mantener un nümero 

su~iciente de asientos o sillas a disposici6n de las madres 

trabajadoras"; articulo que sera objeto de estudio mas 

adelante~==> 

En cuanto a la Higiene y Seguridad del Trabajo, 

recordemos que el estudio de la problemática surgib en el 

siglo XIX durante la Revolución Industrial. en consecuencia 

los legisladores de nuestro pais en la -fraccibn XV de la 

OeclaraciOn de Derechos Sociales de 1917 resuelven el 

e::::> v¡;:, Infr¡ ti :1:. h, 1r.:n:i.; :t UU iHll. 



problema. aunque en la versi6n original hablaba de Higiene 

y Salubridad. con la re-forma de 1962 el termino de 

salubridad ~ue cambiado por el de Seguridad quedando el 

nuevo ordenamiento del articulo 123, fracción XV 

constitucional como sigue: ''El patrón estarA obligado a 

observar, de acuerao con la naturale:::a de su negociaci6n, 

los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las 

instalaciones de su establecimiento, y a adoptar las 

medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las 

maquinas, instrumentos y materiales de trabajo, asl como a 

organi~ar de tal manera éste, que resulte la mayor· garantia 

para la salud y la vida de los trabajadores, y del producto 

de la concepción, cuando se trate de mujeres embarazadas. 

Las leyes contendran, al efecto, las sanciones procedentes 

en cada caso". La Ley Federal dal Trabajo de 1931 

reglamentb los principios constitucionales en el articulo 

111, frac:c:iones IV y V, normas que fueron ampliadas en el 

articulo 132, fracciones XVI a XIX, de la ley f'ederal del 

trabajo de 1970. 

La nueva ley siguiendo a su antecesora contiene 

un nümero importante de disposiciones sobre higiene y 

seguridad, el articulo 540 en 1=racción por ejemplo, 

se~ala como ~unción primordial vigilar el cumplimiento de 

las normas de trabajo; la Comisión no conforme con lo 

anterior incluyó en el artlc:ulo 541 fraccibn I, entre los 

derechos y atribuciones de los Inspectores del Trabajo 



"Vigilar' especialmente el cumplimiento de las norma~ que 

determin~n las medidas Preventivas de riesgos de trabajo, 

higiene y seguridad''¡ en la fracción VI del articulo 541 

facultó a los mismos inspectores para "sugerir se eliminen 

los defectos comprobados en las instalaciones y métodos de 

trabaJo y c~ando constituyan 

trabajo o un peligro para 

una violacibn de las normas de 

la seguridad salud de los 

trabajadores, y la adopción de las medidas de aplicacibn 

inmediata en caso de peligro inminente"¡ una de las maYores 

preocupaciones de la Comisibn Tue esta de la higiene y 

defensa de la salud y la vida de los hombres, por ello en 

el titulo sobre Riesgos de Trabajo insistib en el tema e 

introdujo el articulo 511, el cual establece las 

atribuciones y deberes especiales de los Inspectores del 

Trabajo; tambien se crearon las Comisiones Mixtas de 

Seguridad, instituc::ion regulada en el articulo 509 de la 

ley, y tomando como base primordial lo establecido en el 

articulo 123 constitucional fraccibn XXV Que no fue 

reformado e impone al patr6n la responsabilidad por los 

accidentes de trabajo sufridos por los trabajadores con 

motivo o en ejercicio de la profesión o trabajo que 

desempeñan, y el articulo 324 de la ley laboral vigente 

consigna obligaciones especiales para los patrones, las 

cuales son vigiladas cor las Comisiones Mixtas compuestas 

por representantes de los trabajadores y del patrón. 



Estos, son ordenamie'ntos que completan la 

seguridad del trabajo femenino; si bien no consiQnan de 

manera exclusiva disposiciones en materia de seguridad e 

higiene en el trabajo de las mujeres, si establecen una 

serie de normas encaminadas proteget· a todos los 

tra.bajador"es por- igua 1 en sus .fuentes de trabajo, por su 

r-elación de trabajo que tienen Trente al patrbn; sin 

olvidar el principio de igualdad juridica entr"e el hombre y 

la mujer .• sin distinción de se>eo, con las Cmicas variantes 

derivadas de la maternidad. 

EKiste en nuestros dlas El Departamento de 

Protección al Trabajo de las Mujeres y Menores, las 

Sectretaria del Trabajo cuenta con este departamento, que 

depende de la Dirección General de Previsibn Social. En el 

articulo 80 del Reglamento Interior del Trabajo de esta 

Secretaria, seccibn IV, se señala a dicho departamento 

determinadas funciones entre ellas "Impulsar la educa.ci6n 

social de las mujeres y los menores que trabajen, a efecto 

de que conozcan sus derechos y obligaciones que se derivan 

de la Ley Federal del Trabajo y de sus reglamentos; vigilar 

el cumplimiento de las disposiciones de la Ley Federal del 

Trabaja, de sus re9lamentos y de las ~ue de una y otros 

emanen en relacibn con el trabajo de las mujeres y los 

menor"es; disponer la adopción de medidas de pr"oteccibn en 

favor de las mujeres y menores trabajadores, ccmO resultado 

de los informes y actas que se produ~can con motive de las 



disposiciones anteriores, y fijar a las empresas los plazos 

que procedan o=.ra que las implanten; Pr"Omover programas de 

educación social para mujeres y menores trabajadores, 

tendientes a log,-ar su progreso material~ intelectual y 

moral 1 coope,-ar con las organizaciones obreras en la 

redacc: i ón de convenios individuales y colectivos de 

traba.Jo, en lo que concierna al de mujeres y menores~ a fin 

de asegura,- la p,-oteccibn de los mismos. y asesorar a 

mujeres y menores en cuanto a los derechos que las l.eyes, 

los reglamentos, los convenios colectivos y los contratos 

individuales de tr-ab¿¡,Jo establecen en su favor". En el 

articulo 81 de este reglamento se señala que "para el cabal 

cumplimiento de sus funciones, el Departamento de 

ProtecciOn al Trabajo de Mujeres y Menores estara atento a 

los Tratados y Convenios Internacionales que México 

suscriba y ratifique en relacibn con el trabajo femenino y 

de menor-es". Por lo que este inst i tute estará encargado de 

controlar, vigilar y llevar a cabo en forma coordinada, 

todas las actividades que tengan por objeto la proteccibn 

integral de la mujer. Al igual que esta Institución existen 

otras encargadas también del cuidado y protección del 

trabajo de las mujeres, as1 como el Consejo para la 

Inte9raci6n de la Mujer • 

3.- La Ley del Seguro Social~ 

Los seguros sociales que el hombre va adquiriendo 

en materia laboral al paso del tiempo. se consagran en un 



ccnjunto de crdenamientcs leoales que los perfeccicnan, y 

garantizan la salud y bienestar a todos los s~res humanos 

en comunidad. 

A.- La Constitucionalidad de la Ley del Seguro social 

Articulo 123 ~rac:ciOn XXIX 

El articulo 123 de nuestra Carta Magna, surgib de 

una serie de iniciativas precisas, en las que se reclamaba 

justicia social, siendo un claro concepto de la Revol.uciOn 

Social de los hombres nuestra Constitución de 1917, la cual 

puso cimientos -firmes sobre trabajo y previsión social, 

derec:hog sociales que son ejemplo para los dem.is paises del 

mundo. 

En la frac:cibn XXIX del artlculo 123 

constitucional se ordenaba en su texto original que "El 

Congreso de la Unibn y las legislaturas de los estados 

deberán expedir leyes sobre el trabajo, -fundadas en las 

necesidades de cada región, sin contravenir a las bases 

siguientes, las cuales regirán el trabajo de los obreros, 

Jornaleros, empleados, domésticos y artesanos, y de una 

manera general todo contrato de trabajo1 Se considera de 

utilidad social el establecimiento de cajas de seguros 

populares. de invalidez, de vida, de c:esacibn involuntaria 

del trabajo, de accidentes y de otros con .fines an~logos~ 

por lo cual, tanto el Gobierno Federal como el de cada 

Estado, debera .fomentar la organización de instituciones de 



esta indole, para infundir e inc:ulcar la previsibn popular 

••• ••; descues de que el constituyente discutió en la 

elaborac:i6n de la Constitucibn de 1917, acerca de si 

quedaria o no incluido en dicho documento un régimen que 

garantizara sus más valieses derechos a lo& trab•J.ac:lores no 

obstante que en los articules 4 y 5 ya estaba garantizada 

la libertad de trabajo. De esta forma se elevó la 

categoría de constitucional el articulo 123, que establecib 

un régimen de derecho del trabajo y previsión social, y 

entre sus normas de previsión social consigna la 

prohibici6n de mujeres y niños para trabajar en lugares 

insalubres o peligrosos y en general la protección a la 

mujer y al ni~o, y la atención a la mujer durante la 

maternidad. Creando en su fracción XXIX un régimen de 

seguros soc:iales facultativos, es decir, quedaba el patrón 

en la posibilidad de contratar c:on empresas particulares u 

oficiales los riesgos a que se vela expuesto frecuentemente 

el trabajador; pero partir de la reforma de 1929 Que 

su~re la Constitucibn se establece un sistema de seguros 

obligatorios, y la fracción XXIX al ser reformada dispone 

que "Es de utilidad pU.blica la Ley del Seguro Social, y 

ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, 

de cesaci6n involuntaria del trabajo, de enfermedades y 

accidentes, de servicios de guarderias y cualquier otro 

encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, 

campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus 

-f'amiliares"~ Más tarde, el Poder Ejecutivo creo el 21 de 



Junio de 1942 J·a Comisi6n Técnica que elaborb la Ley del 

Se9uro Social, y lo hizo con Tundamento en lo dispuesto en 

la Constitución; en el articulo 8 transitorio de la Ley 

General de Sociedades de Seguros: y lo dispuesto en el 

articulo 305 de la Ley Federal del Trabajo. El anteproyecto 

de Ley del Seguro. Social Tue presentado ante el Comité 

Interamericano de Seguridad Social en el Congreso celebrado 

en Santiago de Chile del 10 al 16 de septiembre de 1942. El 

proyecto fue aprobado por el gener-.;.l Manuel Avi la Cama
0

chc y 

enviado al Congreso de la Unión, el cual aprueba la Ley del 

Seguro Social, publicada en el Diario OTicial de 19 de 

enero de 1943, Esta ley se sujeta a las reformas 

posteriores de Techa 28 de -febrero de 1949, 31 de diciembre 

de 1959, 31 de diciembre de 1970, hasta llegar a la actual 

Ley del Seguro Social de 26 de Tebrero de 1973, que entró 

en vigor el primero de abril del mismo año. 

El Diario Oficial de Techa 19 de enero de 1943, 

publico la ley que creb el Instituto MeMicano del Se9uro 

Social como un servicio püblico nacional, con caracter 

obligatorio en los términos de la ley y su reglamento. Este 

es un organismo püblico descentralizado con personalidad 

Jurídica propia, con domicilio en la ciudad de México, 

encargado de aplicar la ley, Y esta constituldo por la 

Asamblea General que es la autoridad suprema; el Consejo 

Técnico, que tiene a su cargo la representacibn legal y la 

administración del instituto; y la Comisibn de Vigilancia, 



que tiene a su cargo la tarea de cuidar las inversiones de 

dicho organismo. 

En la Ley del Seguro Social se establecieron los 

siguientes seguros1 Accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales; Enf'ermedades no proresionales y maternidad; 

Invalidez, vejez y muerte; y Cesantia voluntaria· en edad 

En la actualidad la avanzada. 

establece 

comprende 

en el articulo 11 que 

los seguros de: 

I I. Enf'ermedades y maternidu.d; 

Ley 

·~ El 

del Seguro Social 

régimen obliga~orio 

I. Riesgos de trabajo: 

XII.Invalidez, vejez~ 

cesantia en edad avanzada y muerte; IV.Guardarlas para 

hijos de aseguradas, y V.Retiro". Igualmente estableció la 

continuación voluntaria en el seguro obligatorio, el seguro 

facultativo y los seguros adicionales, con el objeto de 

otorgar mayor tranquilidad y felicidad posible no sblo a 

los trabajadores, sino para sus dependientes económicos, 

toda vez que el seguro constituye un servicio público 

nacional con carActer obligatorio. 

También se previo la prestacibn que otorgarla el 

seguro social, haciendo una división en prestaciones en 

dinero y prestaciones en especie; en caso de maternidad las 

prestaciones en especie consisten de acuerdo a la Ley del 

Se9uro Social. articulo 102 en "las siguientes 

prestaciones: X.Asistencia obstétrica; IX.Ayuda en especie 

por seis meses para lactancia; y III. Una canastilla al 

nacer el hijo cuyo importe sera señalado por el Consejo 
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Técnico 11 '::s•: sen consideraciones dirigidas a las mujeres, 

como trabajadoras y madres de familia, dentro de una 

sociedad más Justa, en la vida social, económica, polltica 

y prcTesicnal. Las diferentes instituciones sociales como 

el Instituto MeKicano del Seguro Social en nuestro pals 

tienden a proteger a la muJer trabajadora en su salud 

Tisica, en el orden laboral se observa ademas la protección 

de la mujer y el niño, garantizando prestaciones tanto en 

especie como en dinero da lugar al establecimiento" del 

seguro social y la maternidad y se extiende en los 

servicios médico-quirürgicos y hospitalarios, no sOlo a la 

trabajadora, sino también a la esposa beneficiaria del 

propio trabajador. Los artlc:ulos 102 y 109 de la Ley del 

Seguro Social señalan los derechos de la mujer durante el 

periodo de maternidad, y al respec:to agregan que "para que 

la asegurada tenga derecho a las prestaciones en dinero, se 

requiere que haya coti~ado por lo menos 30 cotizaciones 

semanales, en el periodo de doce meses anteriores a la 

-fecha desde la cual comien::a el pa90 del !:iUbsidio" •=·0 
• 

Asimismo se han c:onstruido Centros de Seguridad 

Social para el bienestar .familiar de las trabajadoras y 

para las esposas de los trabajadores, en la que se otorga 

una orientacibn a la meJor convivencia en armenia y 

sociabilidad; para completar la tranquilidad de la 

i.E1 W:l Si:jiJ~ü :~Ci.'.I~. !:1,t: .. ::. ~crr~1. ~111:' 1H2, 
~:, t:i. s:;u~o :oci~L. a~. Cit. 
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trabajadora durante su Jornada de trabajo se crear·on las 

guarderlas in-fantiles, ya que por mandato constitucional la 

mujer tiene derecho a dis-frutar del tiempo su-ficiente para 

amamantar a su hijo~ idea que se per-fecciona con la 

creación de las guarderlas in-fantiles que buscan substituir 

en -forma adecuada y con personal especializado a la mujer 

trabajadora durante el tiempo que ésta labora, sin 

necesidad de dejar a sus hijos en manes de personas 

inexpertas y descuidadas. 

La primera Ley del Seguro Social tuvo por objeto 

hacer efectiva la previsi6n social de los trabajadores para 

llegar a la seguridad social de los mismos, y fue punto de 

partida para la seguridad social de la clase débil que 

integran la comunidad proletaria; impuso a los patrones 

la obligaciOn de inscribir en dicho instituto a sus 

trabajadores; la ley organizó la prestacibn de servicios 

sociales a los trabajadores por su propio carActer social. 

La nueva Ley del Seguro Social publicada el 12 de marzo de 

1973 en el Diario OTicial se compone de 284 articules y 18 

transitorios, incluidos en siete tltulos, y es un derecho 

de todos los seres humanes en nuestro pais que protege y 

tutela no s6lo a los trabajadores, hombres y mujeres, sino 

a los ec:on6micamente débiles tambié'n. Asl lo establece la 

Ley del Seguro Social en el articulo 2 en los termines 

siguientes: ''La seguridad social tiene por finalidad 

garantizar el derecho humano a la salud, la asistencia 



medica, la protección de los medios de subsistencia y los 

servicios ~Ociales necesarios para el bienestar individual 

y colectivo". 

B.- Contenido y Declaración de la Seguridad Social 

Los seguros sociales del siglo pasado fueron 

instituidos para proteger a los trabajadores que al sufrir 

un riesgo de trabajo estaban sin posibilidad de ootener 

alguna ayuda econOmica por parte del patrbn. En la 

Declaraci6n de Derechos Sociales se inicia el estudio de 

mantener en el articulo 123, fracciones XII, XV 1 XXIX y XXX 

la seguridad social; en este orden el Estado pone al 

servicio de sus gobernados un instrumento que Tacilita a 

los trabajadores y sus familiares una vida decorosa y 

humana, un bienestar general. 

En México se celebró la VI reunibn de la 

ConTerencia Interamericana de Seguridad Social del 14 al 27 

de septiembre de 1960, la delegacibn mexicana presentó a 

las delegac:iones y representantes de 109 Or""ganismos 

internacionales, as! como los de la Asociación 

Internacional de la Se9uridad Social un proyecto titulado 

Declaración de Principios de Seguridad Social Americana. 

Encontramos las bases de esta declaración e~ la Declaración 

de Santia90 de Chile de 1942; la Carta de Buenos Aires de 

1951, donde ya se aprecian los principios de la seguridad 

social americana y universal. el 27 de septiembre de 1960 
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las delegaciones participaiites de la VI reuni6n 

lnteramericana de Seguridad Social firman esta declaración 

de México en materia de seguridad social. 

En la declaraciOn se indica que se realizan 

esfuerzos para fortalecer el desarrollo econ6mico, y se 

busca elevar los niveles de vida.· ampliando y mejorando los 

sistemas educativos, y se garantizan los derechos de los 

trabajadores mediante el engrandecimiento del poder 

adquisitivo de sus salarios; también presenta la forma de 

incrementar la cuantia de sus percepciones mediante el 

aumento de la producci6n, la eMtensibn de los mercados 

internos y 

i nst i tuc iones 

externos y el fortalecimiento de las 

la democraticas. Vuelve a surgir 

determinación de hacer realidad lo planteado en diversas 

reuniones de la Organización Internacional del Trabajo, de 

la Carta de las Naciones Unidas, de la Carta de la 

Organizacibn Mundial de la Salud, de la Asociacibn 

Internacional de Seguridad Social y los de la Conferencia 

lnteramericana Social, al reconocer que el tr"abajo 

reali=ado por el hombre debe ser garantizado para que el 

producto de sus esfuer:os le de satisfaccibn y paz social 

en un marco de justicia social que asegure el disfrute 

efectivo del resultado de su trabajo y respete' la segurid_ad 

de los demAs individuos, participando en el goce y disfrute 

de una vida más plena en todos sus aspectos, pollticos, 

ec:on6micos, culturales y sociales. 



Los pueblos, las naciones y los gobiel"nos al 

emprender la segur"idad social en beneficio de los hombres 

se encaminan hacia la cre.;.c:ión de la justicia social, con 

el prop6s1to de terminar con la inseguridad, y el temor 

hacia un nuevo conflicto; por ese motivo establece 

soluciones en forma pacifica, con la ayuda y cooperacibn 

internacional; el respeto al derecho y la soberanta son 

algunas de las -finalidades que consagra la Declaración de 

México de la Seguridad Social, la cual contiene puntos 

importantes, al declarar que "En la medida pr"opia de la 

esfera de ac::ci6n de los gobiernos, de las facultades que 

les c::oru:eden sus constituciones politicas y de la 

competencia de las instituciones, la Seguridad Social 

implica: 

1. Garantizar que cada ser humano contará. con los 
medios suficientes para satisfacer sus necesidades en 
un nivel adecuado a su dignidad; 

2. Permitir el disfrute de los bienes materiales, 
morales, culturales y sociales que la civilizacibn ha 
creado para bene~icio del hombre; 

3. Este1.blecer las cond:iciones necesarias para que cada 
persona y cada pueblo puedan vivir sin temor, sin 
amenazas y sin recelo; 

4. Enseñar que nada se consigue sin el esfuerzo propio 
y que es antisocial la falta de cumplimiento de los 
deberes y obligaciones que justifican el goce de las 
garant 1 as y de los derechos; 

5. Permitir que cada hombre pueda proporcionar su 
propia capacidad, el rendimiento de sus esTuer"zos, la 
utilidad de sus tareas, para obtener un sano bienestar 
en beneficio de su familia, de su comunidad y de su 
nación; 

b. Fortalecer el ejercicio r"eal de las libertades, 
mediante un combate sistemA.tico en contra de la 
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miseria, de la ignorancia, de la insalubridad, de la 
necesidad, del abandono y del desamparo: 

7. Dar Tacilidades para que las grandes mayorias 
disfruten de una sana al imentaci6n. de una habitacibn 
digna, de una indumentaria propia: 

s. Crear las condiciones 
la solidaridad entre los 
fin de convertirla en el 
seguridad social: 

indispensables para estimular 
hombres y entre los pueblos a 

instrumento más e~icaz de la 

9. Advertir que la prosperidad debe ser indivisible y 
comunmente compartida como un Qnico medio de vigorizar 
la democracia política, la democracia econbmica y el 
disfrute de la seguridad social; 

10. Contribuir para que la distribucibn del ingreso 
nacional sea cada vez mas equitativa, segUn la 
capacidad de las personas, su responsabilidad 
individual y social y aportacibn al bienestar colectivo 
y para que su redistribución se realice inspirada en la 
satisfacción general; 

11. Promover el constante ascenso de los niveles de 
vida de la población, la consolidacibn del patrimonio 
económico• social y cultural de cada pueblo: 

12. Asegurar a cada persona la oportunidad de un sitio 
en el campo de la produccibn. con retribucibn adecuada 
a sus necesidades individuales y familiares; 

13. Auspiciar y promover el conocimiento y goce de los 
valores culturales y de una sana creación; 

14 Constituir un amparo eficaz contra los riesQos, 
previéndose en la medida de lo posible, y luchar con 
los mejores recursos contra la enfermedad, la 
invalidez, el desempleo y el subempleo; proteQer la 
maternidad, el estado familiar, el curso de la vejez y 
de las necesidades creadas por la muerte; 

15. Iniciar, desarrollar y ampliar las prestaciones 
familiares y sociales en favor del progreso individual, 
familiar y del de la comunidad de que se forme parte; 

16. Estimular la conciencia de cooperacibn, de ayuda 
mutua, de solidaridad para las tareas Que exioe el 
desarrollo de las comunidades y de los puebÍos y 
enfatizar la acción para transformar la vida del campo, 
hacer el trabajo del campesino m.ls remunerador; 
atenderlo en las contingencias de su trabaJo, en sus 
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enfermedades y en los riesgos de la suboc:upación, de la 
desocupación, de la vejez y de la muerte; 

17. En consecuencia, ampliar en la medida en que lo 
permitan las circunstancias pollticas, econbmicas y 
Jurldicas el radio de accibn de los seguros sociales 
hacia una concepción integral de la seguridad general, 
alentando los nuevos factores de bienestar que sea 
dable realizar, en un ambiente de pao: social, que 
permita avances constantes a un fortalecimiento de la 
justicia social, destino último de esta declaracibn." 

Estos son principios bAsicos que tiene nuestro 

pais constituidos en un documento de importancia. 

trascendental y marcan el camino para una mejor 

reglamentacibn y aplicacibn de las leyes en materia de 

trabajo y seguridad social, a fin de prestar mayor atención 

a las necesidades de los trabajadores que forman parte de 

la sociedad, sin olvidar que se debe pl""oteger la 

maternidad, como se menciona en el punto 14. Sobre este 

particular advertimos que las trabajadoras aún no cuentan 

con una plena seguridad en su trabajo. en vista de que 

falta mucho por dlapon•r •n l•• reap•ctiva9 leyes en 

materia del empleo femenino, para cumplir con el destino 

Ultimo de la DeclaraciOn: La justicia social~ 
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CAPITULO IV 

LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA MUJER TRABAJADORA EN H~XICO 

1.- En la Sociedad 

La igualdad que ha cbtenido la mujer, impone 

serias responsabilidades en el orden so.cial, pol ltico, 

econ6mico, cultural y proTesional. 

En MéKico se ha logrado la igualdad del hombre y 

la mujer en la participacibn de la vida ciudadana, 

eliminando toda diferencia¡ en nuestros dias tanto el 

hombre y la mujer tienen igual deber de cuidar y atender el 

hogar y a los hijos. Vemos también que el hombre puede 

oponerse a que la mujer trabaje, pero siempre y cuando 

demuestre que puede mantenerla; en materia laboral, por 

ejemplo ya no necesita el consentimiento de su marido, 

pues la mujer puede contratar libremente, siendo los dos 

autoridades en el hogar y con el deber de resolver de mutuo 

acuerdo los problemas ~amiliares. 

En la actualidad existen muchas instituciones 

scciales tendientes a procurar a la mujer una vida digna y 

decorosa que las asisten en sus necesidades sin olvidar su 

ccndicibn débil, se le ayuda y protege contra cualquier 

explotación a que pueda ser expuesta, como en materia 

laboral; y se le da el trato que le corresponde con~orme a 

su naturaleza, dignidad y condicibn social, y se prevé la 



limit•ci6n del trabajo de la mujer para conservar su vigor 

fisico, a fin de que puedan ser aptas para la maternidad en 

defensa también de la familia, la moralidad y las buenas 

costumbres. 

Algunos piensan que la mujer casada debe 

permanecer en su hogar al cuidado de la familia y no en la 

f~brica u oficina aduciendo que los cuidados de la madre 

son irremplazables para el niño, . sin considerar que el 

trabajo de la mujer fuera del hogar favorece la asociacibn 

familiar, y ello no significa que la naturaleza femenina se 

altere en su formacibn personal, como trabajadora tenemos 

que asegurar el desarrollo de sus posibilidades humanas. Es 

frecuente 

de medios 

totalmente, 

observar que gran nümero de mujeres 

suficientes de vida o carecen 

y entre éstas encontramos a 

no disponen 

de ellos 

las mujeres 

solteras, casadas, viudas o abandonadas con uno o varios 

hijos. Estas ültimas con una mayor responsabilidad, aunque 

también se da el caso de mujeres que disponen de tiempo 

libre para dedicarse a una actividad remunerativa ~uera del 

hogar. Es decir un gran número de brazos mhs que pueden 

contribuir al desarrollo y crecimiento econbmico del pals, 

y que antes no era aprovechado, debido a que las mujeres 

eran objeto de discriminaciones de todas clases. No se les 

reconocia ningún derecho en la familia o en la vida 

pübl ~ca. 
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Los obstáculos que impedlan a la mujer ser 

admitida en ciertas ocupaciones comenzaron a ceder a 

principios del siglo XX con la primera ouerra mundial que 

&lej6 a muchos hombres de sus trabajos para combatir y 

defender a su pals, y en su lugar quedaron las mujeres en 

el desempeño del trabajo¡ al concluir la guerra muchas 

mujeres no regresaron a ocupar su puesto en el hogar sino 

que continuaron empleadas en los trabajos antes ocupados 

por hombres 1 y los patrones se dieron cuenta de la gran 

capacidad de la mujer en la producci6n y estabilidad de las 

fuentes de trabajo, y esto origin6 el crecimiento de la 

población femenina trabajadora; ahora la formacibn se 

orienta hacia el sector moderno y principalmente hacia 

profesiones de las que las mujeres están tradicionalmente 

excluidas de la práctica; se abren las oportunidades de 

Tormaci6n para las profesiones relacionadas con los 

servicios en general, y es de suma importancia dar todas 

las facilidades para la i nstrucc ibn y formacibn 

complementarias _de la mujer y que los patrones e><horten la 

completa utilizacibn de los trabajadores de ambos sexos, 

con la planeación y adopcibn de métodos de trabajo que 

proporcionen los incentivos necesarios. 

Se han alcanzado progresos, particularmente 

eliminando la discriminación en forma legal, pero en todos 

los sectores y.en todas las encuestas y estudios sobre el 

papel de la mujer en la vida econbmica se ha comprobado la 
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obstinada discriminaciOn que es dificil de combatir, otro 

aspecto de.discriminación contra la mujer es el relacionado 

con las oportunidades de promoción profesional. Esta es 

quiz~ el principal elemento de discriminacibn en muchos 

paises, mientras que en el nuestro se trata de superar. El 

ascenso Cebe basarse en las capacidades e inclinaciones 

individuales, sin tener en cuenta el se~o del interesado 

pero en realidad no ocurre asi. 

Hay una serie de actividades de las que se 

descarta a la mujer porque el trabajo se considera 

peliQro~o o insalubre para ellas o porque atenta contra la 

moral, actividades en las cuales el empleo de la mujer se 

sujeta a condiciones determinadas. En muchos casos la causa 

principal de las prohibiciones y restricciones es el 

criterio de la fortaleza flsica; en otros es el de la salud 

respecto de la funci6n reproductiva de la mujer¡ por ~ltimo 

también hay cases en que, al parecer, se ha tratado de 

evitar que la mujer efectue un trabajo considerado como 

desagradable e inapropiado para las mismas. La protecciOn 

de la maternidad como ya vimos, es sumamente importante 

para las madres trabajadoras y para toda la sociedad. El 

Estado asume mayor responsabilid~d para proteger a la 

maternidad, sobre la base de que la maternidad es una 

funciOn especial reconocida de manera evidente. Las 

recientes tendencias encaminadas a conse9uir que tal 

proteccibn sea mas adecuada para la trabajadora puede 



resumirse en la atenct"6n apropiada en su salud y seguridad 

durante el embarazo y la l&ctanciA. En al trab•jo se 

protege a la mujer mediante la seguridad social o por 

acuerdos colectivos en combinaci6n con la legislacibn 

laboral, pero los reglmenes de seguridad social constituyen 

la Terma de protección mas. común y e~tendida. 

Nuestro pals se interesa en reconocer a la mujer 

los mismos derechos otorQados .. 1 hombre, . este 

reconocimiento se ha venido realizando en forma gradual y 

constante hasta llegar a la declaración plasmada en el 

articulo 4 constitucional que señala que "El varbn y la 

mujer son iguales ante la ley 11
, con-Forme a lo qui! dispone 

la Traccibn XVI del articulo 73 de la misma Const.itucibn. 

La ley no ha propuesto una igualdad seKual, en su sentido 

biolbgico, lo que serla en perjuicio para la mujer, ya que 

considera el principio de la distinta Tunci6n reproductiva, 

por lo cual da ciertas prerrogativas en favor de la mujer¡ 

lo que resulta en nuestra legislacibn una valiosa 

aportación de igualdad de derechos. 

Es de gran importancia que la mujer tenoa una 

educación, es decir, que ingrese a la educacibn en sus 

diversos niveles hasta alcanzar una preparación técnica o 

profesional, pues sólo de esta manera su acceso a los 

diferentes centros de trabajo estar~ ase9urado1 de lo 

contrario sin una educación suficiente serian vanos los 

derechos que se les conceden. La educaci6n femenin.a tiene 



una mayor trascendencia ~amiliar ~ue Be rerleJ& en lo• 

hijos, ademas, la mujer como consejera del marido debe ser 

educada enteramente igual que el hombre, lo importante es 

~ue la educacibn de la mujer sea dirigida hacia el cultivo 

y desenvolvimiento de su talento y de su feminidad¡ la 

mujer moderna 

segu{an en 

sensibilidad, 

debe apartarse 

la antigüedad, 

caracter i st ica 

belleza y generosidad. 

de los prejuicios que la 

pero debe con5ervar la 

principal de su na tul"' al 

Otra de las medidas requeridas por la mujer en el 

empleo son en orden de importancia a nuestro criterio las 

relacionadas con la proteccibn a la maternidad, las 

prestaciones de maternidad durante les perlados pre y post 

natales, asl como el estab~ecimiento de servicios tales 

como casas-cuna, escuelas maternales y otras instituciones 

si mi lat·es; al igual que los servicios de distribucibn 

gratuita o a bajo precio de comidas escolares. 

La cuestiOn esencial para las trabajadoras radica 

todavta en c6mo reconciliar sus funciones domésticas y 

-familiares con su nueva situación profesional. Este 

problema sigue existiendo en todas partes, cualquiera que 

sean las condiciones de su planteamiento. Desde que la 

Conferencia adoptó en 1965 la Recomendacibn número 123 

sobre el empleo de las mujeres con responsabilidades 

familiares se ha prestado gran atención a las po11ticas y 

medidas que permiten a las mujeres con responsabilidades 

llO 



familiares y que trabajan fuera de su9 casas ocupar su 

empleo sin discriminacibn y que alientan el fomento de 

servicios para que tanto los hombres como las mujeres 

puedan cumplir armoniosamente sus diversas 

responsabilidades en el hogar y en el trabajo. Al mismo 

tiempo, se reconoce ahora de modo mas general que también 

los hombres como las mujeres tienen obligaciones familiares 

y que tales obligaciones deberlan distribuirse mas 

justamente entre ambos c6nyuges. 

A pesar de los progresos realizados en cierto 

nümero de paises, entre ellos México, en favor de una mejor 

participación de las obligaciones de los padres en el hogar 

y de las tareas domésticas entre otros miembros de la 

familia, casi en todas partes las tareas mas duras las 

asumen las mujeres. Los estudios recientes sobre el empleo 

del tiempo de hombres y mujeres trabajadores prueban que el 

tiempo dedicado por las muj~res a las tareas domésticas 

supera el tiempo que con creces dedican los hombre5 a 

dichas tareas. Las trabajadoras casadas y madres de familia 

son las que sufren el e~ceso de trabajo. Resulta esencial 

que en el pals se aprecie y justifique la contribucibn 

efectiva de la mujer en el desarrollo y que tenga el 

gobierno en cuenta a las mujeres en la creacibn de nuevos 

centros de trabajo que las integren en la vida eccnOmica en 

forma eficaz, y permitir su fá~il acceso a los centros de 

trabajo, con la seguridad de Que pueden lle~ar a ocupar 
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puestos superiores, al igual que los hombres, sin m~9 

requisito que contar con una mejor preparaci6n técnica o 

pro-fesional. 

2.- En el Trabajo 

El régimen especial de proteccibn a la mujer en 

el trabajo radica en la consideraci6n que el legislador 

pone en la salud de las mujeres, la cual est~ ligada al 

porvenir de la población en fo~ma m~s intima que el hombre, 

pues 11 la mujer sana y robusta es la mejor garantla para el 

vigor y futuro de la raza ••• 11 c~::u; en atencibn especial a 

la salud, a la 5obre carga que le espera al llegar a su 

casa, después de sal ir del trabajo, el empleo femenino 

abarca varios aspectos: las caracter lsticas f"lsicas, la 

maternidad, y la diferente situaci6n social derivada de sus 

múltiples quehaceres en el hogari al respecto escritores y 

juristas coinciden al estudiar el trabajo femenino en 

otorgarle beneficios especiales diferentes a los prestados 

al hombre. 

La mujer como tal, puede trabajar en todas 

aquellas labores en que la fuerza ftsica no sea factor 

principal para desarrollar su actividad. En cuanto a los 

demas trabajes, su rendimiento estarh en prcpcrcibn directa 



o exclusiva a su capacidad igual que el de un hombre bajo y 

del grado estará en relacibn su Tuerza y peso. La mujer 

como ser adulto ~erá capaz de desempeñar cualquier tarea 

que no sea absolutamente incompatible con su Tuerza, y 

Justamente con la Tuerza particular de cada mujer. Y en 

relaci6n a su proteccibn contra trabajos insalubres son 

totalmente precisas las medidas de sanidad e higiene en los 

centros de trabajo donde labora. 

Podemos examinar las circunstancias y opiniones 

que se desarrollan en torno de la mujer que trabaja en 

nuestro tiempo, y llegar a admitir que la causa principal 

de que la mujer trabaje es de naturaleza económica. El 

avance técnico ha permitido a la mujer trabajar en tareas 

reservadas antes al varón¡ el desarrollo económico que 

requiere de mAs brazos; el movimiento Jur1dico hacia la 

igualdad de la mujer, con su aspiraciOn a la independencia 

económica¡ el individualismo que también motivó al 

feminismo y la misma e><tensión de los métodos pedagbgicos 

han permitido el ingreso al se><o Temenino en diversas 

ocupaciones. Por esta razón la mujer coordina sus labores 

caseras con las labores remuneradas para competir con el 

hombre en el mercado de trabajo, esta actividad femenina es 

sorprendente y en ocasiones desconcierta a la sociedad, la 

cual se cuestiona qué causas pueden haber inspirado tal 

rebel i6n en la mujer; imperando en el mundo moderno el 

prin~ipio de la libertad de trabajo para la mujer, con dos 



principios ~undamentales1 la protección del mis~o mediante 

la intervenci6n estatal para adecuar el trabajo a sus 

posibilidades y especial dignidad, y la equiparación de los 

salarios para trabajos iguales. En cuanto a esa 

intervencibn estatal, el Estado además, debe ordenar, 

regular y aplicar disposiciones de seguridad del-trabajo y 

la inspeccibn médica del trabajo, a erecto de prevenir las 

consecuencias de la insalubridad laboral o industrial en la 

mujeres y en particular en las madres trabajadoras. 

Al remitirnos a los derechos derivados de la Ley 

Federal del Trabajo y de Convenios Internacionales en Tavcr 

de los trabajadores y en especial a los derechos de las 

trabajadoras, vemos que prevalece una seguridad individual 

consistente en el descanso semanal que se da a ésta, el 

cual es de car~cter social, ya que parece aconsejable que 

la mujer se reuna con toda la Tamilia el dla domingo o el 

que le corresponda dentro del régimen rotativo; por su 

parte el trabajo nocturno de la mujer está prohibido entre 

nosotros desde el año de 1933, como consecuencia de haber 

ratiTicado el pals los convenios internacionales del 

trabajo número 4 y 89, por Decreto-Ley del 5 de abril de 

1933, y la ley del 27 de noviembre de 1953. Las mujeres sin 

distincibn de edad, no pueden ser empleadas durante la 

noche en ninguna empresa industrial pUblica o privada ni en 

ninguna de sus dependencias, con excepción de aquellas 

industrias en que se hallan empleados Unicamente lo~ 
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miembros de una misma Tamilia. En las empresas industriales 

que estén sujetas a la inf luenc:ia de las estaciones y en 

todos los casos en que as1 lo exijan circunstancias 

exc:epc:ion~les, la duraci6n del prlodo nocturno podrll 

reducirse a diez horas, durante sesenta d1as al año, ya que 

por noche debe entenderse normalmente un periodo de once 

horas consecutivas que tiene intervalo Tija.do por la 

autoridad competente, de por .lo menos siete horas 

consecutivas comprendido entre las diez de la noche y las 

siete de la mañana. Esta prohibicibn no se aplica a las 

mujeres Que ocupan puestos directivos o de carActer técnico 

o que se hallan ocupadas en servicios de sanidad y 

bienestar. 

Como ya señalamos, el ünic:o Tactor constante y 

universal que marca la di-ferencia entre el hombre y la 

mujer es el factor biolbgico, el derecho natural de la 

mujer a la maternidad y su ~unción social de reproduccibn 

que debe ser plenamente protegido. Esta caracteristica 

especial de la mujer no puede explicar por si sola la 9ran 

diversidad del grado y de las modalidades de participacibn 

de la mujer en la Vida económica en los diferentes Estados 

del pais, y aun a ni ve 1 i nternac iona 1. Los -factores 

politices, econbmiccs y sociales son elementos esenciales 

del papel de la mujer en la vida, y en particular en la 

vida econbmica. La situacibn y las tend~ncias .de la 

econcmia nacional continuan siendo la estructura y el 

¡J5 



ambiente dentro de los cuales la mujer busca y encuentra 

empleo. La participacibn de la mujer en la Tuerza de 

trabajo, se amplia también gracias a la educación, la 

evidente instrucción y Tormacibn de la mujer abre las 

puertas hacia la participación econ6m1camente activa y 

cuanto más elevado es el nivel de instrucción, mayor es el 

deseo de las mujeres a unirse a l~ Tuerza de trabajo. 

La orientación proTesional es un instrumento para 

ampliar los horizontes proTesionales de las Jóvenes, como 

indican las estadlsticas de la Organizacibn de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura <UNESCO), 

la proporción de las jóvenes que entran en la" enseñanza 

secundaria está aumentando casi en todas partes, aunque 

lentamente, al igual que la proporción de los que ingresan 

en la enseñanza superior, pero a ambos niveles, incluso 

cuando el número de las jóvenes es aproximadamente el mismo 

que el de los j6venes, aquéllas se encuentran sobre todo en 

las artes y en las disciplinas comerciales, sociales y 

domésticas, y en la mayorla de los paises, en número mucho 

mAs reducido en las se~ciones cient1Ticas y técnicas. 

Un estudio de la Organización Internacional del 

Trabajo, presenta como el modelo mAs perTecto en este 

particular a los Estados Unidos, por cierto uno de los 

paises donde se ha logrado el mayor grado la equiparacibn 

entre el hombre y la mujer; con la Ley del 5 de junio de 

1920 ha instituido en el Departamento del Trabajo, una 

¡ 
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o'ficina especial denominada Oficina de las Mujeres¡ segün 

los términos de esta Ley, esta Of-icina tiene por fines 

11 investigar los métodos que puedan aumentar el bienestar de 

las trabajadoras, mejorar sus condiciones de empleo, 

acrecer su capacidad profesional y desarrollar para ellas 

las posibi 1 idades de una c:olccaci6n ventajosa". Se 

especifica que esta Oficina debe estar dirigida por una 

mujer. 

En cuanto a las normas de la Organi zacibn 

Internacional del Trabajo casi todos los 140 Convenios y 

148 Recomendaciones que constituyen el Cbdigo Internacional 

del Trabajo de este organismo conciernen en la misma medida 

a la mano de obra -femenina y a la mano de obra masculina. 

Estas normas abarcan una amplia gama de términos, entre 

ellos, la seguridad soc:ial, l• seguridad e higiene del 

trabajo, las horas de trabajo, la orientac:i6n y formac:ibn 

la 1 ibertad profesionales, 

sindical¡ son 

recomendaciones 

estos 

-fundamentales, 

la po11tic:a del empleo y 

poc:os relativamente los convenios y 

que se aplican exclusivamente a. las 

instrumentos 

de promocibn y 

corresponden a dos tipos 

de carac:ter protector; se 

establecen principios y no,..mas •cerca de la cbtenciOn de 

alimentos y de los medios de descanso, recreo y transporte 

para todos los t,..abajadores y contiene dos principios 

espec: i a les 

recomienda 

relativos a 

que en las 

las trabajadoras, 

empresas los 

primero se 

trabajadores 
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especialmente las mujeres y los menores puedan sentarse de 

ve: en cuando durante su trabajo; sin detrimento de éste, 

se pongan asientos a su disposición, en segundo lugar que 

se instalen salas de descanso para satisracer especialmente 

las necesidades de las trabajadoras <Convenio número 102 de 

Techa 1956); en las recomendaciones sobre los servicien de 

medicina del trabajo del año 1959 en Convenio número 112, 

se enumeran entre los servicios de medicina del trabajo 

"los examenes médicos de admisibn al empleo y los exámenes 

periodicos y especiales ••• prescritos por la legislacibn 

nacional ••• o que el médico del trabajo estime convenientes 

desde el punto de vista preventivo", y se especifica que 

"mediante dichos exámenes, se debera 

det erm 1 nada 

asegurar 

categoría 

una 

vigilancia particular de de 

trabajadores incluidas las mujeres''. Unido a esto el 

Convenio nümero 81 del año 1947 sobre la lnspeccibn del 

Trabajo, dispone que las mujeres y los hombres serAn 

igualmente elegibles para Tormar parte del personal de 

inspeccibn y que cuando Tuere necesario, se a5ignaran 

funciones especiales a los inspectores; el Convenio nú1nero 

129 del año de 1969 sobre la Inspección del Trabajo 

Agrícola contiene una disposicibn analoga. 

La participación de la mujer en las actividades 

productivas, sean agrícolas o industriales le permiten 

elevar en forma real sus niveles de vida, asi como 

contribuir en ~arma organizada al desarrollo del pals; con 



la promcci6n de servicios educativos de capaci'tacibn y de 

salud para las mujeres. y en 9eneral de bienestAr social se 

lograra precisamente el servicio y protección de la mujer 

en todas las áreas de trabajo, incluso en la actividad 

proTesicnal. 

3.- En los Sindicatos 

Fue en Inglaterra en el siglo XIX cuando a través 

del Congreso de los Sindicatos se plante6 el principio de 

igualdad cie salarios para trabajo de valor igual; parece 

que ésta Tigurb como la primera reivindicacibn del derecho 

del trabajo y tal aspiración no sClo se combatib por los 

empresarios sino también por algunos trabajadores, pero 

dicho principio aparecib ya en varios ordenamientos legales 

a nivel nacional e internacional. Y se trata de garantizar 

la igualdad de retribución y asegurar la participacibn 

femenina en los servicios de colocaci6n inspeccibn, 

gestión de seguros sociales, sumando a esto la actividad de 

la mujer en las organizaciones sindicales. 

Posteriormente se crean Las Organizaciones 

Sindicales Internacionales. las cuales han desempeñado un 

papel de importancia en los últimos años en la promocibn de 

una mayor i9ualdad de oportunidades y de trato en materia 

de Tormacibn pro~esional, empleo y condiciones de trabajo y 

de vida de las mujeres. Un ejemplo de elle es la Federación 

Sindical Mundial, qua presta atención permanente al 



desarrollo del movimiento irreversible en la participación 

cada vez más importante de las mujeres en la vida y en la 

sociedad, y trata de establecer los medios y los métodos 

apropiados para ayudar a las mujeres a resolver numerosos 

problemas. La misma Federación tiene presente el importante 

papel que desempeñan las trabajadoras. no sólo reserv~ndose 

un lugar particular en todas sus reuniones, congresos, 

consejos generales, conferencias sobre -formacibn 

pro.fesional, al.fabeti::ación -funcional, etcétera, sino 

organizando también una serie de acciones especialmente 

_encaminadas a las trabajadoras. Hay que señalar que la 

Federacibn Sindic:al Mundial cuenta en su haber con una 

prolongada acción por la promocibn de la mujer¡ el VIII 

Congreso de esta Federación celebrado en octubre de 1973, y 

la III Conferenc:ia Sindical Mundial han adoptado dos 

documentos importantes 

la aspiraciOn actual 

que concretan las reivindicaciones y 

de la mujer. La accibn mundial del 

trabajo se mantiene en pro de la igualdad de oportunidades 

y de trato de las trabajadoras, y estudia los problemas que 

plantea el logro de una integración m.is completa de las 

mujeres en los sindicatos y su participación en las 

actividades sindicales. 

Para QUe se respeten los derechos laborales de la 

mujer, ésta puede participar como miembro del sindicato que 

le corresponda, con el f-in de promover el mejoramiento de 

las condiciones del trabajo femenino y asegurar el respeto 



a sus derechos; si una mujer desea in~luir positivamente en 

favor de sus derechos laborales no debe rehusarse a ser 

candidata a ocupar un cargo sindical para representar a sus 

compañeras. Sin embargo, la realidad es que los sindicatos 

no atraen a las mujeres, ya que no hay tradición sindical 

femenina. 

realizar 

Las casadas 

actividades 

están demasiado 

sindicales, y 

ocupadas para 

muchas jóvenes 

consideran su empleo como una transición entre la escuela y 

el matrimonio y posteriormente como una obligaci6n 

temporal; existen pocas mujeres que ocupan cargos 

sindicales importantes, incluso en organizaciones con una 

cuarta parte de afiliados femeninos. 

En varios palses se han constituido comisiones de 

mujeres para despertar el interés de las trabajadoras hacia 

las actividades sindicales; celebrando reuniones especiales 

para mujeres. donde se discuten problemas sindicales y se 

habla 

el 

de cuestiones sociales; 

asesoramiento 

de igual modo se agregan en 

en materias domésticas y 

entretenimientos. En los programas de educacibn muchas 

organizaciones a nivel nacional instruyen a los dos sexos 

de las mismas materias; en algunos pa1ses en los cursos de 

instrucción solamente para mujeres se consiguen buenos 

resultados, reservando para las estudiantes un nümero 

especifico de plazas. 

La mujer que trabaja en ocasiones es explotada 

por el patrón, el cual la contrata con menos salario, al 
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respecto el movimiento sindical podria obtener para las 

trabajadoras, como lo ha hecho par"a los hombres. 

condiciones equitativas de trabajo, pero las mujeres r"ar"a 

vez se afilian al movimiento sindical, o si lo están, pocas 

se interesan por él. La principal rao:6n de que haya tan 

corto nümero de mujeres afiliadas es que la mayorla 

permanecen pocos años en 

razbn pocas mujeres 

un empleo remunerado, por la misma 

a-Fi 1 iadas se interesan en las 

actividades sindicales. Se han propuesto varias soluciones 

al problema de las trabajadoras, para exhortarlas a que 

abandonen su actitud individualista y se conviertan en 

miembros activos del 

organizaciones laborales 

movimientQ 

deben 

sindical. 

tomar 

Las 

medida9 

indispensables; por ejemplo, la creación de Juntas de 

consulta en les sindicatos que cuenten con mujeres 

afiliadas para informar a la directiva de la organización 

acerca de los puntos de vista femeninos, el establecimiento 

de una c:omisibn encargada de estudiar la le9islac:ibn que 

regula el trabajo y la seguridad social de la mujer y la 

organización de reuniones de estudie exclusivamente para 

aquéllas. 

En nuestro pais, el artlculo 21 de la Ley Federal 

del Trabajo del 18 de agosto de 1931, reformada en 1962, 

autoriza a la mujer casada para celebrar el contrato de 

trabajo y ejercitar las acciones derivadas de él sin 

consentimiento del marido, autorizacibn que se extiende al 



in;reso a un sindicato y a participar en su administración. 

Sin importar el estado civil de las mujeres trabajadoras, 

las mismas pueden tomar p_ar-te activa en los sindicatos, 

entre otras causas, para prever una mejor higiene y 

seguridad en los establecimientos donde laboran, en 

consideración de que ciertos trabajos representan para 

aquéllas, segU.n informes médicos, algunos pel iQros 

especiales que pueden tener graves consecuencias para su 

salud, y sobre todo en su funcibn maternal, lo cual nos da 

un doble motivo de preocupación que conduce al legislador a 

proteger a las mujeres en su estado fisico y biolbgico, 

reconociendo que de ella depende el fu·turo de su 

descendencia; con esta finalidad la mujer debe motivarse a 

participar activamente en los sindicatos, y temar parte en 

loa organismos de inspeccibn para que puedan control~r y 

sancionar, en su caso, los empresarios que mantengan 

locales o dependencias de trabajo en estado de peligro o 

insalubridad, o en condiciones antihigiénicas, y de esta 

forma exterminar los obstáculos y limitaciones que afectan 

el trabajo femenino. 

4.- Análisis del Articulo 172 de la Ley Federal del Trabajo 

La legisl'ac.i6n chilena denominb Ley de la Silla a 

la disposici6n que poco después recogib la Ley Federal del 

Trabajo de México en su articulo 132·fraccibn V, según la 

cual, el patrbn está obligado a 11 mantener el nümero 

suficiente de asientos a disposición de los trabajadores". 
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No conforme con este mandamiento general que tiene algunas 

limitaciones, el •rtlculo 172 del mismo ordenamiento legal 

impuso la obligaciOn en favor de las madres trabajadora5 ª· 

trabajen mujeres~. todos "los establecimientos en que 

El derecho de nuestro pals se ocupa del trabajo femenino en 

distintas normas que se encuentran dispersas en el conjunto 

general de las disposiciones vigentes en materia laboral. 

La Ley de 10 de Jülio de 1918, reconocida 

vulgarmente por la Ley de la Silla, como se llama también 

en España a la Ley del 27 de febrero de 1912, que contiene 

disposiciones similares, se inspira en la naturaleza de la 

mujer y las razones de orden social que aconsejan asegurar 

las condiciones de trabajo que afecten menes a su organismo 

y a su salud; situaciones o motivos de los que dependen el 

vigor de las nuevas generaciones con ese fin la Ley obliga 

al patrOn o empleador a poner sillas a disposicibn de sus 

empleadas cuando las tareas que realicen se lo permitan. 

Existe un gran nümero de actividades que por naturaleztiil 

obligan a la mujer a permanecer en pie largas horas sin 

descanso teniendo como resultado perjuicios en su 

fisiologia; se ha comprobado que esto afecta los brganos 

genitales, provoca desprendimiento de matriz, deformaciones 

en la pelvis, y de los pies, alteraciones que originan 

molestias degenerativas y en ocasiones serias enfermedades. 

Por estos motivos surgió dicha ley que establecib la 

obl1gaciOn del patrbn que emplee mujeres en 



establecimientos a tener una silla a disposición de cada 

una de sus empleadas, para que puedan descansar a 

intervalos mientras no se encuentra ocupada e incluso 

mientras lo est~, cuando la naturaleza de esa ocupación lo 

permita. 

El problema que estudiamos en nuestro pals tiene 

su origen en la inobservancia de la Ley de la Silla, toda 

vez ~ue, seg~n estudios médicos Y biológicos, la posición 

vertical prolongada en la muJer resulta nociva para su 

salud; asl Que es indispensable la norma que permita a la 

trabajadora un descanso alternado en diversos momentos. 

El inconveniente lo encontramos al poner en practica esta 

disposición. Como ya vimos, son numerosas las prot=esiones 

que obligan a la trabajadora a mantenerse en pie de Terma 

continuada durante toda la jornada, aun durante una o dos 

horas m~s de las ocho reglamentarias; en estos casos la 

obrera no dispone ni de cinco minutos para aprovechar ol 

beneTicio de ese descanso; y lo mas grave de esta situación 

es que no s6lo el trabajo sin interrupcibn le impide a la 

mujer sentarse durante la jornada de trabajo, sino que son 

contados los centros de trabajo, donde 

precepto re~erido; por lo que el es~uer:o 

las trabajadoras es múltiple, además de 

se cumple el 

que desempeñan 

la activad que 

realizan se someten al dolor de los pies, de la espalda y 

demas molestias que la martirizan y hace inútil eMigir el 

cumplimiento de la citada norma, porque los responsables 



no conocen tal disposición, o de conocerla no la toman en 

cuenta, por ser a su personal criterio una disposición 

antigua o pasada de moda, y como sus trabajadoras se 

encuentran muy ocupadas todo el dla no hay tie~po ni para 

sentarse a descansar. 

En nuestra legislación debemos observar no sólo 

el promulgar o expedir normas justas, también es necesario 

ver su exacto cumplimiento; y la responsabilidad de 

comprobar si en los establecimientos o fuentes de trabajo 

se cumple con la Ley en materia de trabajo femenino es sin 

duda mediante la correcta inspección del trabajo, que no 

debe esperar la denuncia de las empleadas para actuar~ ya 

que en muchas ocasiones éstas desconocen sus derechos como 

trabajadoras, y en particular la existencia de la Ley en 

cuestibn, sumando a esto el miedo a ser despedidas; los 

organismos de nuestro orden legal son los que deben actuar 

en forma precisa, con la pr~ctica de continuas visitas de 

inspecciOn para revisar el correcto cumplimiento de la Ley 

laboral en la materia, y ayudar asi a perfeccionar la 

actividad estatal de justicia social, ~ue lucha para 

aliviar los males, cu~ vicio se inicia en el 

incumplimiento del ordenamiento laboral y se ~grava con la 

desidia y el desinterés de la inspeccibn y del sindicato~ 

Con la ayuda médica se ha llegado a la conclusión 

de que la permanencia de pie, demasiado prolongada de las 

mujeres afecta perjudicialmente sus brganos femeninos, en 



6rden principal a la maternidad; y no sblo en nuestro pals 

se plantea el problema; otros paises como Argentina, 

Francia. España y Chile regulan en su legislación laboral 

respectiva la Ley de la Silla; coincidiendo estas 

legislaciones en la obligación a cargo del patrbn de 

-facilitar a las trabajadoras un asiento dur'ante la jor-nada 

laboral a efecto de permitirles descansar, por sus ra~ones 

de 6rden natural como lo es la prctecc:ibn y amparo de la 

maternidad. 

Con nuestro e$tUdio anterior, podemos notar que 

el articulo 172 de la Ley Federal del Trabajo, el cual 

dispone que ''en los establecimientos en que trabajen 

mujeres, el patrbn debe mantener un nümero suriciente de 

asientos o sillas a disposición de las madres trabajadoras" 

contiene limitaciones en la obligaci6n patronal poco 

Tavorables para las trabajadoras. y por estimar que dicho 

precepto es incompleto, proponemos sea ampliado a manera de 

abarcar una integra seguridad en beneficio de la mujer 

dentro de sus diferentes Tuentes de trabajo, ya que la Ley 

Federal del Trabajo en su Exposicibn de Motivos, apartado 

XIV establece que "son los derechos de que deben disfrutar 

las madres trabajadoras, a efecto de que el proceso de la 

maternidad se desarrolle normalmente y conduzca a feliz 

resultado Con apoyo en lo anterior, y -fin de 

perfeccionar este derecho que resultaria mas ef'icaz para la 

salud de las madres trabajadoras, es conveniente que se 

l'l.7 



disponga en el mismo articulo 172 de la Ley laboral, que 

11 
••• lo~ medicamentos y materiales de curaci6n 

indispensables que señalen los instructivos que expidan las 

autoridades competentes''• Es necesario dotar a las 

trabajadoras de toda clase de recursos que puestos en 

práctica. puedan facilitar el trabajo y proporcionen a las 

empleadas una vida mejor. con la consiguiente disminución 

del peligro o insalubridad en el trabajo. 

5.- La Importancia del Trabajo Femenino en México: 

Anexos de Estadisticas 

El avance del trabajo femenino en el mundo es 

notable; la mayor proporciOn la presentan los paises más 

industrializados: Rusia y Estados Unidos a diferencia de 

otras naciones no industrializadas que demuestran una clara 

tendencia de las mujeres en participar activamente en el 

mundo económico, y nuestro pa1s no es la excepcibn. 

La mujer constituye desde hace tiempo un elemento 

importante del mercado de trabajo. A medida que avanza la 

mecanización, trabajan cada vez más en ramas donde la mano 

de obra es mixta y donde los hombres efectuan en grados 

diversos trabajos idénticos o similares. En los paises más 

industrializados una gran proporci6n de muJer~5 que 

realizan una actividad profesional son casadas y tienen 

obligaciones familiares, por lo que usumen la doble tarea, 



de los cuidados del hogar y de la familia, y de una 

actividad profesional. 

En México·, se han hecho investigaciones sobre la 

condici6n del trabajo femenino respecto a su participación 

en el mercado laboral, el cual se desarrolla en forma 

rapida; unido al proceso económico ocurrido en nuestro pals 

en las últimas decadas, la fuerza de trabajo femenino ha 

aumentado su porcentaje en su -totalidad, aGimlsmo ha 

incrementado su nivel en ramas y actividades en donde 

tradicionalmente no trabajaba. La incorporación de la mujer 

en la sociedad econ6micamente activa se multiplica de 18X 

en 1960 a 2BX en 1980; como consecuencia, la investigaci6n 

sobre las condiciones y caracterlsticas del trabajo 

-Femenino empie:a a cobrar impor~ancia; la participaci6n de 

la mujer mexicana en los mercados de trabajo, aun con su 

estado civil y su estado maternal, rompen condiciones de 

dependencia y subordinaci6n, pero la sociedad no asume este 

hecho del todo; sobr"e todo al cuestionarse quién cuidará de 

los niños pequeños en ausencia de las madres trabajadoras; 

otro problema es que la mujer recibe menos salario que el 

hombre, en consecuencia aquélla tiene el compromiso de 

llevar necesariamente una educaciOn para el cambio en 

beneficio de la estruc:tu,ra ocupacional. La intervención de 

la seguridad social de las trabajadot"as definitivamente 

incioe en la estructura social, econbmica. cultural, moral 

y polltica de nuestro pals; por lo que resulta fundamental 



para la producci6n y reproduccibn del sistema social. la 

mejor utilizaci6n de los recursos humanos disponibles para 

superar los cbstaculos que impiden el desarrollo.econbmico; 

ademas, con la mayor participaciOn femenina en las fuerzas 

de trabajo se lograra, sin duda, reducir las altas tasas de 

fecundidad y disminuir la explosión demográfica. 

Conforme al cense elaborado en 1970, sabemos que 

hasta ese año un 29X de la poblacibn femenina no sablan 

leer ni escribir; en el a~o 1990 1 este porcentaje se ha 

reducido a un 15'l. 1 siendo notable la reduccibn en números 

relativos de las mujeres analfabetas, las cuales son por lo 

general de edades avanzadas, de 65 años y mas. Esto 

significa que las Jóvenes de hoy tienen mayor oportunidad e 

interés por su educación escolar. 

As!, con la informacibn realizada por el 

Instituto Nacional de Estadisticas, Geografla e 

Informática, conocido como INEGI, a la mujer trabajadora le 

corresponde la siguiente situación en nuestro pals a partir 

del año 1990: en cuanto a sus ingresos, se concentran en el 

grupo de uno a dos salarios mlnimos con el 42.7r., siendo 

superior al de los hombresr sin embargo. en el grupo que no l,. 

reciben ingresos y en el de rangos por arriba dos 

salarios, las mujeres registran proporciones menores que 

los varones; en relacibn a la distribucibn por horas 

trabajadas, en los grupos de 9 a 40 horas. la Trecuencia de 

mujeres es mayor al de los hombres, pero en Jos grupos 



superiores a dicho rango los porcentajes de mujeres son mas 

bajos; y respecto a su partic1p&ci6n en los sectores 

econémicos, resalta en 1990 la concentracibn de mujeres 

ocupadas en el sector terciario <comercial y de servicios>, 

con el 70.3'l.; seguido por el sector secundario <industrial> 

con el 20.8%; el sector primario <agricola, ganadero. 

~orestal y de la pesca> ocuoa una proporción baja, 3.47. del 

total de mujeres. De 1970 a 1990 encontramos un indicador 

similar en el sector secundario, mientras que el sector 

terciario aumenta en 10 puntos porcentuales a expensas del 

sector primario. Por entidad federativa se observan 

distintos patrones de distribucién sectorial de las mujeres 

ocupadas; se destaca el estado de Sinaloa con el mayor 

porcentaje de mujeres en el sector primario, con el 21.5'l.; 

asi como los estados de Nayarit, Chiapas, Oaxaca y Sonora, 

con proporciones entre el 11.1 y 8.2X en el mismo sector. 

La s1tuaciOn del trabajo femenino se coloca el 

grupo de empleadas u obreras, con el 77.2X del total 

ocupadas en 1990, cifra que en números absolutos es 

superior a los 4 millones de mujeres; en menor proporción 

le siguen las trabajadoras por cuenta propia; las mujeres 

econCmicamente activas tienen como ocupacibn principal los 

trabajos de oficina, de comerciantes, dependientes y 

domésticas, y en menor grado los trabajos de educacibn, 

artesania y de obreras; en comparación con los hombres, las 

mujeres constituyen el 96.ó'l. de los trabajadores 



domésticos, lo cual significa que no se han separado de su 

ocupacibn tradicional; las mujeres registran bajas tasas de 

desocupación: es decir, la mayorla tiene un trabajo y su 

participación se observa en mayor proporc1bn entre las 

mujeres de 20 y 24 años; además su colaboracibn en la 

actividad económica es superior que hace 20 años, ya que de 

un 17.6Y. pasa a un 19.6Y.. Por último, los resultados del 

censo de 1990 confirman la influencia del nivel educativo 

en la fer.undidad, logrando que el promedio de hijos en 

mujeres con educación superior sea de sblo uno; igualmente, 

la participación económica de la mujer influye en su 

fecundidad, que trae como consecuencia la disminución de 

ésta y, varia también de acuerdo a la entidad federativa de 

que se trate. 

Los datos censales confirman las mayores 

exigencias que el mercado de trabajo impone a las mujeres. 

Esta gran responsabilidad que se observa pone do manifie5to 

el pleno aprovechamiento de la capacidad de las mujeres con 

alta preparación. De igual modo advertimos que subsiste el 

principal obstáculo QUe impide la completa participacibn de 

la mujer en el trabajo, el de la discriminación, situacibn 

que las mexicanas tratan de superar, al sobresalir en 

diferentes actividades, que incluye las actividades 

profesionales donde la mujer estA al Trente, y ayuda de 

alguna u otra Terma al desarrollo económico del pals, para 

elevar el nivel intelectual y cultural del mismo. 
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6.- Proyecto de Ley 

Con apoyo en los estudios realizados sobre el 

trabajo femenino, su seguridad social, y su importancia en 

nuestro pais para el desarrollo y bienestar en todos los 

aspectos, creemos necesario que el legislador efectue una 

revisibn detallada y eKhaustiva de las leyes dictadas en 

materia de trabajo femenino, y subsane las imperfecciones 

que éstas puedan tener, con la fi_nalidad de proporc~onar 

una amplia seguridad social a las trabajadoras; con la 

intencibn de contri bu ir de alguna 'forma a este fin 

proponemos el siguiente proyecto que pretende completar el 

articulo 172 de la Ley Federal del Trabajo 

Articulo 172. ''En los establ~cimientos en 
que trabajen mujeres, el patrón debe mantener un 
número suficiente de asientos o sillas a disposicibn 
de las madres trabajadoras, as1 como los 
medicamentos y materiales de curación indispensables 
que señalen los instructivos que eKpidan las 
autoridades competentes". 

El presente articulo que ya analizamos contiene 

como principio fundamental preservar la salud y la especial 

Tunción reproductiva de las trabajadoras, a este eTecto, 

obliga al patrón adoptar determinadas medidas de 

seguridad en sus centros de trabajo; disposiciOn que se 

com
0

plementaria, si observamos también en los mismos centros 

laborales la obligaciOn patronal de otorgar a las madres 

trabajadoras los medicamentos y materiales de curación 

indispensables que señalen les instructivos 



correspor1dient~s. para facilitar ccn ello una seguridad 

ericaz, benericios que trascienden y se traducen en un 

meJcr" rendimiento del trabajo -femenino en armenia. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.- La seguridad social es una rama del 

derecho social que comprende a todos los seres humanos como 

trabajadores y miembros de la sociedad, para su proteccibn 

integral contra los riesgos a los que se expone en 

ejercicio o con motivo de su trabajo. Interviniendo los 

particulares y el Estado, asl como los Estados entre si, 

con el Animo de garantizar a todos los individuo~ un 

trabajo adecuado y seguro, al iQual que los servicios de 

salud y asistencia médica. 

SEGUNDA.- En razón de que el trabajo es inherente 

al hombre, consideramos que el trabajo es un derecho de 

todos los hombres sin distincibn de sexo, y con base en 

esta premisa coincidimos en que tanto el hombre y la mujer 

tienen derechos y obligaciones derivados de la relacibn de 

trabajo. 

TERCERA.- Nuestra legislacibn consagra un 

conjunto de disposiciones encaminadas a la protección del 

trabajo femenino, disposiciones contempladas en la 

Constitucibn de 1917, la Ley Federal del Trabajo de 1931 y 

la vigente de 1970, que al su~rir favorables reformas en 

1974 en beneficio de la mujer establece una serie de 

preceptos que terminan con la limitación 

todos los aspectos de su vida. 

la mujer en 



CUARTA.- El articulo 123 de nuestra Ley Suprema 

de 1931 establece para el cuidado de la maternidad. de la 

lactancia y cuidado de los hijos la Ley del Seguro Social y 

el Instituto Hexica~o del Seguro Social. Asimismo dicho 

articulo dispone que no rigen determi'nadas prohibiciones en 

materia de trabajo Temenino para las trabajadoras que 

desempeñan cargos directivos- grado universitario o 

técnico. 

OUINTA.- Las reTormas y adiciones que suTre 

nuestro ordenamiento laboral obligan a los patrones y a las 

autoridades del trabajo a cumplir las normas laborales de 

inspección y vigilancia de las condiciones de trabajo, 

medidas de inspecciOn realizadas para asegurar en los 

centros de trabajo la salud y bienestar de los empleados y 

en particular de las trabajadoras, con la implantacibn o 

establecimiento de sistemas practicas y e~ectivos que 

permitan la rápida y precisa aplicacibn de la ley y 

preservar con ésto la salud de la mujer en el trabajo. de 

acuerdo a lo establecido en el articulo 123 Constitucional, 

en su apartado A fracción XV y sus reglamentos. 

SEXTA.- Es cierto que para que la mujer tenga una 

integra seguridad social en e~ trabajo es imprescindible 

que ésta conozcil y participe activamente en los programas 

de seguridad, salud e higiene que se llevan a cabo en el 

trabajo con la finalidad de que obliguen al patrón a 

cumplir con sus obligaciones patronales, toda vez que la 



seQuridad social es obligatoria y de carácter püblico como 

lo dispone la Constitución en su articulo 123 fraccibn 

XXIX, y de esta forma garantizar la capacidad. aptitud y 

fortaleza de las nuevas generaciones que ayudaran el dla de 

mañana al mejoramiento de nuestro pais. 

SEPTIMA.- Las medidas de sanidad e higiene que se 

adoptan para el trabajo femenino se deben conducir a través 

de la intervención estatal para adecuar el trabajo ~ las 

posibilidades y especial función biológica de la mujer, sin 

olvidar también la equipar-ación de los salarios para 

trabajos iguales: con base en esto. es aconsejable et 

ordenamiento, la vigilancia y la aplicacibn de 

disposiciones de seguridad del trabajo y la inspección 

médica del mismo, con el fin de prevenir las consecuencias 

de la insalubridad o falta de higiene laboral o industrial 

de la trabajadora y en particular de las madres 

trabajadoras. 

OCTAVA.- Los estudios y estadlsticas realizados 

en el año de 1990 en México demuestran un nivel superior de 

las empleadas, y notamos un avance significativo en los 

niveles técnico y profesional de las 

este hecho encontramos en la 

trabajadoras. Junto a 

actual.i dad mültiples 

instituciones sociales que tratan de dar solución al 

problema de díscriminaci6n hacia la mujer; con la promoci6n 

de servicios educativos, de capacitación y de salud para la 



mujer, se espera "lograr mejores servicios de protección en 

todas las ~reas de trabajo. 

NOVENA.-· Para que las trabajadoras realicen sus 

labores en completa tranquilidad, y sus derechos sean 

respetados por el patrón y demas compañeros de trabajo es 

necesario que las autoridades responsables tomen conciencia 

de la seguridad social que eKiste en los centros de trabaJo 

dAndole la importancia que merece~ pues la particippciOn 

femenina en el campo laboral es cada vez mayor y ayuda sin 

duda al desarrollo productivo y econ6mico de nuestra 

naciOn. 

DECIMA.- Es necesario que se lleven a cabo 

continuos programas de seguridad e higiene, sobre todo en 

aquellos lugares donde se contrate mano de obra femenina, y 

que se traten aspectos de la materia dirigidos a 

perfeccionar las condiciones de trabajo femenino, tanto del 

Distrito Federal como del interior de la Repüblica. 

DECIMA PRIMERA.- Los niveles de seguridad, 

higiene y salud en el trabajo femenino necesitan revisarse 

de manera detallada~ pues consideramos que son inferiore5 a 

los eKistentes en otros paises; motivo por el cual, la 

inspección del trabajo debe practicar visitas constantes en 

aquellas zonas del pais donde la contratación de mano Ce 

obra femenina es explotada por razón de la ignorancia, 

inexperiencia necesidad de la mujer. as1 como por el 



fraude del patt"6n hacia las autoridades del tra'bajo al no 

cumplir con las obligaciones CIUI!! le tutñala el articulo 132 

de la Ley Laboral, en sus fracciones XVt, XVII~ XVlll Y 

XXVII, 

DEClMA SEGUNDA.- Es preciso que la inspeccibn del 

trabajo a través de sus visitas de inspecci6n en los 

diferentes centros de trabajo ayude las autoridades 

correspondientes a crear nuevos ·metodos y técnicas en 

materia de seguridad social y del trabajo en favor de las 

trabajadoras, en conjunta colaboración con los patrones 

segün disposiciones del articulo 511 de la Ley Federal del 

Trabajo y lo establecido en el articulo 91 de la Ley del 

Seguro Socia 1. 

DECIMA TERCERA.- Es ineludible que el legislador 

analice los preceptos relativos al trabajo -femenino. entre 

ellos el articulo 172 de la Ley Federal del Trabajo¡ con el 

objeto de otorgar una mayor seguridad a las trabajadoras 

proponemos Que tal articulo se complete de la manera 

siguiente: 

Articulo 172.- ''En los establecimientos en que trabajen 
mujeres, el patrón debe mantener un nUmero suTiciente de 
asientos o sillas a disposiciOn de las madres 
trabajadoras, asi como los medicamentos y materiales de 
curación indispensables que señalen los instructivo5 que 
expidan las autoridades competentes" 
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